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INTROOUCCION 

El tema a desarrollar en esta tesis es: "Breve Est:udio de la 

Legislacic:;n Educativa Mexicana a la lu:: de los Derechos 

Fundamentales del Hombre"; una vez realizada la investi9aciÓn 

oretendo poner de relieve la relaci~n t1ue existe entre los 

derechos del hombre con nuestra actual le9islaciÓn educativa. 

y con ello proponer una nueva redacción del Articulo 3o. 

Gonstitucional. 

He creído conveniente dividir el traba,io en cuatro caoÍtulos: 

El primero de ellos nos avudarci en forma sencilla a ubicarnos 

dentro de los conceptos fundamentales de la educación. 

En el segundo determino el porque la educación es un 

deber-derecho natural del hombre y la func iÓn de la fami 1 ia. 

del Estado y la Iglesia como agentes educativos esenciales~ 

En el tercer capitulo en f0rma mas oarticular relaciono v 

ubico el derecho a la educaci~n como uno de los derechos 

esenciales del hombre., hablaré de sus caracteristic:as a 

trav~s de los distintos tratados y convenciones 

internacionales: finaliz~ndolo con la ''Declaraci~n Mundial 

sobre Educ:aciein para Todos" la que establece claramente los 

aspectos actuales y perspectivas de este derecho. 

El cuarto y ~ltimo c:apÍtulo es una breve reiaci~n del derecho 

a la educación en México. a través de seis princioales 

etaoas: el periodo de la enseflanza libre. la influencia del 

positivismo. la ideolo9Ía educativa durante la Revolución de 

1910. la educ:acic;n socialista. la educación o~blica moderna y 

los aspectos contempor~neos de nuestra educación pÚblica. 

- -Lo Que me motivo a desarrollar la oresente investi9ac1on, fue 

el tomar conciencia de que de nada sirve la apl1cac1Ón de un 

derecho cos1tivo tan exten~o a una sociedad como la 

nuestra. cuyos conocimientos b.isicos no le permiten 

como render y discernir esas normas. cumplirlas. hacerlas 

valer y también en ocasiones. rechazarlas. 

Estov convencido que antes de dotar a un pueblo con le:ves tan 

variadas y r.omple.1as. es necesario educarlo, pero con una 



educacion .1 ibre. como teta v veraz. 

Pretendo demostrat~ en este traba.to oue solamente cuando 

e:<ista y se cumpla un verdadero derecho a la educ:ac1.;n. ia 

educac1.;n antes de hacer de los miembros de la sociedad 

~iudadanos. otor9ar~ a cada uno de ellos la oosibilidad de 

alcanzar el desar-rollo Ínteoro como ser humano; oues s~lo asi 

estará. en oos1bi l idad uti 1 i:::::ar al deroc:ho como 

instrumento necesario para la consecución del bien c:omun. 

Aoradezc:o de antemano las observac:1onesªaue en 'terma oral v 

por escrito se ha9an a este traba,10 de invest19ac1on aue 

pretende ser~ ·m1 orueba escrita cara cotar~ al título de 

Licenciado en Der~ech.o. 
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CAPITULO 

LA EDUCACION1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Para comprender cu~ es la educacion es conveniente anali;:ar 

su significad~ vulgar, por el cual se concibe a la misma como 

una cualidad adquirida por la cual el hombr~e adapta 

sus modelos externos a determinados usos sociales. 

De lo anterior se desorende que la educ:aciÓn es algo oue se 

ndouiere oor inf luJO externo. a trav~s del trato social o· en 

terma sistemática dentro de los establecimientos educativos. 

Desde el 0L1nto de vista etimolÓpico, impllca a la accion de 

sacar' algo dent1~0 del hombre. es decir un cambio de conducta. 

Comparando ambos significados, el ounto de vista etimol~gico 

nos da la idea de acci~n. actividad y operaci~n que nos sit~a 

en una noc1~n individualista del proceso educativo; mientras 

que el significado refleja una perspectiva 

sociolÓgica. Lo anterior aunque en principio suene 

contradictorio en uno u otro sentido lleva una idea común: la 

idea de modificaci¿,n del hombre, estrechamente relacionada 

con lil. idea de perfec:ciÓn: va oue el sentido de dicha 

modificación o cambio es el perfeccionamiento del hombt'·e 

mismo. La ra:o::Ón de lo anterior es aue la educaciÓn no crea 

nuevos seres: sino que act~a sobre el hombre QLte es un ser 

anterior" al oroceso educativo. Es importante agregar que esa 

perfecc1Ón arranca de lB voluntad del hombre y sÓlo se dirige 

a las funciones esoeciticamente humanas. 

Haciendo una as1mi laciÓn de las cues.tiones anteriores Vic:tor 

García Hoz define a la educacic;;n como " ••• el 

perfeccionamiento intencional de las potencias 

esoec:Íficamente humanas ••• •• (1) 

Si bien este concepto sinteti:a o define a la educación, no 

debemos olvidar lo comolejo del oroceso educativo que alcanza 

• todas las manifestaciones humanas, pues la educación en s1 

1) García Hoz Victor: ''Principios de Pedagogfa Sist~m~t1~a 1'; 
Edic:iones R!ALP, S.A.; Espa!la. 1986; p. 25. 



misma es una forma de vida que oreoara un modo dr:.> vivir mas 

pert~cto. 

Al hablar de un modo de vida mas perfecto. debemos tener 

presente oue la educaci~n se ouede concebir como unB

"humani;:.:i.ciÓn 'de ld vida". v al hacer: referencia a estai 

trase, es conveniente citat· lo oue el orooio García Hoz al 

respecto e~~pone: 

~ ••• Humanizar' la vida vale tanto como dar· a la vida car~cter 
humano. '( como el cs:l.r~ctet ... humano le viene a la existencia 

dol conocim1ento. es decir. de la posib111dad que el hombre 

tiene de saber ou~ es lo que debe hacer. por qu~ debe hacerlo 

v cómo hacer•lo. pn el tondo hablar de humani=aci~n de la vida 

viene a ser tanto como aludir· a la proyecci~n de la cultura 

en la existencia del hombr·e ••• 

La educa.e 1 Ón es la capac i tac i~n para responder· a todas las 

exi9encias de la vida humana •.. ·• (2) 

Si se capacita pat•a dar una respuesta a cualcuier exigencia 

humana debe entenderse como un proceso de ayL1da para ia 

' real1zac1on oersonal v ~s este proceso el que convierte a la 

educac1~n en personalizada. la cual tiene como oo.}etivos 

fundamentales la libertad de iniciativa. la libertad de 

elección y la 11bct·tad de aceptac1~n. 

"• •• Personalizar la educac1c:;n no eG otra co5a q\.te reter1r el 

proceso educativo a la persona singular que cada hombre es; 

es la persona misma. el ot"ipen real de la educación y es 

tambi~n la persona. el termino del p1 .. oceso educativo. 

Entendiendo la personalidad como una realidad autónoma V 

abierta. la personalización del proceso educativo implica la 

s;ntesis del oerfeccionamiento oropio de cada suJeto Y su 

capacidad de relac:1~n con los dem~s .•• " (3> 

No se puede despt"ender a la educaciÓn de la oed"'1.909{a, pues 

~st:a tiene como mis1on especial conocer al hombre pat"a poder 

2) lbidem: o. 30 

:.!.) lbidRm; p. 37 
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avudarle en su perfeccionamiento. una oarte de la misma se~ 

centra en los estudios dedicados al conocimiento de aQLtel!as 

d1spos1c1ones hLtmanas en las c.:Ltales se apova la edLtcacic";n 

la otra pat"te en la aol1caciÓn de las me,iores técnicas para 

el desenvolvimiento racional de! hombre. El or1mer ¡;irupo ha 

dado luaar a la ps1coloq{a de Ja educacic;n que se ouedt? 

definir como: '' ••• el estudio de las d1sposic1ones inmediatas 

del hombre oara la educaci¿;n ••. " <4>. De la anterior 

def iniciÓn se desor•ende QLte la psicolo9Ía pedaqooica tiene 

como camoo de estudio a las dos cosibles funciones que el 

hombre puede desempef'íar en el carneo educativo: educando y 

educador. 

La osicolo9ia del educando la oodemos resumir en tres gruoos: 

problemas de conducta, problemas de aprendi~aJe y los 

problemas de personalidad. 

Por lo que se refiere a los ot•oblemas de aor·endizaje la 

cuesti~n es meramente peda9~9ica si consideramos oue el 

aorender depende de las est1mulac1ones. las cuales son 

,..epulables por la in·tervenc1c:;n humana. Ahora bien. !os 

oroblemas de c:ondttcta sc:;lo se convierten en peda9Ó9icas 

cuando la conducta se modifica oor la intervenc:1Ón humana: 

as{ tenemos oue los motivos de la conduc~a y su control 

son temas pedagc;;gicos pues ~stas se oueden modit"icar por la 

actuac:1c:;n educativa. 

·v oor lo 01.te se refiere a los de personalidad interesan a la 

pedagog{a en tanto QL1e los Problemas de evoluc1~n 

diferencias de la personalidad oueden modificarse con la 

intervenci¿n del hombre. 

Estos oroblemas se s1ntct1:an pot• lo oue al educando se 

retiet .. e en: d1aan~st1c:o del escolar cue nos ind1car.:i !a 

caoac:1dad de adou1s1c1~n.. la caaac1dad de control y las 

diferencias 1ndiv1duales: '' •.. as{ en la medida en oue el 

dia<;.in¿st1c:o de la personalidad es la expresion del 

41 lb1dem; p. 162. 



conocimiento analÍtico de un sujeto. constituye el fundamento 

cientÍ1ico tanto de la educacic;;n personalizada cuanto de la 

educaci~n especial. 

El diagn~stico. es peda9~9ico cuando se realiza no para 

clasificar a un alumno, sino para ensef't3rle y orientarle mas 

efizcamente ••• '' <S> 
Por lo que se refiere a la psicolog[a del educador: en el 

estudio de la funci~n magistral existe un doble punto de 

vista: el analit1co que determina cuáles son las aptitudes 

espec:Íf1cas en el eficaz ejercicio de la profesi~n docente, 

ya sea a las actitudes estrictamente didácticas es decir las 

que constituyen la capacidad del educador para conducir al 

educando hacia la verdad; o bien las aptitudes de gobiet'no 

que constituyen l~ capacidad para dirigir la vida comunitaria 

de la es.cuela y perfeccionar a los escolares. 

El punto de vista sint~tico comprende dos grandes grupos: uno 

que estudia los diferentes tipos de maestro y el otro que se 

refiere al influjo de la tarea educadora en la propia 

personalidad del que educa. 

Dentro de las funciones del educador es importante mencionar: 
11 ••• que las obligaciones y la responsabilidad del profesor no 

consisten simplemente en enseftar en el sentido estricto, es 

decir. en mostrar un objeto de c:onocimiento para que ~ste sea 

aprendido por el alumno, sino que al profesor se le e>cige una 

actividad compleja mediante la que no s~lo estimula y 

ot•iente la cur·iosidad intelectual del escolar, sino que debe 

•Yudar a su joven discípulo a desarrollar actitudes 

positivias, emociones ordenadas, criterios de conducta y hasta 

aptitudes para ocupar un puesto eficaz en la sociedad ••• 11 (6) 

En síntesis las cuatro funciones fundamentales que el cuerpo 

docente ha de realizar son la ensef'ían;:a. la orientaci~n~ el 

gobierno de las instituciones escolares. v la de 

5> Ibidem; p.c. 169-110. 

6> Ibidem; p. 182. 
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invest igac i~n. 

No menos importante es la sociologia de la 

encargada de estudiar cientificamente los factores 

de la educac:i~n. 

educaci~Íl 

sociales 

Si bien ya hemos mencionado QUe la educación debe 

considerarse como Ltn fen~meno personal. en cuanto que se 

dirige a buscar el pertecc:ionam1ento del hombre; debemos 

agregar que ~sta debe de tener en cuenta a la sociedad pues 

es en ella en donde se salvaguardan los bienes particulares. 

Existen tres principales vÍas de influencia social en el 

proceso educativo: en primer lu~ar la sociedad es la 

determinante de los tines de la educacion; en segundo t~t~mino 
la sociedad es una entidad que proporciona determinadas 

bases para el desarrollo humano y por ~ltimo se puede 

considerar a la sociedad como un conjunto de 

el proceso educativo. 

estimulas para 

La primera via es una idea muy defendida por quienes tienen 

un concepto socialista del proceso educativo, por ejemplo 

Ourl<heim al respecto menciona que es a la sociedad a quien le 

corresponde recordar incesantemente al maestro cu~les son las 

ideas, los sentimientos que hay que imprimir en el niflo para 

ponerle en armenia con el medio en que debe_ vivir. 

Sin embargo a~n desde el punto de vista del desarrollo 

individual tambi~n la sociedad se presenta como un elemento 

que el hombt~e requiere para su desenvolvimiento; esta segunda 

v{a la explica García Hoz en su obra "Un Programa Social en 

la Escuela Primaria", al establecer que lo mismo que del 

medio tÍsico art~anca el nif'i:J las primeras impresiones que le 

han de servir de base para construir su vida intelectual, del 

ambiente humano arranca las que le serv1riin para construir su 

orden moral y social pr~cticos. 
La tercera via sef'\ala que en la sociedad se puede comprobar 

la e:<istencia de un conjunto de estímulos que orientaran la 

educaci~n a Ltn dete1·minado sentido. A esos estimulas 

provenientes de las relaciones personales QL\e surqen de la 

5 



vidr. en comunidad. se agregan los medios de comunicacion que 

ejercen una gran influencia que se retleja en la aceptac1¿;n 

de las ideas y modelas de conducta: en segundo t~rmino y en 

terma m~s espec:;tica en la imitaci~n a ciertos actos como 

consecuencia de la pt~opaqanda v el tercer tipo de influencia 

que proviene de estos medios es la que se realiz,::. mediante la 

enseftanza. en sentido formal y sistem~tico. ya que a travEis 

del cine, del radio. la antena o la televisi~n se pueden 

ofrec:er intarmaciones sobre algunos aspectos de la enseftanza 

e inclusive se proporcionan cursas en determinadas materias. 
11 
••• Aparte dí? la influencia ejercida por los grandes medios 

de comunicat:1~n, la ~ociedad se proyecta de un modo directo 
, ' 

en lü organizacion y adm1nistrac:ion de las escuelas 1 dentro 

de las cuales las pr~ctic""s del autooobierno escolar. del 

trc.ba,10 en equipos. de sociedades y cooperativas, d" 

periodismo juvenil y en genet·al de todas las actividades 

e~tracu1"riculares. obP.decen al impacto de las formas actuales 

de la sociedad en las instituciones escolares. Los programas 

mínimos de ense~an~a tampoco est~n libres de influjo social. 

ya que cada ve:: es m~s fuerte la p1~esic:;n para acercarnos a 

las necesidades reales de la vida •.• 

Los conflictos de clases, los conflictos de ideolog{as. son 

graves cuestiones que preocupan a quienes tengan la menor 

sensibilidad social v que tambi~n dejan su impacto en la 

educac:i~n ••. 11 (7> 

Siguiendo este orden es conveniente en el estudio de las 

distintas sociedades que influyen en la educaci~n el an~lis1s 
del concepto de paidocenosis que puede ser definido como un 
11 
••• conjunto de estimulas educativos que tienden a configurar 

en el educando un peculiar modo de ser de 

reaccionar ••• " <8>. Para el lo es necesario la cons1der~ci~n de 

tres organizac1ones esenciales en el desarrollo del hombre: 

7> Ibidem; p. 201. 

81 Ibidem; p. 207 
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la Familia, la Iglesia y el Estado. 

La vida en familia se proyecta en los aspectos afectivos v en 

la singular id ad de cada persona, de ahÍ que deba de 

considerarse dentro del aspecto educativo como un sistema 

social en el cual las relaciones de los padres entre si, con 

los hiJos y en genet•al cualquier· relaci~n inter·famil1dr 

constituyen estÍmLtlos peda9Ó9icos; como una si tuaci~n real de 

aprendizaje en la cual las conversaciones. el trato, las 

ocupac1ones, preocupaciones constituyen estimulas educativos; 

v como una entidad relacionada con la escuela pues su accion 

educativa retuer;:a u obstaculiza a la acción educativa de la 

instituci~n escolar.· 

La relaci~n familia-centro edL1cativo tir=ne notas muy 

peculiares: la familia ha sido, es y sera el lugar original 

de la educaciÓn; el centro escolar es el complemento 

educativo de la "familia; ya que el centro escolar es una 

institución cultural, no natural, que prolonga la educaci~n 
familiar. 
11 
••• La tamilia es una institución de interés Ltniversal. cat>e 

sospecharlo asi, puesto 

estr·uctura familiar. 

que la pe1·sona humana tiene 

El centro escolar es mucho m~s reciente que la tamil1a pues 

no es el luqar de nacer. sino s~lo de cultivo complementario 

de la persona humana .•• '' (9) 

Desde este punto de vista puede definirse a la familia como 

" ••. un conjunto de personas. vinculadas a prop~sito del 

origen de la vida. que crecen juntas en un espacio humano, 

naturalmente apto para crecer desde la concepcian hasta la. 

mLterte como personas, v al centro educativo como un lugar de 

cL1ltura que requiere, de quienes en el trabajan y conviven, 

comportamiento y trato de personas para crecer como tales, 

complementado ese mismo crecimiento en la 'tamilia ••• 

9) Escami l Ia. Roberto; 11 Apuntes de PedagogÍa 

Panamericana, M~xico, 1988; p.l. 

"· . Universidad 



La familia es el lugar de lo 

naturalidad. virtudes naturales que 

natural: 

pueden 

nacimiento. 

potenciarse 

ilimitadamente cuando en ello irrumpe lo sobrenatural: la te 

sobrenatur•a 1, las virtudes sobrenatural es, la dimensi~n 
sobrenatural del hombre. El centro escolar es el luqar del 

estL1d10. de los apoyos instructivos de la educac:i~n. de lo 

intelectual, del manejo de instrumentos de cultura, de bases 

culturales para el futuro trabajo profesional 

civismo •.• " t10> 

y para 

AsÍ oues tenemos que la 'familia y el centro educativo son dos 

valiosÍsimas sociedades educativas. 

•• ••• En la familia. l~ educaci~n es crecer en libertad, en 

amar. desarrollando la capacidad de captar~ la verdad, el bien 

y la belleza, y de vivir de acuerdo con esta captacion, sin 

confundir la ~tica con la t~cnica, y sin reduci1~ al hombre a 

su dimensic:;n natural. F'or consiguiente la educacion familiar 

no es compatible con la esclavitud de la cet~razon, del 

egoismo, de los reduccionismos, del error. de la mentira. de 

las ignorancias. de la cultura de muerte. En el centro 

escolar, la educacion es lo mismo pero promovido desde las 

diferentes asignaturas y desde las diversas actividades 

llamadas extraescolares ••• '' (11) 

Por lo que se refiere al Estado, sus relaciones con la 

educacion, se ven refleJadas por un lado en la influencia 

t~cnica sobre la oroanizacion de las escuelas. ordenaci~n del 

trabajo educativo a trav~s de programas, textos, calendarios; 

y por otra parte la posibilidad Que el Estado otot·ga a otras 

tuerzas sociales para intervenir en la educac ion, si tuaciÓn 

que est~ muy relacionada a los aspectos ,iuridic:os y sociales 

de la 1 ibertad de ensef'ianza. 

La acciÓn educativa de la Iplesia va orientada a la ensef'iianza 

de los dojlmas y de la moral tendiente a despertar y a 

10) lb idem; o. 2. 

11) Ibidem; p. 3. 
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fot•talecer una ~ctJtud de tidelidad hacia la sociedad 

religiosa que inclu..,e en la formac:i~n entera del hombre. 

La ta1·ea educativa puede realizar tres tipos de orientacic:;n: 

la orientaci~n profesional. la escolar y la personal. 

En la primera e>:i ste un proceso de colaboraci¿;n al individuo 

para que sea capa: de elegir y de prepararse a un trabajo o 

profesic:;n determinado. En la segunda se da un proceso de 

avuda. a un estudiante para que rc:isuelva los problemas que su 

vida acad~mica le plantea al elegir los contenidos y t~cnicas 

de estudie que m~s se adecuan a sus posibilidades. 

Por Último en la personal se a~UO¡;\ al su~ieto a conocerse a si 

mismo para poder resolver lo~ problemas cotidianos. 
11 
••• Habida cuenta de oue el derecho y el deber de la 

educa.cien es un.:i consecuencia de la paternidad. las funciones 

de las distint~s institucionas de orientacion h"n de 

concebirge como subsidiarias de la familia. en tanto que de 

ella reciben la autoridad para intervenit• en la vida del 

mucha.cho, v en tanto que t1enen por misi~n suministrar la 

ayuda tecnica que la familia necesita para resolver, de la 

manera m~s ef1caz posible. Jos problemas de la orientacian de 

la infancia y la juventud .•• 11 (12) 

Si bien la funci~n del Estado es subsidiaria, en la practica, 

la intervenc ion del Estado es cada vez mas agLtda en las 

instituciones y cuestiones educativas. es por ello necesario 

el estudio de la legislaci~n escolar para 

comprendet~ la situación educativa de un paÍs. 

asf poder 

Lo anterior se logra descubriendo los supuestos doctrinales 

en que se funda la legislaci~n; formulando la problem~tica de 

una disposición legislativa puede llevar a cabo y mediante 

una valoraci~n de la legislación escolar. 

El estudio de la legislación requiere la unic:;n del legislador 

y del t.;cnico en educaci~n, pues s~lo asi las disposiciones 

legales podr~n ir de acuerdo a las exigencias pedag~~icas. 

12) Op-cit: 11 PPincipios de PedagogÍa Sistem~tica 11 ; p.p. 268 
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"· •• Las investigaciones leRislativas pueden considerarse como 

un proceso en el cual hay cuatro etapas: 

ta. Reunir y r·esumir la legislaci~n. 

2a. Clasificar las disposiciones legislativas desde el , 
punto de vista cientifico, lo cual vale tanto como encuadrar 

la legislac1Ón en la sistem~tica peda9~g1ca. 
3a. Explicar la ley. Esta etapa comprende la e:(pllcaci~n d~ 

los supue!:::itos te~ricos que la fundamentaron, el estudio de 

sus apl ic:ac iones pr~cticas, la expl ici tacic;;n de la nueva 

problem~tica que plantea y el juicio crÍtico de la ley misma. 

4a. SUQerir una nueva legislaci~n ..• 11 (13) 

Estos problem~s de investigaci~n quedan comprendidos dentro 

de la administrüci~n esé:olar, la cual no debe de confundirse 

con organizaci~n, la cual se caracteriza por su car~cter 
t~cnico a diferencia de la administrativa que conlleva un 

marcado car~c:ter jurÍdico; asi pues en t~rminos generales 
11 
••• la ciencia de la administraci~n viene a proyectarse en el 

derecho administrativo; el car~cter jurÍdico de la 

administraci~n escolar viene tambi~n determinado por el hecho 

de que tales cuestiones han nacido con la ded1caci~n del 

Estado a las tareas docentes ..• " C 14) 

La administraci~n se ocupa de los elementos econom1cos v de 

los aspectos .jurÍdicos de las escuela!! y sistemas escolares, 

como consecuencia de los problemas exteriores que se plantean 

al relacionarse la escuela c:on otras sociedades, 

especialmente con las entidades de car~cter p~bl ice. 

La escolar viene impuesta por los 

determinantes hist~ricos y la exigencias actuales de un paÍs. 

" ••• El sistema escolar viene a ser como la síntesis 

institucional de las concepciones jurÍdicas y las 

concepciones pedag~gicas de quienes gobiernan un Estado. La 

mentalidad de un paÍs, su caracter, sus aspiraciones, s1..1 

13> Ibídem; p.· 322. 

14> Ibídem; p. 323. 
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concepto de la vida determinan los sistemas escolares si 

~stos han de tener garantía de continuidad. Cuando un sistema 

escolar no concuerda con la realidad polÍtica de un pais, 

determina un estado de tensión que acabar~ por destruir el 

sistema politice. por destruir el sistema escolar· o por hacer 

surgir una nueva realidad polÍtica v un nuevo sistema escolar 

que, difer~enci~ndose de los anteriores. concuerden entre 

si ... 11 (15> 

En conclttsi~n la educacion de hoy debe preparar seres para 

trabajar, pero que al hacerlo trasciendan al trabajo mismo 

para encontrar en ~l su profunda si9nificac1Ón humana; para 

capacitar al hombre para vivir en comunidad. y no perderse en 

la masa; para que pai~tic:ipe de un modo activo en la vida V en 

la b~squeda a los problemas de la socie~ad pero haciendo usa 

de su propio criterio y de su liber~tad personal. 

1!:5) Ibidem; p. 324 
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CAPITULO JI 

EL DERECHO A LA EDUCACION 

2.1. LA EDUCACION COMO UN DEBER-DERECHO NATURAL DEL HOMBRE 

Como mencionamos, la educac:1on propone el 

perfeccionamiento voluntario de 

se 

las facultades 

especÍficamente humanas; de ahÍ que se le considere como un 

quehacer continuo y permantente, que le es necesario al 

homb1·e para alcanzar su plenitud como persona humana. 

Si el deber 9et' del hombre es l legdr a su perfecciÓn, 

reqL•iere de la educación, asf tenemos que: 11 
.... el deber ser 

educudo que le dicta al hombre su naturale;:a coincide con el 

contenido de la norma: el deber ser jurÍdico de educarse •.. " 

(16) 

Si el hombre tiene que llegar a su perfec:c1éin, para poder 

cumplir su fin, se hace suJeto de un debet• o derecho a la 

educacüm~ el cudl constituye un principio normativo de orden 

moral que le ei:ige SLl pr~op1a naturaleza. 

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

ser persona, tiene una dimensión social pues este derecho se 

realiza en sociedad; por lo anterior se hace necesaria la 

pürticipaciÓn de un tercer sujeto o coadyuvante cuya tunc:1Ón 

es hacer posible la actitud del educando. 

El deber que tiene el hombre de edLtcarse, es un deber e:<igido 

por la Ley y el Derecho Natural pues se trata de una 

nec:.esidad moral que le pertenece a la persona humana; pero a 

su vez es exigido por el orden jur{dico, pues ~ste contempla 

al derecho y al deber moral como necesarios par·a el bien 

com~n; por esto la funci~n del derecho positivo es garantizar 

mas no reeiular el de1~echo y debe>r a la educac:ic;;n .. 

Si el bien comun busca el bienestar de todas las personas que 

16) DÍaz Gonzalez, Tania; 1'El derecho a la educacion''; 

Universidad de Navarra, S.A.; Espar:.a~ 1973; p .. :-;;i. 
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const1tuven la sociedad. el hombre a trav~~ de este deber 

la educaci~n debe contribuir 

facultades al bien com~n~ 
c:on el desar·rollo de sus 

2.2. CONTENIDO GENERAL DEL DERECHO A LA EDUCACION. 

El contenido del derecho a la educaci~n es tan amolio como lo 

demuestra su fin; lo anterior lo confirma la propia 

Declaraci~n Universal de los derechos del hombre de las 

Naciones Unidas que establece que la educaci~n tendr~ por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. lo que 

en conJunto implica SLl 

reli~iosa. social y tÍsica. 

formaci~n moral. intelectual, 

Entre las principales caracte1·Íst1cas de este derecho que 

podemos desprender d~ lo que ya se ha mencionado es que es un 

derecho natural pues su razon inmediata radica en la 

naturaleza humana; es un der·echo personal pues es necesario 

pat•a que el hombre logre su perfeccion, de ahi que sea 

inalienable ya que no le puede ser arrebatado~ no es absoluto 

pues e:dsten limitaciones que provienen del bien com~n y es 

un derecho social y necesario para la obtención del bien 

comun. 

Como fundamento de lo anterior citamos lo qLte al respecto 

~ued~ establecido por el Concilio Vaticano II: 
11 
••• l"odos los hombres, de cualquiet· raza, condici~n y edad y 

por poseer la dignidad de persona. tienen derecho inalienable 

a una educaci~n QL!e responda al propio fin, al propio 

ca1~~cter. al difer·ente sexo. y acomodada a la cultura y a las 

tt•adiciones patrias. ~ al mismo tiempo, abiet·ta a las 

relaciones fraternas con otros pueblos para fomentar en la 

tierra la unidad ver•dadera y la paz ••• '' t17> 

Si bien la educacié'.;n es un fenómeno esencialmente personal 

pues busca el perfeccionamiento del hombre, no debe olvidarse 

a la sociedad, pues del bien comun de ~sta dependen los 

bienes y derec/1os individuales. 

t7) Ibidem; p. 55 .. 
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2. 3. AGENTES EDUCA fl VOS. 

Los a9entes educativos de la sociedad son ampl isimos. entre 

ellos se encuentra la comunidad interhacional, la nacional, 

la religiosa, los grupos econ~micos, culturales, 

profesionales, los medios de comunicaci~n, la familia, entre 

otros. 

En forma paralela se requiere la actuac:i~n de los individuos, 

los padres, profesores, polÍticos, legisladores, artistas, 

profesionistas, entre otros mas. 

La necesidad de cumplir con el fin educativo, se impone y se 

hace exigible mediante el derecho-deber de educar y 

mediante el titulo o causa ~e adquiere el derecho o potestad 

de educar a una persona determinada. 

f-·edagc;gicamente hablando, la educacic;n es e,lercida por 

distintos agentes; pero en sentido estricto el educando a de 

ser una persona fÍsic:.a, pues toda relaci~n educativa es entre 

personas: educador v educando. JurÍdicamente esta relaci~n 

obedec:e al cumplimiento del deber-derecho de educar. 

Esta relaci~n educativa en la pr~ctica se presenta dentro de 

una c:omunidad o soc:iedad educativa, la cual es definida como 

una comunidad social que exprese una realidad estrictamente 

social, esto es explicable pues el hombre pertenece a una 

familia, a un Estado, a la humanidad. 

Estas sociedades dan lugar a per~onas morales que e::isten 

para un determinado fin, en nuestro caso la educaci~n: asi 

aparecen necesarias al logro de este fin: la familia, la 

iglesia o dem~s comunidades religiosas, el estado o sociedad 

civil y la escuela o centro educativo. 

_El bien común nos explica el porqué de la ewistencia de la 

autoridad social y en especifico de la autoridad en materia 

educativa. 

La accion educativa de cada miembro supone Ltna 

responsabilidad dentro de una comunidad, a su vez esto 

implica una competencia jurÍdica para las personas 

integrantes de la comunidad: as{ habrci sujetos que funcionen 
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como autoridad edL1cativa y que ostenten el deber de educar y 

otros que tengan el derecho a ser educados. 
11 
••• Barcia Abell~n, concluye con otros autores. que el 

derecho-deber a la educaci~n es una tunc1~n de la patria 

potestad en la fami 1ia ••• 11 
( 181. La tunci~n de los maestros o 

autoridades educativas deriva en parte de un contrato de 

educaci~n que se contrae con los que tienen la tutela del 

educando, y en parte del cumplimiento de unos requisitos de 

car.icter civil y administrativos no dependientes del 

contrato, que le facultan para el ejercicio del ius doc:emdi.. 

Ligado al tema de la autoridad est~ el de la autonomía 

JurCdico-educativa de la sociedad para realizar su derecho. 

"· •• La autonomia de la edL1caci~n institucionalizada ••• se 
' ' funda en ultimo termino en el derecho a la asociacion para 

fines determinados y en la autonomia ab-intet~no de las 

ciencias. 

Autonomía limitada casi siempre por el bien comun de la 

sociedad de cada momento y sobre todo por la ordenaci~n 

estatal de la ensef'íanza ••. 11 (19> 

" ••• Las personas fÍsicas educadoras o maestras. tienen un 

cierto grado de autonomía que se denomina libertad de c~tedra 

tunda.do en la libre invest1gaci~n de la verdad. su libre 

comunicación dada a la sociabilidad humana. Esta autonom{a es 

delimitada en el estatuto del docente que establece no s~lo 

el iLts Q_ocendi sino también las condiciones t"equeridas para 

su ejercic~o ••• •• (20> 

A su vez estas autonomi.as deben considerar la autonomia de la 

persona que tiene derecho a ser educad.:i de acL1erdo a su 

capacidad, dignidad, sexo y t1n. 

Ya mencion:amos qLte el derecho-deber a la edL1cacion le 

corresponde a la familia. pues es la familia el grupo 

ltll Ibidem; p. 119. 

19) lbidem; p. 121. 

'..::O) Ibidem; p. 121. 

15 



fundamental y pt·imario en donde el educando recibe la primera 

educac:i~n; aqu{ se influye por ve::: 

costumbres y moral. 

primera 

La familia como instituci~n social 

en la reli91on, 

.iur:Ídico y 

econÓmic:o tiene dos funciones principales la procreación y la , 
educacion de ~a descendencia. 

El derecho positivo atribuye al padre en tunc:i~n de la patt~ia 
potestad el derecho-deber de educar a los hi.ios, derecho que 

ee extiende a la madre cuando sustituye en esta 

responsabilidad al padre. 1
• ••• Sin embargo, en la relaciÓn 

educativa, es una realidad primar•ia de c:ar~cter social 

~tico, antes que jurÍdico, la inter·venciÓn conjunta del padre 

Y la madre ••• y que ha'i;e posible el derecho a educar ••• " <21> 

Este derecho se funda en la potestad de los padres la cual 

hace posible conforme al dere.c:ho positivo, el 

' educar al hiJo; aun cuando esta potestad 

derecho 

termina 

a 

a 

determinada edad, al ser la educaci~n permanente, los padres 

ejercen el derecho-deber de la educaci~n durante toda la 

vida del hijo. 

El derecho-deber de los padres 

extiende a la educaci~n moral y 

que los padres pueden escoger 

habriin de dar a sus hi .ios, 

a educar a 

religiosa. esto 

el tipo de 

ademcis tienen 

sus hijos se 

se basa en 

educaci~n que 

derecho a la 

formaci~n general y profesional. esto comprende tanto la 

' seleccion de instituciones 

profesional a desar·rol lar; 

educativas 

sin embargo 

como el a rea 

esto, "· •• es 

compatible con que la sociedad y el estado tengan derecho a 

crear nuevos estudios y orientar a los ciudadanos hacia 

profesiones determinadas que favorezcan el bien com~n ••• " (22) 

La escuela complementa la acciÓn educativa que le compete a 

la familia, esta instituci~n tiene como raz~n de ser a la 

educaci~n, la cual dentro de esta comunidad se reali;:a 

mediante la relaci~n personal del educador y del educando. 

21) lbidem; p. 151. 

22> lbidem¡ p. 160. 
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La tune i~n del maestro comprende en enseftar, pero mas al l,; 

del intelectL1al pues debe considerar la formaci~n social y 
' etica. 

Por su parte el alumno debe mostt~ar interEis y iltencion .. 

adem.is de desarrollar un proceso de asimilacic;n. 

Para que la funci~n subsidiaria aue realiza la escuela se 

desarrolle, ha sido necesario la creacic;n de diversos tipos 

de escuela9 en funcic;n de la edad de los ~lumnos y de lA 

formacic;n que se intenta impartir. 

Como reaultado de esta rela.cic;n personal entre el educ•dor y 

al educando, 11 
••• la escuela es una tormaci~n social, esto es 

una entidad que tiene como base la sociabilidad humana, y por 

tanto, un derecho, el de asociaci~n por el cual los hombres 

se unen entre sÍ en sociedades intermedias con fines 

cultura lee y educativas .... 11 (23) 

Dentro del derecho administrativo, en t~rminos generales para 

la creación de un centro educativo privado con reconocimiento 

o autorizaci~n oficial. se debe de considerar que no ••ta.•os 

frente a una concesi~n pues la educaci~n no es un derecho 

propio del Estado, ''• •• sino un ejemplo t{pico de acto de 

policía v concretamente de una autorizac1~n para ser posible 

el ejercicio de un derecho preeKistente de un particular~ 

corpor•ci~n, etc~tera, una vez que se reunen las condiciones 

requeridas por 1~ ley ••• 11 (24), pAra garantizar •l orden 

juridico y mantener un adecuado nivel edUcativo. 

El reconocimiento implica que la escuela cumple con su tare• 

educativa, por tanto ese reconocimiento debe y 

matanerse mientras el centro cumpla con lo• fines para los 

cuales fue creado1 11 
••• al mi5mo tiempo, si se quiere que la 

instituci~n docente cumpla con sus fines, y no se convierta 

en instrumento de ideologias potf ticas, pol~micas sociales o 

religiosas, sino que por lo contrario el derecho debe 

23) Ibidem¡ p, 187, 

24> Ibidem; p. 189-19U, 

17 



garantizar y reconocer Lina organi::ac:1on .luridico-docente c:on 

vida propia ••• '' <25) 

Lo anterior se traduce en el aspecto ,luridico c:on la 

existencia de estatutos v reglamentos propios dentro del 

centro educativo, sin olvidar la .ierarquÍa de aquellas normas 

estatales que ten9an por ob,ieto el bien com~n v dentro del 

aspecto docente se requiere una autonomia tanto para la 

instituc:i~n como para los profesores que dentro de la misma 

prestan sus servicios • 

Hov parece 

complicaci~n 

••• fundamental, debido al alcance mismo y 

de medios, fines de la tare~ 

docente-investigador~, que se establezcan los adecuados 

cauces entre la escuela, el gobierno y la Sociedad, de manera 

que la formaci~n escolar responda a las necesidades que 

tienen planteados el bien comun y 

alcance, abarca el doble enfoque 

formativo y el informativo, pues 

materias de estudio, las escuelas 

viceversa .•• 11 (26) este 

de la educaci~ns el 
11 

••• adem~s de enseftar 1 as 

tienen la obligaci~n de 

transmitir .. 
nuestra cultura, 

social de las 

los alumnos los valores principales de 

incluidos aquellos que <como la igualdad 

personas, independientemente de raza, 

religic'in y origen ~tnico) por desgracia son m~s respetados 

en la teoria que en la prcictica ••• 11 <27) 

Una ve~ que hemos establecido la importante tunciÓn de la 

escuela, determinaremos lo relativo a la Iglesia como 

comunidad jurÍd1ca educativa. 
11 
••• En la Declaracion Gravissimum Edui;:ationis. el Concilio 

Vaticano 11 confirma el deber de educar de la Iglesia basado 

tambi~n en el titulo que le corresponde por ser sociedad 

25) Ibidem; p.p. 192.130. 

26) Ibidem; p. 195 

27) Ibidem; p. 444. 
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humana capaz de educar, titulo que ha de sel'·le reconocido ••• 11 

C2B>. 

La Encíclica Divinus illius Magistri agrega que a la Iglesia 

le pertenece de "• •• modo super eminente la educación, pot" 

titules de orden sobrenatural, exclusivamente concedidos a 

Ella por el mi'smo Dios y por esto absolutamente superiores a 

cualquier otro titulo de orden natural ••• 11 (29) 

La Iglesia tiene como objeto propio de su ensetianza a la 

doctrina social, la cual es definida como •• ••• un conjunto. de 

concepciones hechas de verdades, de principios y de v~_lores 

que el Magisterio vive y extrae de la ley natural y de la 

Revela.e iéin, adap t,:;ndolo y apl ic~ndolo a los problemas 

sociales de nuestro t
1

iempo, con el fin de ayudar segun la 

forma propia de la Iglesia, a los pueblos y a lo& gobernantes 

a organizar una sociedad mas humana, ma!i acorde con la 

voluntad de Dios sobre el mundo ••• " (3()) 

Sin embarga este derecho que tiene la Iglesia se extiende a 

otros ~mbi tos de, la educaciÓn y de la cultura, por el lo puede 

fundar otras esct~elas oficialmente catÓlicas en donde se 

enserie lo religioso y lo profano. 
' Si bien lo anterior es c:laro tambien es una realidad que para 

que a la Iglesia 18 searl' reconocidos sus derechos en torno a 

la en»e"anza es indispensable 

personal id ad. 

que le reconozcan su 

Para compreder el car.;cter natural de asociacion de la 

Iglesia, aún en Estados acat~licos, cabe considerar sus fines 

que se refieren a los fines e><i9tenciales religiosos del 

~ambre y que, por consiguiente, abarcan a toda la existencia 

humana y fundamentan por eso la misii;;n p~blica y los derechos 

autéinomos de la Iglesia. De lo contrario se le quita.ria el 

caracter de 

28) 

29) 

30) 

lb idem; 

Ibidem; 

lbidem; 

p. 

p. 

p. 

. . ' asoc1ac1on 

129. 

130. 

131. 

autonoma, p~bl ica supra.estatal 
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universal, .V se le convertiria en una mera asociación 

privada, QUlZ~s limitada esa garantía de su libertad. a la 

libertad constitucional del derecho de libre asociacic;n. 

Es importante mencionar que cuando la Iglesia ha defendido el 

det~echo que tiEmen las padres de educar a sus hi Jos de 

i\CUerdc a sus propias convicciones; esto muchas veces ha sido 

visto como una intromisión de la Iglesia en uno de los 

asuntos internos del Estado, como la educacic;n. 

" ••• El derecho a la educaciein y enseftanza de acuerdo con las 

propias convicciones religiosas, tanto de la persona como de 

la familia, y el derecho a educar e instruir a sus miembros, 

en las asociaciones o comunidades religiosas que los hombres 

pueden formar, ha de Ger reconocido por la autoridad civil en 

en el orden jurÍdico, afirma el Concilio Vaticano Il. 

Este derecho es fundamento, en el ~ltimo t~rmino de la 

dignidad de la persona humana, y por ende, en la libre 

irresponsable b~squeda segun la propia conciencia de la 

verdad y vida religiosa. Derecho, que no se; lo tiene un 

aspecto personal, sino social; cuya ~nica limitaci~n estaría 

constituida por el orden p~blico de la sociedad civil ••• 11 

(31) 

Pot'• ~!timo y no por ello menos importante nos referiremos al 

Estado como comunidad jurÍdic:o-ed\.\Cativa. 

El Estado es la organi;::acion necesaria que coordina las 

relaciones individuales en orden al bien comun, si se 

entiende lo anterior es comprensible que la causa jurÍdica en 

que se apoya el derecho-deber a la educaciein del Estado, es 

su propio fin: el bien comun; pues como Rommen, Cast,;.n, 

Messner y otros autores mencionan el bien común, es el bien 

social, mediante el cual se facilita la obtenci~n del bien 

individual. 

Es el bien común el que ordena al Estado que promueva y 

31) Ibidem; p;p. 146-147. 
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rec,:inuzci:I. e! dcrect1w di~ i;odos J.os ind1v1duos y sociedades a 

la educaci~n y a la cultura. 

Es importante mencionar que •• ••. la escuela, como sistema de 

e~se~n2a nacional generalizada, es creacion propiamente del 

siglo XIX, no es hasta el siglo XX donde cobra plenitud el 

sentido de servicio p~blico, que se viene a denominar 

democratizaci~n de la enser&anza ••• 11 (32) 

El tipo de educaci~n que le compete al Estado debe comprender 

el aspecto cÍvico, polÍtico y militar pues s~lo asÍ los 

ciudadanos conoceran las normas jurÍdicas, las estructuras 

sociales y polÍticas que les har~n h~biles para participar 

activamente y con responsabi l 1dad en beneficio 

comunidad. 

de la 

Para lograr lo anterior, debe de eKistir por parte del Estado 

un reconocimiento y garantía de los derechos que nacen de la 

educaci~n, los cuales consisten en el: 

'' ••• reconocimiento y garantía del derecho a educar de la 

familia, de los padres frente a sus propios hijos y a la 

sociedad. 

El reconocimiento y garantía al derecho a educar de las 

comunidades religiosas tanto a sus miembros, como el derecho 

a hacer proselitismo; este derecho como se ha examinado, en 

cuanto a los hijos se refiere ha de estar presidido por el 

reconocimiento y garantía del derecho previo y responsable de 

los padres en este sentido. 

El reconocimiento y garantía del derecho a la asociaci~n con 

fines culturales y educativos. 

El reconocimiento y garantía del derecho-deber a la docencia 

de los particulares por cuenta propia o asociadamentei de las 

familias tanto instituir centros de enseftanza, como 

escogerlos; de las comLlnidades religiosas, a instituirlos, 

etc ••• " <33) 

32) Ibidem; p. 173. 

33) Ibidem; p. 178. 
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CAPITULO III 

LA EDUCACION COHO PRERROGATIVA FUNDAl'IENTAL DEL SER ~NO 

3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 

Para t"efarrar ·lo relativo al derecho a la educaciéin expuesto 

en el capítulo anterior es conveniente el an~lisis del mismo 

desde el punto de vista d~ los derechos del hombre. 

Si bien es cierto que todos los derechos son del hombre, · la 

frase "derechos del hombre", se ha empleado·en ralaciÓn con 

determinados derechos, que son innatos u originarios pue9 

nacen ccn el hombre, sin requerir ninguna otra condición. 
11 
••• Los derechos humahos ••• son a la vez fundamentales por 

cuanto sirven de fundamento a otros mas particulares 

derivados o subordinados a ello•, y esenciales en cuanto son 

derechos permanentes e invari~bles, inherentes al hombre, a 

todos los hombres como tales ••• 11 C34) 

Messner, " ••• considera como derechos del hombre a los que 

tienen ·su fundamento en la misma naturaleza humana y sirven 

de base a su ve;:, a los que integran la esfera de la libertad 

social ••• 11 C35) 

Cast~n Tobefta!i define, 11 
••• los llamados derechos del hombre 

como aquellos derechoS fundamentales de la per2ona human• 

considerada tanto en su aspecto individual como comunitario 

que corresponden a ~sta por raz~n de su propia naturaleza Cde 

esencia, a un mismo tiempo, corp~reo, espiritual y social) y 

que deben ser reconocidos y respetados- por todo poder o 

autoridad y toda norma jurÍdica positiva, cediendo no 

Ob•tante, en su ejercicio ante las exigencias del bien 

comun ••• 11 (3ó> 

34> Castiin Tobefta.s, Jos~; "Los Derechos 

Editorial REUS, S.A.¡ Espal!a, 1985; p. 10. 

35) Ibidem¡ p. 12. 

31!>) Ibidem¡ p; 13. 
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t:onct·etando las ideas que pt"eceden podemos af~t·1.1.:=.t q .... e.. .;~.;u: 

derechos representan, 11 
••• las exigencias de la dignidad de la 

pet"sona humana en el mar-ce de la vida social. Si los derechos 

humanos se entienden en su verdader-o y mas nuclear sentido 

derechos fundamentales que dimanan de la naturaleza humana, 

defenderlos es defender al hombre, promovet" la justicia en la 

sociedad, fomentar unos ordenamientos de justicia para la 

vida social ••• 11 (37) 

3.2. UBICACION DEL DERECHO A LA EDUCACION EN LOS DERECHOS 
DEL HOMBRE. 

Una vez que ha quedado definido en t~rminos generales el 

concepto de derechos humanos,. es importante ubicar el derecho 

a la educaci~n dentro de los mismos. 

El profesor S~nchez Age!ita, atendiendo a la natur•leza del 

bien protegido por los derechas humanos y a la 

naturaleza de su realización, clasifica los 

proclamados en los textos constitucionales 

principales g1•upas: 

A).- Derechos civiles, que protegen la vida 
' 

en 

individual. sancionando la violacion de los 

diversa 

derechos 

cuatro 

per•onal 

bienes 

garantizado& y especificando los supuesto&, la •utcridad y el 

procedimiento (garantía legal, judicial y procesal> que exige 

para solicitud la privaci~n de esos bienes por raz~n del bien 

pÚbl ice. 

Comprende este grupos 

a> Los derechos de la intimidad personal (proteccic;n negativa 

de la autonomía de la vida privada frente a su violación por 

los particulares o por agentes del Estado> 

b> Los derechos de seguridad personal <protecci.;n de la 

libertad mediante la garantía de la ley aplicada por el juez) 

e) Derechos de Seguridad Econ~mica <garantías de la propiedad 

y de la legalidad de los impuestos). 

37) Hervada, Javier y Zumaquero, Jos~ Maria; 11 Juan Pablo 11 y 

los Derechos Humanos 11
; EUNSA; Pamplona, Espafta, 1982; p. 11. 
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d) Derechos de Libertad E.c:on~mica C libertades de trabajo, de 

industria, de comercio) 

B> Dearec:hos p~blicos: que son derechos de intervencicin en la 

formaci~n d~ la op1ni~n p~blica, (libertades de reunion, de 

expresi~n ci~l pensamiento, de informacion y de constituir 

asociaciones p·o1Ític:as o culturales>. 

C> Derechos oolÍticos: que son derec:hos de partic:1paci~n en 

la vida pÚblica (derechos de petici~n, de sufragio de e~1ercer 

ca1·9os p~blicos). 
D> Derechos sociales: dos subgrupos 

.a) Derechos del desenvolvimiento personal (derechos a la 

instrucci~n y de educaci~n, a constituir una familia, a la 

pr.;,ctic:a de Ja cultur'a religiosa>. 

b) Derechos sociales estrictos, que implican una prestaci~n 

positiva del Estado, inspir~ndose en los principios de 

justicia social y seguridad sqcial (derechos a la propiedad 

personal y familiar, al trabajo. a un salario justo, a los 

seguros sociales, a la asociaci~n laboral. 

3.3. LOS DERECHOS DEL HOMBRE COMO ESENCIALES PARA LA PERSONA. 

Es importante mencionar que todos esto» derl?c:hos tienen como 

base filos~fica y ~tica la noc:ion de la persona; es el 

cristianismo quien ha afirmado al valor del individuo como 

ser de fines absolLttos exaltando el sentido de la dignidad de 

la persona huma.na y la necesidad de que la sociedad se 

organice y de tal forma que permita a la persona a 

desenvolverse Íntegramente, a realizar su perfeccic;;n y 

afirmar su personalidad sin prejuicio del bien c:omun y 

cooperando con e 1. 
11 
••• Del mismo modo que corresponde al cristianismo la gloria 

de haber hecho patente el concepto de la persona humana es 

tambi;n suyo el .••• de los derechos humanos que~ andando el 

tiempo y a través de una larga evoluc:ion; habrÍan de ser 

considerados como derechos naturales innatos primero; como 

derechos del hombre y del ciudadano despu~s, y como derechos 

absolutamente ·humanos y universales que corresponden a todos 
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los hombres, finalmente ••• •• (38> 
11 
••• Los origenes del reconocimiento de los derechos humanos 

est~n enlazados en la idea del Derecho natural .... el 

considet•ar· que existe un derecho de naturaleza inserto en las 

cosas, en la naturaleza, y del cual el hombre participa, 

esto es, una ley natural de la que Ei1 es el int~rprete 
racional. termina por influir en el reconocimiento de que el 

hombt·e mismo es su titular, como portador de algunos derechos 

que precisamente le son inherentes por naturaleza ••• y, a fin 

de cuentas, constitutivos de su esencia profunda en cuanto 

sujeto de derecho ••• " C39) 

Los dos principios b.isicos normativos de los derechos humanos 

son la libertad Y. la igualdad, aclarando que estos 

principios no 

libertad y de 

son los 

igualdad 

Únicos 

son 

y adem.is 

dependientes 

las 

de 

nociones 

la idea 

de 

de 

justicia. A su vez, la justicia est~ vinculada a un 

valor central y primario para el derecho, la c:onsideracion 

del hombre como persona, o lo que es lo mismo, la dignidad de 

la persona humana ••• 11 < 40> 

Es importante considerar a la libet~tad, '' ••• como el poder o 

facultad de obrar, fundada en la misma naturaleza del hombre, 

como necesario para el cumplimiento de sus fines, y 

reconocido por el derecho en su t·egulaci~n del orden de las 

relaciones sociales ••. '' <41> 

Esta idea es mas clara si se consideran las palabras de Lega~ 

Lacambra que establece: 11 
••• la libertad pertenece 

esencialmente a la persona. No hay e:<istencia humana~ no hay 

existencia ~ersonal donde falta la libertad, la cual se halla 

en la misma rai~ metafÍsica de la vida ••• 

El derecho recorta la superficie de la libertad e~istencial y 

devuelve como recompensa la libertad jurÍdica de las 

38> Op-c i t; "Los Derechos Humanos"; p. 46. 

391 Ibidem; p.p. 47-48. 

401 Ibidem; p.p. 61-62. 

41) lbidom; p. 63 .. 



persona& ••• en cuanto forma social de vida, el derecho y la 

·1 ibertad Juf.f~ica. Pero la libertad jurÍdica es 1 ibertad 

organizada, precisada recortada •.. " (42) 

Por su parte, ••• el principio de igualdad, tiene 

Ciertamente, una base natural: todos los hombres pueden 

alardear de una igL1aldad de naturaleza y, en consecuencia, de 

un idéntico . valor. humano. Pero al propio tiempo, la 

naturale~a mi,sma dota muy desigualmente a los individl:-los, 

creando entre el los sef'faladas desigualdades que luego, las 

más diversas circunstancias de la vida, se encargan de 

acentuar ••• 11 (43) 

Atendiendo a las ideas de Messner, •• ••• la igualdad JurÍdica y 

social que ti~ne viabilidad poaible y est~ de acuerdo con la 

naturaleza moral humana, con la justicia y con el respeto 

debido a los det~echoG del hombre, es aquella que significa la 

iguald•d de todos ante la ley, con. ga_rantÍa de los mismos 

derechoe fundamentales civiles y, polÍticos ••• , la igualdad 

proporcional en la partic:ipaci~n de todos los grupos en los 

bienes culturales, materiales y espirituales que resulten de 

la cooperaci~n •acial, la igualdad de todo& los miembros de 

la sociedad para participar en la responsabilidad y en la. 

toma de decisiones en la administraci~n de la comunidad que 

ga.rantice los fines del bien común ••• 11 (44) 
11 

••• El Estado debe garant i z .. r por igual a todos los hombres 

la proteccic;;n_de ciertos intereses fundamentales y aquel 

mÍnimo de vida que es inseparable de la dignidad humana. Por 

el contrario h•y otros aspectos, los que enfocan al ser 

humano en su's a.ctividad•s y en BUB funciones, con condiciones 

personales muy diversas y en circunstancias tAmbi~n muy 

diferentes en los que tiene que predominar un principio de 

desigu .. ldad. Esta desigualdad &era, por lo general, mera 

42) ·lbidem; p. 64. 

43) Ibidem; ·p. 65. 

44) Ibidem; p. 66 
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apl1caci~n de la idea de 

est,;., en efecto, 

justicia. La . ' noc1on 

muy relacionada con 

de igualdad 

la de 

justicia .•• Justicia significa igualdad; no tratamiento igual 

de todos los hombres y de todos los hechos que se producen en 

el circulo de sus relaciones, sino aplicaci~n de una medida 

igual <proporcionalidad>. AsÍ la justicia, sabre todo en su 

modalidad de justicia distributiva, supone exigir de cada una 

lo que consientan sus medios y posibilidades y conceder a 

cada cual lo que corresponda a sus m.,;ritOs y aportaciones ••. 11 

145) 

11 
••• F'or otro lado es importante mencionar que la libertad y 

la igualdad se apoyan en un supuesto comun que es la 

naturaleza libre del.ser humano e igual en cada hambre. La 

libertad requiere una direcci~n interior que le aparte 

lÍmites y cauces, la igualdad interviene para corregir las 

desviaciones de la libertad; aparece prácticamente como la 

libertad de todos los dem~s hombres frente a la libertad de 

uno sola .•. 11 (46) 

AsÍ pues el hablar de los derechos humanos implica en sentido 

positivo el reconocimiento y el respeto al gran ideal de 

libertad; es por ello que puede uno afirmar que el hombre 

alcanzar~ su libertad solamente cuando todos sus derechos 

humanos sean protegidos en fot~ma verdadera y eficaz. 

"• •• Por la libertad y en contra de la esclavitud son· los dos· 

polos entre los cuales est~ el problema de los derechos 

humanos. 

De ahÍ su importancia y su trascendencia. V lo mismo en 

sentido positlvo o negativo, los derechos humanos significan, 

adem~s el anhelo de justicia que est~ siempre vivo como ideal 

y perecedero a trav~s de la historia ••• '' (47) 

45) Ib idem; p. 67. 

46) Ibidem; p. 68. 

47) Guzm~n Valdivia., Isaac; "Nuestro Destino Espiritual"; 

Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana; M~xico, 
1988; p.p. 67-68. 
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3.4. RECONOCIHIENTO DE LOS DERECHOS DEL HOHBRE. 

Otra punto que se debe consid•r•t• al hablar da los derecho• 

1•1 .holtbr• •• el reconocimiento de los mismos. 
Por lo que ••ha mencion•do, podemoa fÁcilmente desprender 

qua el postulado fund•mental del darecho y por consiguianta 

del reconocimi·ento d• los d•r•cho• hu111anos, •• •1 mismo 

han.tire como valor sup•rior absoluto, •• decir el i•perativo 

~· r••P•to •n. la per&ona human&. 
~ste valor absoluto del ser hu~.ano de ninguna M•n•ra 1 ~eva 

consi~o el desconocimiento del Estado ·y de otras 

cCMMJnidade-s. 11 
••• Lo que hay•• que, el Estado, frente a la 

persona humana ha de tener la constderaciÓn de 111edio, no la 

de fin. La •OC:iedad a• para al hombre, ne el h00tbre para la 

·'ilccledad ••• " <48l 

Al afirmar el valor absoluto d• la personalidad hu•ana deba 

una tener presente a la Justicia que filos~ficamente ea un 

valor puro o ab•oluto·y jurÍdica•ente •• la finalidad propia 

y prin~ipal del derecho. 

Es la Justicia la •ncargada 

individual•• y los social•• o 

de organizar 

comunitario• 

los fin•• 

arganizaci~·qu• logra t•ni11ndo sie•pra como principia rector 

•1 recortoci•i•nto d•l valor ab•oluto de la persona hu•ana. 

Reiterando la id•• anterior, el criterio r•ctor de lo• 

der.cha• subjetivo• m~• fund•••ntales •• el equilibrio entre 

el orden y la libertad dentro de la Justicia. 

Es preciso de igual forma ten~r pre•ente al bien cat1un catno 

uno de los valoreS jurÍdi~os y fine• del derecho, pu•• como 

menciona sánchez AQ••ta dentro de la filo•of Ía tot11l•ta •• un 

•J• c~n alr9dedor ~•1 cual .. ·agrupan y•• rasu•lven todo• 

lo• probl ... as de la .vida polÍtlca. 

~ ••• El bien común no es un bien individual, aunque ••t~ can 

éste Último en estrecha relacián de dependencia ya que •• un 

bien •acial que facilita la obt•nciÓn de lo• biene• 
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individuale~ ..• 11 C49> 

Una de las características mas significativas del bien comun 

es su contenido pluralista, pues es un bien que alcanza a 

todos los miembros de la sociedad y los fines que los mismos 

persiguen. En este mismo orden de ideas su Santidad el Papa 

Juan Pablo 11 ha expresado en la EncÍclica Redemptor- Homini9, 

lo siguiente: " ••• La Iglesia ha ensertado siempre el deber de 

actuar por el bien comun, y, al hacer esto, ha educado 

tambi~n, buenos ciudadanos para cada Estado. Ella, adem.;,s, ha 

enseriado siempre que el deber fundamental del poder es la 

solicitud por el bien com~n de la sociedad; de aqu{ derivan 

sus derechos fundamentales. 

Precisamente en nombre de estas premisas concernientes al 

orden ~tico ob.jetivo, la!i derechos del poder no pueden ser 

entendidos de otro modo m~s que en base al reapeto de los 

derechos subjetivos e inviolables del hombre. El bien comun 

al que la autoridad sirven en el Estado se realiza plenamente 

sÓlo cuando todos los ciudadano• est~n seguros de &us , 
derechos, sin esto se llega a la destruccion de la. soci&d9ld, 

a la oposici~n de los ciudadanos a la autoridad, o tambi~n a 

una situación de opresi~n, de intimidación, de violencia, de 

terrorismo, de los que nos han dado bastantes ejemplos los 

totalitarismos de nuestro siglo. Es asÍ como el principio de 

los derechos del hombre toca profundamente el sector de la· 

justicia social y se convierte en medida para su verificación 

fundamental en la vida de los organismos pal i tices ••• 11 (50) 

Porque el hombre tiene los llamados derechos humanos con 

anterioridad a las leyes dadas por los hombres y a la 

organizaci~n estatal; estos derechos deben de ser siempre 

reconocidos, m~s nunca otorgados, pues no se puede otorgar 

algo que es inherente o esencial a la naturaleza humana. 

La legislaci~n que los desconozca es injusta. y el Estado que 

49) Ibidem; p. 76. 

50) Ibidem; p. 79. 
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no los reconozca es total ita torio, pues los derechos dt:?l 

t:'ombre son el fundamento sobre el que se construye el 

'di1icio del derecho positivo y son la base y el tundamento 

del Estado. 
11 
••• La hi&tor"ia del hombres es la historia de !ILI lucha por el 

reconocimiento· de su dignidad y su libertad, y de que por la 

sola circunstancia de exiatir posee todo un conjunto de 

~•rechos> .. 

Episodio tras episo~io, esa historia ha permitido ver con 

claridad que la estructura jur:Ídica-polÍtica de Lma comunidad 

carece de valor sino se asegura la vigencia de los derechos 

humanos .•• '' (51) 

Si bien ea cierto, que '' ••• la personalidad humana ha sido 

objeto, en los Últimos tiempos de las mas graves y hasta 

inauditas acometidas P,Ot" parte de los Estados, de las leyes 

positivas, de los sistemas filos~ficos y de lae ideologfas 

polÍticas y sociales ••. " <:52), tambi.;'":I es un hecho que se 

est~ provocando una clara reacci~n por parte de la doctrina 

filos~fica-jurÍdica. 
Reaccf~n que nos permite no confundirnos y diferenciar que 

donde los derechos humano6 no se reconocen o no &e respetan, 

no e>:iste la democt'acia 5ino la opresic;;n y la tirania y que 

los sistemas polfticos de la libertad y para la libertad. 

~nicamente se dan donde el principio y el fin de 

organizaci~n polÍtica est~n fundados en el reconocimiento y 

respeto de los derechos del hombre. 

Es un hecho que en nuestros dÍas los derechos fundamentales 

del hombre est~n reiteradÍsimamente declarados tanto en el 

plano nacional comd en el 'wupranacional. sin embargo la 

reafidad pr,;.ctica de 105 mismos es que estos derechos carecen 

51) Carpizo, Jorge et al; 11 La Protecci~n Internacional de los 

Derechos del Hombre: Balance y Perspectivas"~ Instituto de 

Investigaciones Jut .. {dicas de la UNAM; M.;Mico, 1983; p. 7. 

52) Op-cit; 11 l.os Derechos del Hombre 11 ,"p. 207. 
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en muchos casos y aspectos de una aplicaci~n real. 
11 
.... Lo cierto es que la realidad de nuestro tiempo nos 

demuestra un irrefrenable cambio social de tal e><tensi~n e 

intensidad que puede llamarse total o universal y que amenaza 

con romper los nexos de continuidad con la fase de 

civÍlizaci~n occidental y cristiana que Je ha precedido ••• Nos 

hallamos ante una situacion de desconcier~to, confusi~n 
desorientaci~n que es la propia de la .;poca de cambios en la 

que vivimos ••• •• C53) 

Nuestra .;poca, una .;poca en donde el progreso social se 

quiere basar solamente en lo organizatorio y en lo t~cnico 

sin tomar en cuenta los valores personales y a lo esencial y 

fundamental en el ser humano, est~ propiciando <¡l 

estacionamiento del pensamiento del ser humano y su capacidad 

creadora, los cuales dÍa con dÍa se van sustituyendo con 

t.;cnicas que masifican l'a cultura. 

" ••• Es una de las mas ,¡acusadas características del mundo 

actual la desproporCiÓn entre los aludidos avances de la 

t.;cnica y el estacionamiento y a un retroceso del hombre en 

mus aspectos espirituales ••• El abandono de conviccione11 

seculares como las religiosas y las morales. han dado entrad,¡¡ 

al materialismo y al hedonismo, a la crisis espiritual de 

nuestra _;poca; y esta crisis moral tiene que desemboc,¡¡r en 

una crisis juridica, fatal para el respeto de los derechos 

humanos ..• 

El predominio de una desaforada e incontenible tecnica, unido 

al ap~geo del materialismo, en detrimento de los valore9 

morales, han llevado la masificacicin a nuestras sociedades y 

est.in poniendo al hombre en trance de deshumanizacion y 

desoersonali=aci~n. Las innovaciones y mu~aciones que el 

mundo ha experimentado durante los ~ltimos af"k:ls han sido 

causa de estos fen~menos de tan extensa gravedad ••• 11 C54) 

Los factores que conllevan a la deshumanizaci~n de la cual se 

53) Ibidem; p. 198. 

54) Ib!dem; p. 200. 
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ha hecho mencion son: 

1.- El espÍritu materialista que a pasos agi~antados ha ido 

absorviendo al hombre. hac:i~ndole olvidar la esencia y 

natura.le:!a que existe dentro de él a cambio de valores 

inferiores e intrascendentes como lo econÓmico v lo que le 

causa placer. 

2.- La acentuada intervención estatal que reduce al mÍnimo al 

individuo. intervinienoo ya dentro de BU esfera fundamental 

de derechos-libertades, es decir en lo mas Íntimo de la 

dignidad de la persona humana. 

3.- La t~cnica que ya no sirve al hombre. sino al contrario 

lo su.ieta a sus ewigencias irracionales y destructivas. 

4.- La masificación del hombre, perdi~ndose ' as1 la 

·individualidad del ser humano a cambio de seres uniformes y 

aut~matas. 
Si bien la situación real y pr.ictica de los llamados derechos 

del hombre, hoy por hoy no es glorioso, 

realidad que frente al' incierto panorama 

tambi~n 
del 

es 

mundo 

nuestros dÍas. han brotado nuevas aspiraciones como la: 

una 

de 

11 
••• Ampliación, universalización de la expresiÓn de opin1on, 

seguridad económica y social, di9nit1caci~n de la persona 

hLtmana, afianzamiento de la fraternidad universal. mayor 

conciencia de la necesidad de la paz, 'todo lo cual ha 

redundado en beneficio del hombre ••• 11 (55), por la sola pero 

consciente esperanza que ello significa. 

Qu~ son, para que sirven, sobre que lÍmites se manejan, que 

buscan y CLl~l es la situación actual de los derechos del 

hombre son interrogan tes que en termines generales han 

qLtedado con testados. 

3.5. CARACTERIST!CAS GENERALES DEL DERECHO DE LA EDUCACIDN. 

El quedarse est~tico como simple observador de respuestas oue 

en muchos casos no son alentadores es un situaci~n comeda 

pero deshumanizada en toda la extensi~n de la palabra. 

55) lbidem¡ p. 208. 
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La solucicin por otro lado no es f~cil, pero en nosotros 

mismos, est~: 11 
••• Primero al hombre. primero transformar al 

hombre. 

No e& posible .resolver ninguna situaci~n angustiosa tratando 

de mudarla a ella mis·ma, cuando su raiz estC.: en lo torcido de 

los cot .. azones humanos. Es desde alli donde debemos 

plantearnos cualquier problema pet"sonal o p~bl ice, si 

queremos darle exacta solución ..... 11 (56) 

Transformaci~n humana que s~lo se lograr~ con una digna 

formaci~n educativa, misma que sera digna cuando a nivel 

nacional y supranac iqna l se reconozca el derecho natura 1. 

egencial y fundamental a la educación que por el hecho de ser 

pet"Sona. le corresponde a todo a todo ser humano. Es mas 

importante QUe conceder derechos al pueblo, el educarlo para 

que pueda ejercitarlosª De ahÍ que la educaci~n sea uno de 

105 principales debet"e9 del gobernante y derechos del 

gobernado 1 un deber-derecho que se funda en el fin mismo de 

la sociedad y de la naturaleza humana. 

La misma Dec l at•ac. i~n Universal de Derechos Humanos 

establee.e: 11 
••• como ideal comÚn por el que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse, a fin, de que tantO los 

individuos como las instituciones, inspirandose 

constantemente en ella, promueven mediante "la enseftanza y la 

educacion 11 el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren por medidas progresivas de car~cter nacional e 

e internacional, su reconocimiento y aplicación unive1~sal y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros 

como entre los de los territorios ba.io SLI 

jurisdicciÓn ••• 11 (57> 

De lo anterior no solamente se descrende la importancia del 

56) Godoy, Emma; "Mahatma Gandhi 11
; Editorial Jus; M~xico. 

1988; p. 102. 

57) 11 Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos"; Publicaci~n 
de las Naciones Unidas; Nueva York; 1979l p. 27. 

33 



derecho a la educaci~n, sino qLte el mismo debe ser reconocido 

pot' los Estados. 

El derecho a la educaci~n tiene dos aspectos: "··.el derecho 

de todo hombre a ser educado o a que se le proporcionen los 

medios de adquirir la educaci~n, y el derecho de determinadas 

personas a educar a otros, il dar a esos otros una 

educaci~n •.• 11 CSB> 

El aspecto m~s importante del derecho a la .educaci~n es el 

derecho de todo hombre a ser educado o a que se le 

proporcionen los medios de adquirir la educaci~n. El 

fLlndamento de este ~!principio rector del derecho a la 

educaci~n es el mismo hombre; en este sentido el .Pasaje del 
' ' Libro de los Ec:lesiastic:os establece: 11 

••• Dios creo al hombre 

y le dej~ en manos ' de su albedrio, ' Dio le, ademas, BUS 

mandamientos y preceptos. Dios creci de la tierra al hombre y 

fortn~le a imagen suya ••• y le dio potestad sobre las cosas 

que hay en la tierra .•• De la 5Ustancia del mismo form~ Dios 

una ayuda, semejante a ~l: di~les a entre ambos razon, 

lengua, ojos, orejas e ingenio para inventar y los llen~ de 

las luces del entendimiento ••• 

Es Dios mismo quien ha puesto al hombre en manos de su 
1 ' albedrio, de su inteligencia y de su inventiva. Por eso la 

actividad del hombre sobre la tierra, el conjunto de 

realidades terrestres, est~ dejando al libre juego de 

opciones y opiniones humanas, al trabajo del hombre a su 

inteligencia y a su inventiva ••• 11 <59) 

Recogiendo la miwma idea, el Articulo to. de la DeclAraciÓI') 

Universal de los Derechos humanos establece: Todo~ los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y 

dotados como est.in de razón y conciencia deben, comportat~se 

58) García L~pez, Jes~s; "Los Derechos Humanos en Santo Tom.is 

de AC1uino 11
; EUNSA; Pamplona, Esparta, 1979; p. 165. 

59) 11 Ecln~s 11 (15, 14-16) <17, 1-5> 
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fraternalmente los unos con los otros ••• " (60) 

Porque el hombre nace libre. y su 1 ibertad le permite una 

igualdad de oportunidades y porque el hombre tiene razon, 

conciencia, albedrío, inteligencia e inventiva es n1otivo 

suficiente por el cual se explica el derecho de todos los 

hoffibres a la educaciéin. Este primer aspecto es recogido por 

uno de los principios que hacen posible el cumplimiento de 

este derecho: el de la universalidad cuya finalidad es que 

nadie se vea privado de los beneficios de la enseftanza. 

Junto a este primer aspecto y derivado de la universalidad. 

est.in los principios de obligatoriedad y gratuidad, con los 

cuales se pretende hacer efectivo el cumplimiento del derecho 

a la educaciéin para todos, motivo por el cual 

principios han sido recogidos por la mayoria de 

estos 

las 

constituciones, asi como dentro de los pactos, convenciones, 

declaraciones y tratados internacionales, en la materia. 

En primer lugar tenemos que dejar claramente establecido que 

todos los textos internacionales reconocen el acceso de todos 

los seres humanos a la educaciéin y a la cultura, segun se 

demuestra en los artículos de la Declaraci~n Universal de los 

Derechos Humanos, Declaraci~n Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, Declaraci~n de los Derecho? del Nifto: la 

Convenci~n Relativa a la Lucha contra las discriminaciones en 

la esfera de la enset'tan%a= Declaraciéin sobre el Progreso y el 

Desarrollo en lo social~ el Pacto Internacional de Derechos 

Econ~micos, Sociales y Culturales y la Decl&racion de 

Derechos del Retrasado Mental entre otras. 

Ahora bien por lo que se refiere a la obligatoriedad y 

gratuidad, los textos internacionales y los nacionales, han 

aplicado ambos principios básicamente a la educac1~n 

elemental o primaria~esto no significa, de ninguna manera que 

el derecho a la educaci~n no contempla los grados escolares 

60> 11 Declarac:ion Universal de Derechos Humanos"; Asamblea 

General de la O.N.U.: Resoluci~n 217 A <IIIl del 10-XII-1948. 
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posteriores, sino que partiendo de una base pr.ictica y 

realista tanto los toros internacionales como las autoridades 

educativas de cada uno de los Estados se han propuesto como 

una primera e~apa para dar cumplimien.to al acceso a todos a 

la educaci~n a la obligatoridad y gratuidad a nivel primario. 

pero sin cerrar las puertas a los grados superiores al tener 

presente dentro de sus polÍticas educativas la implantaci~n 
progresiva da la enseftanza gratuita y obligatoria en ·los 

niveles educativos superiores. 

En este sentido la Declaraci~n Universal de Derechos Humanos 

en su articulo vei,ntis~is establece que: "· •• toda persona 

tiene derecho a la educ:aciÓn. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucci~n elemental y 

fundamental. La instrucci~n elemental sera obligatoria ••• '' 

(61) 

El articulo 12 de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del hombre establece: " ••• Toda persona tiene derecho 

a. recibir gratuitamente la educacic;;n primaria, por lo 

menas ••• 11 <62> 

Por su parte la Declaración de los Derechos del Nifb dentro 

de su Principio 7 menciona 11 
••• El niffo tiene derecho a 

recibir la educación que ser~ gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas fundamentales ••• º (63) 

Asi mismo dentro de los objetivos principales que busca la 

Declaraci~n sobre el progreso y el desarrollo en lo social se 

garantiza el acceso de todas a la cultura y se establece la 

enseflilnza obligatoria y gratuita a nivel primario. 

Finalmente el Pacto Internacional de Derechos EconÓmicos. 

61 l lbidem. 

62) 11 Declarac:iÓn Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombreº; IX Conferencia In ter Americana, 

30-III-4B-2-V~48. 

"3> 11 Declaraci~n de los Derechos del Nif'io 11
; Asamblea General 

de la O.N.u.; ,20-XI-59; resoluc:i,;n 1368 <XIV> 
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Sociales y Culturales manifiesta que 11 
••• la enseftanza 

primaria debe ser obl igatot"ia y asequible a todos 

gratuitamente ••• •• y que •• ••• debe fomentarse o intensificarse 

en la medida de lo cosible a la educaci~n fundamentalmente 

para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el 

ciclo completo de instituci~n primaria ••• '' (64) 

Tal vez muchos consideran que el elevar el nivel primario 

como gratuito y obligatorio es violatorio al derecho a la 

educaci~n por pensar que se excluye a los grados superiores' 

desde nuestro punto de vista refutamos dic:has 

consideraciones pues por' poner algunos e.iemplos. seria muy 

difÍcil ser doctor, Si no se nos enseftaron las partes del 

cuerpo humano: ser arquitecto, si no aprendimos a iluminar; 

poder multiplicar, si antes no se nos enseflb a contar; con 

esto s~lo queremos decir que la educaci~n sigue un orden y 

cwue seria 

educaci~n 

irreal y ut~pico el querer establecer toda la 

como obligatoria y gratuita. sin antes no cumplir 

todos los aspectos de la educaci~n primaria o elemental. 

Sin embargo como ya hemos mencionado. lo anterior no 

significa el que no se deba tener presente la educaci~n de 

los grados subsecuentes pues eso si implicaría una violaci~n 
al derecho en cuestión; al respecto la prc;:>pia Declarac1Ón 

Universal de los Derechos Humanos en el mismo articulo 26 ha 

establecido que la 11 
•• instrucciÓn tEicnica y profesional hil.br~ 

de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores ser~ 
igual para todos en funciÓn de los m~ri tos propios ••• 11 <65> 

La Declaraci~n sobre el progreso y el desarrollo en lo social 

dentro de sus objetivos establece la enseftanza gratuita a 

todos los niveles. asÍ como la elevaci~n del nivel general de 

educaci~n a lo largo de la vida. 

64) ''Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales"= Asamblea General de la O.N.U.; 16-XII-66¡ 

resoluci~n 2200 A <XXI>. Vigor 30~1-76. 
65) Op-cit: 11 Declaraci~n Universal de Derechos Humanos 11

• 
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Ya en 1ot"'ma mas e:<tensa el Pacto Internacional de Derechos 

Econ~micos. Sociales y Culturales es;tablece: 

" .... La enseftanza secundaria~ en slls diferentes formas. 

incluso la en~ef'tanza necundaria, tiic:nica y profesional, debe 

e;er generali:zada y hacerse accesible a todos, por cuanto 

medios sean apropiados y en particular por la implantací~n 

progresiva de la ensef1anz.a gratwi ta. 

L.'1 ensef'S"anza. superior debe hacerse igualmente accesible a 

todos sobre la base de capacidad de c~d~ uno. por cuantos 

medios sean a.propia.dos, y en particular·, por la impla.ntaci~n 

progresiva de la ensef'!anza gratuita ••. 

Sa debe proseguít~ actualmente el desa.r-rollo del sistema 

sscolar en todos los ciclos de la ense&nza, implantar un 

sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las 

condiciones materialeG del cuerpo doc:ente ••• 11 (66> 

Es clara pues la preocupación y la importancia de la 

educa:ci¿n de las j~v~nest 11 
••• es avidente que t::ambiein este 

aspecto de la cuestión de la educac:i6n. la juventud es un 

problema de l~ educación de J~venes personalidades 

dirigentes~ de lam que sean capac~s de hacer visibl1?9 las 

realidades de- los va.lorefi y mo!ltrarlos como realidades 

vitales ••• " <67) 

Como conc:lusi¿n de este primer aspecto del derecho a la 

aduca:ci¿n podemos afirmar que el hombre vive realmente como 

ser humano gracias a la c:ultu.ra, que es un modo especifico de 

la existencia y del ser del hombre. 

Con la cultura el h~mbre os m~s hombre y tiene más acceso a 

ser. 

El hombre es el protagonista y el arquitecto de la cultura. 

El primero y fur"!d.:.mental factor cultural, es que el 

bb> Op-cit; 11 Pacto Inter-nacional de Derechos Econ.;miccs. 

Sociales y Cul tura.les 11
• 

67) Messer, Johannes; 11 La cuestic'in Social": Ediciones RIALP, 

S.A. 1 Macll'id, Espal'la, 1976; p. 667. 
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hombre sea espít"ítualmente maduro. lo cual s~lo lo lepra el 

hombre educado. el hombre que es capaz. de autoeducarse y 

educar a los dem~s. 

Como siguiente punto. consideraremos lo relativo a la familia 

como comunidad educativa fundamental y necesaria para el 

cumplimiento del derecho a la educ:acic:;n. 

La edw:aci~n dentro de la familia consiste en que los hijos 

aorendan desde un principio a ser hombres. lo cual sc'.ilo se 

109ra con la expet"iencia de la vida cotidiana entre los 

miembt~os de la familia. 

De esta e:<periencia cotidiana los hijos aprenden a tomar en 

cuenta a los dem.;,s y respetarlos, a dominarse, a ser 

condescendientes y no pretender imponer siempre su voluntad 

sobre las voluntades ajenas. 11 
••• en una palabra, a todo 

aquello que es necesario para que una vida en com~n pueda ser 

realmente una comunidad y proporcionar a sus miembros el 

bienestar y la satisfacci~n ~ue precisamente s~lo un hogar 

puede dar ••• 11 <68> 

De lo anterior podemos desprender que la fami 1 ia es por 

derecho natural la primera comunidad a la que el nifto 

pertenece. 

El ni fto nace a imagen y semenjanza de sus padres; de el los. 

recibe su alimentaci~n para su desarrollo f
0

Ísico asÍ como lo 

necesario para su desarrollo intelectual y moral. 

Negar a la familia el derecho natural que le pertenece a 

escoper el tipo de educací~n para sus hijos, es un grave 

error pues hay que recalcar que la base para el cumplimiento 

del derecho a la educaci~n, " ••• dependen del modo como los 

padres y la familia cumplan sus deberes prímet·os y 

fundamentales. del modo y medida con que enseflen a ser 

hombt"es a esta criatura que gracias a ellos ha lleoado a ser 

68> Messner, Johannes: ''Etica Social. PolÍtica y Econ~mica a 

la Luz del Derecho Natural 11
; Ediciones RIALP. S.A.; Madrid. 

Espana, 1967: p. 612. 
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un ser humano, ha obtenido la humanidad ..• 11 <69) 

Este derecho naturc.l es primario e inalienable pues el ni f'to 

pet"tenece a sus padres por razon de su peneraciÓn con 

antericf'•idad ~ la sociedad pues por mediQ de la familia entra 

el hombre a la sociedad civil: al respecto Juan Pablo It ha 

rei ter'"ado en varias oc:asiones que: 0 
••• la fami 1 ia est~ 

situada en el centro mismo del bien c:omun en sus varias 

dimensiones, precisamente porque en ella es concebido y nace 

·el hombre. Es necesario hac:et" todo lo posible para que desde 

su momento inicial desde la c:anc:epci~n. este se:or humano sea 

querido, esptH•ado, vi¡.tido coma un valor pa,...ticular, ~nico e 

irrepetible. Este ser debe sentirse importante, Útil, amado y 

valorado, incluso si est~ inválido o es minusválido; es mas, 
' ' por eso precisamemte mas amado aun ..... " <70) 

La existencia de la ~amilia como comunidad educ:ativa 

insustituible reconoce en primer t~rmino a. los padres como 

los pr"'imeros y pr-incipa.les educadore5. pues es de 

derecho natural el que les padres eduquen a sus hijos. Es 

preciso aclarar que al mismo tiempo que es un derecho 

constituye una obligaci~n toda vez que los hijo• tienen 

derecho a recibir l~ educaci¿n de sus padres~ pues: "·· .. eM la 

medida en que los padres son el principio de la 9enerac16n y 

de la educaci~n de los hijos. tienen ~stcs la inclinaci~n 
natural a unirse a ~quellos o a recibir el influjo ben~fico 

de los mismos~ y entre los bienes que el hLjo recibe del 

padre están naturalmente la educac:iÓn •.• " (71) 

Ampliando las ideas que antec:eden- el derecho de lo& padres a 

69) Aguilar T. Florencio; ''El Domingo, Semanario de 

Jnstruc:ci~n Religio$a": La Familia Insustituible par.a formar 

hombres de Juan Pablo ll; Ediciones Paulinas, S.A. de c.v.~ 

M~xico. agosto de 1989; Afi:J XXXIX, No. 35. 

70> lbidem. 

71> Op-c:it: "Los Derechos humanos en Santo Tom~s de Aquino"; 

p.175. 
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la educaci~n se apoya en los siguientes rasgos que son 

inherentes a la persona humana: 

1.- El impulso de los hombres al matrimonio y la 

proloqanciÓn de su vida en los hijos. 

S~lo la educaci~n en manos de las padres hacen posible la 

imagen de ~stos sobre sus hi ,jos. 

2. - La dependencia natural de los hijos f"'.E!Specto a los padres 

y a la responsabilidad de ~stos en ello. 
11 
••• Si fuera necesaria una prueba de esta responsabilidad. 

aparte de su propia conciencia evidente de los padres. esa 

prueba vendría suministrada por la clara conciencia jurfdica 

de toda la humanidad: todos los sistemas ,iurÍdicos atribuyen 

la responsabilidad jurÍdica, no 

lugar. a los padres. 

a los hijos. sino en su 

Esto significa que. el nift:J, durante su desarrollo. hasta 

convertirse en un individuo responsable de su conducta y del 

cumplimiento de sus tareas vitales contin~a haciendo una 

parte de la existencia de los padres y de su responsabilidad 

por los fines existenciales que le son propios; por tanto. 

corresponde a los padres la func:iÓn de la educacic:in y el 

derecho a la misma ••• •• (72) 

Si bien esta dependencia en los primeros aftas de vida es. 

mayor el derecho natural de los padres a la educacic:in de los 

hi,ios se da durante toda la vida de ~stos. debido a que coma 

hemos mencionado existe tambi~n una obligaci~n natural de 

los padres a cuidar, educar y proveer a los hijos durante 

toda la vida de los mismos. 11 
••• Sin embargo ese derecho y esa 

obligaci~n no determina siempre lo mismo, y es evidente que 

hay muchas maneras de educar. desde los mandatos hasta los 

consejos. y a veces s~lo con el ejemplo; depende de las 

circunstancias y la primera de estas c:ircunstancias es la 

72> Op-cit; ''Etica Soc:ial, PolÍtica y Econ~mica a la luz del 

Derecho Natural"; p. 614. 
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propia edad del educando .•• 11 (73) 

3.- El amor naturalmente de los padres a sus hijos y 

viceversa. 

4.- Autoridad natural de los padres sobre sus hijos. 

De esta autoridad se provee a los padres de lo necesario para 

ejercerla sobre la educaci~n de sus hijos. Antes de que el 

nifto se considere un ser independiente y comprenda que debe 

de obedecer a sus padres, se considera cqmo parte de. la 

comunidad familiar y por tanto sujeto a la dirección y 

orient~ciÓn de los padres; es decir a un poder de mando muy 

amplio fundado en la propia naturaleza de la familia. 

Una vez que hemos dejado claramente establecido el derecho 

natural de los padres a la· educacic;n de sus hijos, el 

contenido de este derecho comprende: 

1.- La educaci~n bci.sica de los hijos; es decir la educaci~n 
religiosa y moral; pues es esta educaci~n la que hace al 

hombre bueno en absoluto, esto no significa que las virtudes 

intelectuales no constituyen también una perfeccic;;n del 

hombrei son ciertamente perfeciones del hombre; pero no 

absolutas sino relativas. 

El niPb tiene derecho a la verdad. dentro de la ensef'Canza que 

tome en cuenta los valores ~tices fundamentales y a su vez 

hagan posible una educaci~n espiritual de acuerdo con su 

propia filiaci~n religiosa, la orientaci~n que escogen los 

padres y la exigencia de una libertad de conciencia bien 

entendida. 

La m~xima moral coma mencionaba Emma Godoy es " .•• la b~squeda 
de la verdad, pero no .~10 la teoría cierta, meramente 

especulativa; es sobre toda la verdad pr~ctica, esa 

orientaci~n segura para no perdernos en el laberinto de la 

vida ••• en la vida práctica la verdad no anda sola sino que 

73) Op-cit; 11 Los Derechos Humanos en· San Tomcis de Aqu1no 11
; p. 

172 
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ar·rastra c:onsigo una multitud de virtudes etic:as ••• 11 (74) 

2.- La instrucc:i~n conforme a los planes y metas del Estado. 

en c:uanto a los padres quieran y sean capaces de darle. 

Posteriormente hablaremos del Estado c:omo comunidad 

educativa, sin embar!_:lo conviene establecer que el derecho de 

los gobernantes a la educaci~n del pueblo no ouede 

contradecir· al derecho de los padres a la educacic;;n de sus 

hijos, sino que debe estar de acuerdo y en armenia con ~ste. 

3.- El derecho que tienen los padres para elegir los loc:ale5 

propios para la instruc:ci~n, lo que implica la facultad que 

tienen de delegar a alguien su representac:i~n en el desempefto 

de las tunc:iones eduCat1vas. 

4.- El derecho de los padres a mantener sus propias escuelas, 

der~echo que fundamenta la exi5tencia de la escuela privada. 

Dentro del reconocimiento internacional que hacen las 

distintas declaracione!iii y pactos de derechos humanos, el 

derecho de los padres 5obre la educaci~n de ~us hijos est~ 

claramente prevista como lo demuestran los siguientes 

articulas: 

Dentro del articulo veintis~is de la Declaración Universal de , 
Derechos Humanos se establece que: 11 

••• los padres tendran 

derecho pr-eferente a escoger el tipo de ed~cac1~n que habr~ 

de darse a sus hi .jos ••• 11 <75> 

Tomando en cuenta la importancia de esta Declaración. es 

conveniente citar lo que al respecto se dijo por parte de 

algunos delegados durante su participaci~n en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas durante la pestiÓn de dicho 

reconocimiento: el Se~r Beanfort representante de los PaÍses 

Ba,los manifest~ que 11 
••• es l~gico que se entt-egue a la 

familia la responsabilidad esencial de la educac:i~n porque 

ahÍ es donde primeramente conoce el nif'í:J lo Que es la vida 

c:omun; la familia no puede ser reemplazada por ninguna 

74) Op-cit; "Mahatma Gandhi 11 ~ p. 69. 

' 75> Op-cit; "Declaracion Universal de Derechos Humanos". 
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institución pÚblica o privada de car~cter educacional; los 

derechos del ni tto son sagrados, porque el ni No por !ii mismo 

no puede hacerlos respetar. A los padres toca natura1mente 

este cuidado. 

Ahora bien, ellos no pueden encargar esta responsabilidad 

esencial sino tienen la posibilidad de elegir el genero de 

educacic:;n que recibir~n sus hijos. La experiencia nazi no 

debe renovarse en la tierra; toca a los jefes de familia 

determinar libremente la atmc:;sfera religiosa y espiritual en 

que sus hi Jos sean edL1cados ••• 11 <76) 

Por su parte el Sr. Askoul representante del LÍbano agt~ego: 

" .... Los padres tiene por prioridad el derecho de elegir el 

gcinero de edL1cac ic;;n y de ensetl'.anza que se d~ a sus hijos. Su 

tc:<to restablecerÍC1. el eQLlilibrio porque los padres deben 

poder 1 imitar la autoridad del Estado en caso que .;'.sta fuera 

excesiva o arbitraria. Y puesto que el Estado tiene el 

derecho de obligarlos a enviar a sus hijos a la escuela, es 

necesario que los padres tengan a su vez el derecho de elegir 

la que quieran ••• 11 C77) 

Finalmente, el delegado Cat"ton de Wart de Bélgica, expreso: 
11 
••• la "familia es anterior al Estado y tiene derechos que 

hay que reconocerle an un articulo de principios, como es el 

que estudiamos. En las nacione~ que fueron 

la guerra se ve con horror la idea de que 

ocupadas durante 

el Estado pueda 

obligar a los niftos a deformarse moral e intelectualmente por 

las doctrinas del QUe eat_; en el Poder. En B.;lgic:a la 

libertad de ensef'la.nza. se considera como esencial y constituye 

una de las exigencias de nuestra constitución. Seria un 

error, en una disposicic:;n importante sobre la educaci~n, no 

hablar de los derechos de la familia tanto mas que nada 

permita suponer Que se desconozcan alg~n d:Ía los derechos y 

76) sánchez Meda!, Ram~n; El Derecho de EdLtcar en la 

Escuela"; Editorial_ Jus; México. 1963; p.p. 21-22. 

77) Ibid•""' p •. 22. 
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los deberes del Estado en materia de educacion. Antes de ser 

el Estado, el nifto. pertenece a su familia ••• 11 (78) 

Es obvio pues que lo que tenian en mente los autores de la 

Declaraci~n no es otra cosa que el reconocer el derecho 

natural preferencial de los padres a escoper el tipo de 

editcaciÓn que habr~ de dar a sus hi,los. 

Por su parte la Declaraci~n de los Derechos del Nitro 
establece dentro de su Principio 7 que: 11 

••• el interes 

super-ior del ni~ debe ser el principio rector de quienes 

tengan la responsabilidad de su educaci~n y orientacie,;n~ 
dicha responsab i 1 id ad incumbe. en primer t~rmino a sus 

padres ••• 11 <79> 

Siguiendo estas ideas el Comit_; de Periodistas Europeos para 
' los Derechos del Ni~ pronuncio un discurso en 1979 

reiterando que 11 
••• en la educaci~n a la que "contribuyen". 

con los padres, la escuela y otros organismos de la sociedad, 

el nifto debe encontrar posibilidades de desarrollarse sana y 

normalmente en el plano fisico, intelectual. moral, 

espiritual y social, en condiciones de libertad y 

dignidad ••• 11 (80), palabras que establecen la prelación de 

los padres sobre la educacic:;n de sus hijos al indicar que 

fuera de ellos todos los dem~s agentes educativos solamente 

contribuyen. 

Por su parte la Conferencia General de la UNESCO celebrada en 

el afta 1960 con motivo de la Convencic:;n Relativa a la lucha 

contra las discriminaciones en la esfera de la ensef'íanza 

declar~ que los Estados Parte en la Convenci~n convienen: 

" ••• en que debe respetarse la libertad de los padres o en su 

caso, de los tutores legales, 1o. de elegir para sus hijos 

establecimientos de enseftanza que no sean los mantenidos por 

los poderes p~bl1cos, pero que respeten las normas m:Ínimas 

78) Ibidem; p. 23. 

79) Op-c:it; "Dec:larac:ion de los Derechos del Nifío 11
• 

80) Op-c:it; 11 Juan Pablo 11 y los Derechos Humanos 11
; p.76. 
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que puedan fijar o probar las autoridad competentes, y, 

2o. de dar a sus hijOs, seg~n las modalidades de aplicacic;;n 

Q~e determine la legislaci~n de cada Estado, la educaci~n 
religiosa y mqral conforme a sus propias convicciones; en 

que, adem~s. no debe obligarse a nin9~n individuo o grupo a 

recibir una instruccion religiosa incompatible con sus 

convicciones~ ••• " (81) 

Finalmente, pero siguiendo esta misma linea los E6tados Parte 

del Pacto Internacional de Derechos Economices, Sociales y 

Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 

entrc'i en vigor en 1976, se comprometen a 11 
••• respetar la 

libertad de los padres,_ y. en su caso los tutores legales. de 

escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 

creadas por las autoridades p~blicas, siempre que aquellas 

satisfagan las normas minimas que el Estado prescriba o 

apruebe en materia de ensef"íanza, y de hacer que sus hijos o 

Pupilos reciban la educaci~n religiosa o moral que est~ de 

acuerdo c:on sus propias convicciones ••• " (82) 

Oespu~s del an~lisis detallado que se refleja de los p.;,rrafos 

anteriores es indiscutible el de~echo de los padres a. escoger 

el tipo de educación que quieren darles a. sus hijos: pero 

también es evidente como ya se mencionó al inicio de este 

trabajo que junto con la familia participan otrag comunidades 

educativas que colaborando con los padres completan la tarea 

educativa. 

As{ tenemos al Estado oue hoy en dia .iuega un papel 

importante dentro del campo educativo y que mejor prefacio 

para hablar del mismo que el discurso pronunciado por el Papa 

Juan Pablo 11 en el af"k> 1980 ante el Cuerpo Diplomático 

81) "Convenci~n Relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseft:\.nza"; Conferencia 

General de la ~NESCO; 14-XII-60, Vigor 22-V-62. 

82) Op-c:it; "Pacto Internacional de Derechos EconÓmicos. 

Sociales y Culturales. 
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acreditado en Nairobi. 11 
••• El Estado. cuya justificaci~n 

reside en la soberanía de la sociedad. y a quien se conf Ía la 

salvaguardia de la independencia. nunca puede perder de vista 

este su primer ob~ietivo, que es el bien común de todos los 

ciudadanos sin distinci~n, v no sc;;lo el bienestar de un gt"'Upo 

o categoría particulares. El Estado ha de rechazar todo 

aquello que sea indigno de la libertad y de 106 derechos 

humanos de su pueblo. desterrando así elementos tales como el 

abuso de autoridad, la corrupci~n, la dominaci~n del cttibil, 

la negaci~n al pueblo de su derecho de particioar en la vida 

y en las decisiones polÍticas. la tiran{a o el uso de la 

violencia y el terro~1smo •.• La funci~n p~blica ' solo puede 

ser entendida como lo oue realmente es: un servicio al 

pueblo, que halla su ~nica justificaci~n en la solicitud por 

el bien de todos ... " (83) Estas palabras tan sencillas de su 

Santidad, pero llenas de significado nos hacen comprender que 

el principio rector de la funci~n estatal es la 

subsidiariedad. principio sin el cual no tenctria fundamento 

la intervenci~n del Estado en los 

particulares. 

intereses de los 

Este principio que hace las veces de terméimetro regulador de 

la intervenci_;n del Estado es un principio que reconoce la 

esencia de los derechos suprasociales del individuo, sin 

desconocer que ~l, es inteqrante de la sociedad pero que no 

por ello debe ser reducido a un mero instt·umento al servicio 

de los fines colectivos o sociales. va que en Liltima 

instancia es la sociedad en con.junto la que debe estar al 

servicio del hombre. Si bien este principio exalta la 

individualidad del hombre tambi~n expresa la igualdad 

originaria de derechos entre los seres humanos y 1
1

as 

distintas comunidades como a la familia~ el municipio. la 

comunidad profesional. el puebJo. la naciéin. el Estado mismo. 

8.3) Op-cit; ºJuan Pablo 11 y los Derechos Humanos"; p.p. 

137-138. 
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la comunidad internacional, la Iglesia. 

El Estado es pues uno mas entre estas comunidades. c:on 

det"ec:hos y obl igacionet5 propias, como la obl igaciÓn de 

respetar y de .reconocer los derechos que le son ajenos. 

La subwidiariedad es la le.Y de prelacic:;n de los derechos en 

la vid• social. 

Su cumplimiento y respeto constituyen la finalidad esencial 

del bien com~n; por su violaci~n por el c~ntrario son una 

lesi~n de los deberes del bien común estatal. 

Estos derechos naturales cort~esponden tanto al individuo como 

a las comunidades men·~res, pues las mismas se fundan en la 

naturaleza social del hombre. 

El individuo y las sociedades miembros son los primeros 

responsables en el cumplimiento de estos derechos-deberes, 

asÍ pues el individuo y la sociedad est~n obligados a 

corresponder a esa responsabilidad a partir de &us propios 

esfuerzos y solamente esperar y recibir la ayuda de la 

comunidad estatal s~lo en cuanto est~ fuera de sus 

posibilidades. 

En conclusi~n el principio de subBidiariedad es el principio 

supremo de orden; es decir es el principio jurÍdtco normativo 

de los derechos fundamentales del hombre; su anulación 

constituye la esencia cardinal del Estado totalit~rio. 

Aplicando estos conceptos al derecho a la educaci~n, el 

Estado como una mas de 1as comunidades naturales, le 

corresponde por derecho natural intervenir dentro de las 

tareas educativas, pues .;gta& son primordiales para el logro 

del bien común estatal. Pero toda actividad del Estado en la 

tarea edUCC\tiva debe ser dentro de los lÍmites de la 

subsidiariedad. Esto implica que el Estado no puede asumir 

estas funciones mientras los padres &ean capaces de 

proporcic:>nar la educaci~n exigida por el Estado. 
11 
••• La garantía del bien común, que constituye la funci~n 

indiscutible del Estado le capacita sin duda para preocuparse 

de la en~~flanza. general en la medida que sea necesaria para 
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que sus ciudadanos puedan hacer frente a las exigencias que 

les plantee la vida cultural, estatal y economica en 

la actualidad ••• " (84> 

Quien por el contrario afirme que la ensef'Sa.nza le corresponde 

al poder p~blico, est~ defendiendo una idea tÍpicamente 

totalitaria y que es contraria no s~lo al derecho a la 

educaci~n, sino adem~s a la libertad de pensamiento, a la 

libertad religiosa y a la libertad de conciencia. 

Esta absurda afirmaci~n, lleva consigo la sustituci~n del 

hombre por el aparato estatal, pues implica.ria aceptar que el 

sujeto de la verdad, de la cultura, de los conocimientos 

cientÍficos, de los Valores morales y religiosos es el propio 

Estado. Para que la ensef'Eanza le corresoondiere al Estado. 

seria necesario aceptarlo como el su.jeto de estos bienes. lo• 

auales no existirÍan como derechos inherentes del hombre, 

sino como meras concesiones estatales .. 
11 
••• El Estado en su tarea supletoria, donde no alcanza la 

labor de las otras instituciones puede educativas y debe 

co1npletar esta obra aun por medio de escuelas e 

instituciones propias ya que el Estado est~ provisto de 

medios quen han sido puestos a su disposic:i~n para las 

necesidades de todos y es justo que lo empl~e para . provecho. 

de aquellos mismos de quienes proceden ••• '' (85) De esto se 

desprende la gratuidad de la educ:aci~n que imparte al Estado. 

El Estado no solamente est~ obli9a.do a respetar la creaci~n 

de escuelas y centros de enseftanza privada. sino ante las 

insuficienciaS de E;stas debe promover la creac:1on de 

centros educativos p~bl ices; en relaci~n .. esto es 

conveniente oue aclaremos que esta obli9aciÓn no lo hace como 

sujeto del conocimiento sino como creador de las estructuras 

educativas, pues en este caso el Estado no es ou1en ensena. 

OLtes esa funci~n es de los orofesores como una 

84> üp-cit: "Etica Social, Politica v Economica a la luz del 

Derecho Natural''~ p. 989. 

85) Oo-cit; "El Derecho a educar en la Escuela": p. 13 .. 
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prolonµaci¿,n complementariü Ja función 

educAtiva de los padres. 11 
••• No es una met~tora.. sino una 

verdadera t"'eal id~d. llamar mandatarios de los padres de 

tamil 1a ~ los maestt .. os. En el mandato. el duerio del ne!=!OClo o 

titular del det•echo da instrucciones Qene1·ales al mandata1·io 

quien las debe respetar v ac:ci.tar fielmPnt~. A~n en los casos 

en que el mandatario sea un profesional, como ocurre en el 

maestro. debe éste aolicar sus conocimientos t~cnicos s1emot"'e 

al 'Eervicio de las instrucciones recibidas de sus mandantes. 

los p.:\dt"e~ de familia, par.a cumplit" realmente con la 

encomienda que. le hicieron ..• 11 (86) 

La esr:Lu?la pt·ivada y la pL°iblica JLtnto con los maestras deben 

off''?Cer" dentro de los programas de enseNanza, el acorde 

de los mismos a las concepciones rel i~üoo;;as, morales y 

f i losi:;T icas de los padres pero tomando en cuenta las 

circunstancias y posibilidades del Estado en aras del bien 

comun. adem~s la creaci~n de escuelas p~blicas v el t•espeto 

hacia la escuela privada lleva impl{cito el reconocim1ento de 

la obli9atoriedad como LU\O de tos prir1c1p1os par.:l la par<.\ntia 

del derecno a la educ:ac iÓn pues este derer.ho imo l ica la 

¿:dgenc:ia. do la educ.ec::1o;;n por parte de lci. sociedad, pues no 
' ' solo supone un deber ind¡vidl.lal. sino tambien social. 

La inter·.¡enc1Ón SLtpletor1a pero necesaria del Estado en la 

educacic:;n est~ reconocida dentro de los pac::b:m y 

declar.:1c:iones int:ernacionai2s come. lo podemos de<;;prender de 

los siquier.tug ejemplo.::. 

L.a Dec:laracic:;n Amet•icana de los Derechos y Deberes del Hombre 

en su ;;,rti.culo 12 establece: "•·.El Derecho de educac1Ón 

comprende el de iQualdad de oportunidades en todos los casos 

de acuet•do con los dotes naturales. los m~ri tos y el deseo de 

aprovechar los recl.wsos que puedan proporcionar la comunidad 

y el Estado .•• 11 <87> 

86> Ibídem; p. 29. 

87) Op-ci t; "Oeclaraci~n Americana de los Derechos del. Hombre" 
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Hsi mismo la Declaracic:;n de Derechos del Nirto establece que 

e1 " ••• nii"io debe disfrutrar plenamente de iL1eoos V 

recreac1ones los cuales deb~n '='stat' or1entados hacia los 

fines perse9uidos por la educacic;n~ la sociedad y las 

autoridades p~blicas se esfor;::ar;n por promover el goce de· 

este derecho ••• •• C88J 

La convenc:ic";n Relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la ensef'ían::.a no si;;io da el reconocim1ento de 

esta pat·ticipacion estatal. sino adem.is establece en su 

a1·tfculo ~-b que: •• ... En el caso de aue el Estado las admita. 

lag situaciones siguientes no se1'dn 

constitutivas de discrim1nac1~n: 

consideradas como 

La creacic;;n o mantenimiento por motivos de orden rclic;iioso o 

lingliistico de sistemas o establ<?cimientos seoarados OLlE 

proporcionen una ensef'ían::a conforme al deseo de los padres 

tL1tores legales de los alumnos. "'.5i la oarticipaci~n en esos 

sistemas o la asistencia estos establecimientos es 

facultativa y si la ensei"ian::a en ellos es proporcionada se 

a,ju5ta a las normas que las autoridades competentes puedan 

haber fi.1ado o aprobado, particularmente para la ensef"i<rnza 

del mismo grado. 

La c1·eac i~n o el mantem1ento de establecimientos de enserian za 

privados. siempre que la finalidad de esos establecimientos 

no sean la de lograr la e.<c1L1s1.;n de cualqt.üer pruoo ... 11 t89> 

Va mencionamos que la intervcnc:ic:;n estatal en la educaci~n es 

en at·as del bien com~n; el cual s~lo se consiaue en el plano 

educativo con un sistema nacional que est~ baJO la 

supervisii;;n del Estado como rector educativo. sin que ello 

implique el monopolio estatal sobre ~sc:t..telas. pro9ramas. 

textos v la sustituci~n de esa rectoria por 

cultural totalitat•io. 

diri~ismo 

88) Op-cit: "Declaraci~n de los Derechos del Nif'ioº. 

89> Op-ci t; ''Convenci~n Relativa a Ja lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la ensef'ian:=a 11
• 
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El monopolio estatal se evita no s~lo permitiendo la creaci~n 
de las e•cuelas particulares, sino sobre todo cuando las 

autoridade5 educativas respetan la dignidad de la persona 

humana en la f'7eali:aciéin de sus programas y textos educativos. 

Toda la polÍtica educativa de un paÍs debe basarse en la 

democratizaci~n de la ensefíanza en todos sus planos; 
11 
••• los criterios rectores de e!ia educacic:;n ••• son la 

libertad, es decir el respeto a la c:;t .. bita de la legitima 

autonomía de cada hombre y de los grupos menores que los 

hombrew. formani la solidaridad o comunicacic:;n de bienes y 

convergencia de esfuerzos, y la legalidad; o respeto de los 

preceptos del orden jurldico-positivo ••• pero toda educaci~n 

aut~ntica ••• no se logra sc:;lo con criterios o normas. sino 

tambi~n con sentimientos, con calor de virtudes, con el 

cultivo de la inquietud y el desvelo de los grandes problemas 

nacionales ••• 

El m~todo o pedagogfa de esa educaci~n polÍtica tiene aue 

dirigirse, pues, no •~lo a la inteligencia, eino también a la 

voluntad y al sentimiento, a la plenitud d~l _hombre. 

Y puede y debe consistir •n el gradual ejercicio de la 

libertad responsable de los j~venes en los distintos grupos 

socia.l••· •• 11 <90> 

Es por •lle que la rectoría educativa del Estado siempre debe 

tener presente a la libertad dentro del derecho a la 

educaci~n, libertad que interviene en dos sentidos: 

1.- La libertad personal, esto es. la libertad en las 

decisiones que conforman la 

responsabilidad ante los bienes y 

persona humana. y 

vida del 

valores 

hombre 

inherentes 

y 

a 

2.- La libertad social o educaci~n para una sociedad libre. 

su 

la 

Independientemente del sentido la finalidad es formar hombres 

90> Aguilar Navarro, M •• etal; "Comentarios a la Pacem in 

Terris 11
; La Editorial Catéilica. S.A.; Madrid. Espafta. 1963: 

p.p. 278-279. 

52 



libres y aut~nticos para tomar sus decisiones. El hombre 

autEintico act~a conforme a la ley natural impresa en el 

mismo. es decir de acuerdo a su orden v 

oertecci~n personal. Por el contrario el 

en dirección 

hombre que 

a 

no 

1 ibre y aL1tént ice estarci. obrando en contra de su ser. 

err·or y direccic;n acuesta a SLt plenitud como persona. 

la 

es 

c:on 

La educaci~n busca liberar al hombre del et•ror v de la 

deformaci~n. 

El primer sentido en forma espec:Ífica implica una educ:aciÓn 

en las virtudes y en los valores objetivos. No olvidemos. 
11 
••• que ser,,; cometido de la educaci~n en todas sus formas .Y 

en todos sus niveles la vuelta a Jos valores de la 

personalidad ••• 11 <91> 

La educacic;n conforme al segllndo sentido. debe formar 

ciudadanos .iustos, pues sÓlo la ,iusticia respeta el derecho y 

la libertad de los dem~s. La educación para lograr una 

sociedad libre t"equiere ensenar a los hombres a convivir. a 

comprender y a amar la libertad de los demás. 

En alquna ocasi~n Pablo VI, hablÓ de la educación liberadora, 

pues toda educacic;n convierte al educando en el su.jeto de su 

propio desart.:ollo• pues la misma tiene como una de sus 

principal~s tareas la actuac1~n consciente y libre de todas , , . 
las ampl1simas capacidades de perteccion que existen en el 

ser humano. 

Asi pues es claro que en la medida que los programas 

educativos gubernamentales respeten a la libertad come base 

del derecho a la educacic:;n, se estar~ respetando este det"echo 

humano. idea que ha sido recogida por los principales pactos 

y convenios internacionales. 

El segundo punto del articulo 26 de la Declaraciéin Universal 

de los Derechos HL1manos establece como objeto de la 

educaci~n: 11 
••• el pleno desarrollo de la personalidad humana 

Y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

91> Op-cit; 11 La Cuestiéin Social"; p.665. 
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libertades fundamentales las cuales fortalecer,.;n la 

cornprensi~n. la tolerancia. y la amistad entre todas las 

naciones y los grupos ~tnicos o religiosos ••• " (92) 

Por su parte. el primer pát .. rafo del articulo 12 de la 

Decl~raci~n Americana de Derechos y Deberes del hombre 

manifiesta que la educaci~n debe inspirarse en los principios 

de lib•rtad, moralidad y solidaridad humanas. Estas mi&mas 

ideas recoge el Principio 7 de la Declat·aci~n de los Derechos 

del Nifb estableciendo que al nift::u 11 
••• se le dar~ una 

educaci~n que favorezca su cultura general y le permita. en 

condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus 

eptitudes y su juicio individual. BU sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembr'o 

~til de la sociedad ••• 11 <93> 

La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera do la enseftanza, dentro del articulo So.dispone: 
0 
••• que la educación debe tender el pleno desenvolvimiento de 

la peraonal idad humana y a reforzar el respeto de los 

derechos humanos y de libertades 'fundamentales, y que debe 

fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos y 

ttl desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la pa= ••• 11 <94> 

Reiterando este principie dentro de los objetivos de la 

Parte II de la Declaración sobre el progreso y el 

desarrollo en lo social, proclamada. por la Asamblea General 

de la O.N.U. al establecer: 11 
••• el progreso y el desarrollo 

en lo social deben encaminarse a la continua elevación del 

nivel de vida tanto material como espiritual de todos los 

92) Op-cit; 11 Declaracic;n Universal de Derechos Humanos". 

93) Op-cit; "Oeclaracion Americana de los Def"echos y Deberes 

del Hombre 11
• 

94) Op-ci t; "Convenc:ion Relativa a la lucha contra las 

discrimin.;t.ciones en la estera de la enseftanza. 
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miembros de la sociedad, dentro del respeto y del 
cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades 

tund.:imentales .... 11 <95> 

AsÍ mismo el Pacto Internacional de Derechos EconÓmicos 

Sociales y Cultut"ales establece: "· •• que la educaci~n debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, debe fortalecer, el 

respeto por los 

fundamentales .. 

derechos humanos y las 1 íbertades 

Conviene as{ mismo en que la educación debe capacitar a todas 

las personas para participar efectivamente en una sociedad 

libre, favorecer la i::omprensiÓn, la ·tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

~tnicos o religiosos y promover las actividades de las 

Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz .... 11 (96) 

Despu~s del análisis sobre la p.articipacic;;n del Estado como 

comunidad educativa, podemos sintetizarlo diciendo que cuando 

los padres de familia reclaman la libertad de enserfanza .. 

est.in reclamando un derecho natural que el Estado debe 

salvaguardar, y hacer posible el estricto cumplimiento del 

derecho a la educaci~n .. 

Es de derecho natural el reconocimiento de la Iglesia como 

comunidad educativa pues a ella se le ha encomendado la 

impartici~n de la enseftanza religiosa y la formaci~n moral. 
11 
••• Un Estado solamente laico no da ensenanza religiosa. pero 

tampoco puede prohibirla. Para que la prohiba necesita 

abandonar la te~rica neutralidad religiosa del laicismo y 

asumir una postura francamente antirreligiosa. 

La mera separaci~n entre la Iglesia y Estado, tampoco trae 

95) 11 0eclaracicn sobre el progreso y el desarrollo en lo 

socialº; Asamblea General de la O.N.U.; resoluci~n 2542 

<XXIV> del 11-XII-1969. 

96) Op-ci t: "Pacto Internacional de Derechos Econom1cos. 

Sociales y Culturales''• 
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aparejada la prohibición de la ensef'ianza reliQiosa. Se rompe 

con tal separación y el Estado interviene en el r~gimen de la 

Iglesia, cuando se prohibe la ensef"tanza reli~'.dosa ••• 11 (97) 

para qui enes l.a deseen. 
11 ••• Salvando el derecho fundamental de la libertad de 

enseftanza. como patrimonio sin precio que todos los hombres 

de buena voluntad deben dP.fender, cualquiera que sea. su 

connotaci~n religiosa, se pueden encontrar fÓrmulas variádas 

de aplicaci~n pr~ctica. Las , .. elaciones entre la escuela 

p~blica y la escuela privada. entre ambos sistemas y los 

padres de familia; la intervenci~n subsidiaria v la propia 

del Estado; el lugar de la r-el i9ic'.in en la instruccion, los 

programas de estudio, los libros de texto. todo eso debe ser 

estudiado con la doble preocupación de salvaguardar la unidad 

' moral de la nacion y de garantizar los derechos de los padres 

de familia ••• 11 <98> 

La realidad no s~lo de nuestro M~xico, 9ino del mundo nos 

demuestra que hoy por hoy esa f~rmula de aplicaci~n pr~ctica 

todavía no ha sido diseftada; es por ello que ante la 

9ituaci~n actual por la que estamos pasando debemos en efecto 

encontrar esa 'f~rmula que logre el pleno cumplimiento del 

derecho a la educaci¿n. 

Esto no significa que lo que hasta. aqu{ hemos anunciado sea 

et"roneo pero lils circunstancias actuales de un mundo lleno de 

pobreza, miseria, hambre y suC::iedad eNigen Que todos estos 

principios que hemos mencionado y que giran alrededor" de uno 

de los fundamentales derechos humanos, como lo es la 

educac:i~n se haga realidad, pues como mencionó el Sr. James 

P. Grant, Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 11 
••• el verdadero sentido de la educación 

es otorgar a todos el conocimiento y habilidades que den 

poder, esenciales para una vida con significado, una vida con 

97> Op-cit; "El Derecho de Educar en la Escuela"; p. 56. 

98) IbidP'!I¡ p •. 15. 
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Ct"ec1miento y con dignidad: ese sentido debe satisfacer las 

necesidades basicas de aprendiza,ie de todos los nif'iibs, 

.Jéivenes y adultos ••• " (99) 

3.6. POS!CION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL DERECHO A LA 

EDUCACION. 

Conscientes de esto ,hemos 

parte de nuestro trabajo con 

creÍdo conveniente 

la Declaraci~n 
cerr~r 

Mundial 

esta 

sobre 

Educaci~n para Todos, declaraci~n aprobada por delegados 

gubernamentales de 197 paises en la Conferencia Mundial sobre 

Educaci~n para Todos celebrada en Jomtiem 1 Tailandia el 9 de 

mar;:o de 1990; ya que es no s~lo un documento ot"oducto del 

sentir intet"nacional· que refle,ia la posici~n actual del 

derecho a la educaci~n dentro del marco de los derechos 

humanos, sino las perspectivas del mismo para la d_;:cada de 

los noventas. 

DECLARACION MUNDIAL SPBRE EDUCAC!ON PARA TODOS. 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACION PARA TODOS 

-LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES BAS!CAS DE APRENDIZAJE-

PREAMBULO.-

Hace mci'.s de 40 af'bs, las naciones de la tie.rra, a trav_;s de. 

la Declaraci~n Universal de los Derecho& Humanos. afirmaron 

que 11 toda persona tiene derecho a la educacion 11
• Sin 

embargo, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por 

los paÍses a lo largo del mL\ndo entero para asegurar el 

derecho a la educac:i~n para todos, persisten las siguientes 

realidades. 

- M~s de 100 millones de nit-íos v de nil"ias. de los cuales 60 

por los menos son nif'ías. no tienen acceso a la enseftanza 

primaria. 

- M~s de 960 millones de adultos - dos tercios de los cuales 

99> Grant. James P.: "UNICEr: reestructurar la enserían;:a 

b~sica 11 ; Excelsior. 23 de mar=o de 1990. 
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tanto indust1·1al1~ados ~amo en desat•rollo. el analrabet1smo 

fLtnc1c1n~l es un ornbJ l?mn. 1n1oct1"t~n te= 

- i'·lás de le• tercer,:\ tJart.i:: dí'.: los 0.dLtltos tlel mundo caPecen d~ 

acceso al conocim1r:-•rito le.•tr.adc.1 v a l.as nuev~:!i habi lid.,nes 

t;ecnoloü{Ds OLtP- oodrÍ,;.m me.1lJt'.c\t' la ci=:didüd de SLt-:= vidas .. 

avudar·les a adouu·1r Ltna ident1da1j v adaotarst:c" a1 cambia 

soc 1 al V CL\ l tut·a 1: V -· 

- M~s de 1<.lü mi !Jemes rJe> nl i"'ios e 1nnL1met"able:. adul tof; 

Trae.asan en como letci.r Jos ot"opramas de r:.•rJuc.ac:ion uas1ca: 

o-eros m1J lonf-~s cumolen con loe;; t"eouis1 tos de ~sistencia oer·o 

no adou1e1·en conoc1míentos v habilidades esencic.les. 

f-4] lln smo t iemoo. el mLmdo hace frente a 

desalentador·es: particularmente. el dUmento a la cat"oa de La 

rleuda de muchos oa{ses. la amenaza del estancamiento y la 

decadencia econÓm1ca: el t"~o1do aumento de la ooblac1~n. la<::. 

ditet"enc1as crPc1entes entre v dentro de las naciones. la 

quet"1·a. la ocuoac1~n. los cnrrentamientos entre c1vi les. la 

violencia. de los cr{mc-!nt=~:.. los n11llones de n1 rJ¡-,s cuva 

an1oiente. ~stos oroblemas limitan los esruerzos o ara 

sat1stact.•r las necesidades t1~s1cas de aorer_101:::.a.1e y. a su 

ve.-:. la falta de educac1or1 b~s1ca o ara un oarcenta.1e 

siun1ficat1vo de Ja ooolac1~n imo1de Ja soc1eaao 

ent1-.entarlos con tuerza v determ111a1.:1~n. 

Tales oroolem.:1.s influy·u1·on Ll'n los or1nc1oaleo>s retrocesos de 

la educac1~n b~s1ca dLlt'antei 1os al"'ios de Ja d~ca.da de 198ú. en 

mucnos de los oa{ses de menor desarrollo. l:::n alQLinos otros. 

e:-:oans1on 

' ' ' c.Je l~ educac:1on. cero atm as1. muchos m111ones cont1nL1an en 

la noo1·e=~- ot•ivados de escolat"idad o en el analfabetismo. 

·1.:i.n.b1¿n en ciertos oaiscs indus-r.r1al1zados. la r~ducc.:1on ue 

los a as tos o~b l 1cos efectuados alr2dedor de los al"ios oc.:nen ta. 

cont1"1buvo :od dete1·1oro a~ lo •~duc:ctc1on. 

El mundo. ¿¡dem;s. est,;. ~:n v{soel""aS ae:: un nut:vo s1r,:ilo. con 

todas sus oromesas v oosibi l1da.aes. Anora nav Lln .:..i.uteni;1co 



pt·oot·P.so hacia la d1stenc1c;;n oac1·t1c~ ';.' a una 

caooerac1on en-ere las naciones. Hov, los derecho5 las 

c~oac idades fundamentnles de las muJeres ;.on efec t 1 vos. 

E::1sten muchos. desarr·ollos c:1entit1cos y culturales ~t1les. 

La evidente cantidad de into1·mac1~n aorov~chable en el munco 

-mucha de ella r·elativa a la suoet•vivenc1a y al bienestar 

b~sico es inmensamente m~s prande OUf2' la disponible hace s~lo 

oc.•cos atlas v su tC\::a de cr:?c1m1ento cant1ni:ia acelerándose. 

E5to 1ncluve informac1~n oar·a obten8t' una me.1or calidad de 

cuando una 

in1'01•mc.1c1~n oert1nente se acocla a otro ad~lanto moderno 

n1..1estra nueva caoacidad de comun1cac1on -se oroduce un etec:~o 

s1ner·pico. 

Estas nuevas fuet·::as. combinadas con la ~i:oet•1enc1a acumulada 

en refot•mas. innovaciones e investipaciones v con el notable 

oro9reso educacional de muchos paises. convierte a la 

educac1on b,;s:ica. oara todos -cor or1m1?ra ve:: en la h1stor1a 

- en un obJ8t1vo alcar1zable. 

En consecut~nc 1 a. nosotros. los oartic1oantes de la 

Conferencia Mundial sobre Educ:aci~n cara Todos... reuntdos en 

Jomt1en. l"&ilandia. desde el 5 al 9 de marzo de i9~U: 

Recoroando oue la educaci~n es un derecl1a oat·a todas las 

oersonas. hombres '::I mu,1eres. de todas las edade5. a trav~s de 

todo el mundo: 

Comorendiendo oue la educac1~n es caoaz de 

9ara.nt1::.ar un mundo mas seQU!"'O. mas sano. mas orosoet•o y 

ambientalmente más ouro v oue simult~neamente contribuye a1 

orogreso social. econ~mico y cultut•al. a la tolerancia. v a 

la coooeraci~n internacional. 

Sabiendo que la educac1~n es Lma condic1~n ind1saensab1r.?. 

aunoue no suficiente. oat•a el desar1·ollo net•sonaJ v el 

meioramiento social; 

Reconociendo oue el saber tradicional y el oatr'1mon1c1 

cultural autóctono tiene un valor ~ una validez oor s1 m1smos 

a la caoac:idad tanto de defin11· como de promover ~J 

desar1~0110. 
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PRrc:1biendo oue ... en t~rm1nos qenerales. el ac"&Ual serv1c10 de 

educaci~n es 9rav~mente deficiente.. oue debe ser 
, 

rnas 

oet"t1nente.. me.lora.t" 

uniVf?r-salmente: 

cual1tat1vamente y ser utilizado 

Reconoc1endo aue una educac:i¿n básica sÓlioa es fundamenta.J 

cara fortalecer los niveles suoer1ores de la enscf'ianza y la 

c:omprensi.~n y la caoacidad cient;t1cae> y tecnol~p1cas; ~· cor 

consi9u1ente .. o ara alcanzar un desarrollo alltÓnomo: 

Reconocíendo la necesidad de dat" a las 9ene1 .. aciones pt~esentes 

y venideras una vis1on amp11a.da y Lln renovado comoromiso con 

la educac1Ón bcisic:a oara todos .. aue e~oresen el Qrado y la 

comp1e,11dad del desaT{o. 

f'roclamamos la s19uiente Decla.racic;n Mundial sobre Educac1¿n 

oara Todos: La Satisfacc1Ón de las Neces1dades B~s1cas de 

Aorend i za.ie ... 

EDUCACION PARA TUDOS: PROPOSITO 

Articulo lo.- La satistacc1Ón de !as Necesidades Bcis1cas ese 

Aorendi za.ie. 

1. - Cadt3 oersona -ni tsch o adi.11 to- ueber~ estar En 

condiciones de beneTiciarse de las 

educacionales ofrecidas cara satisfacer sus 

ooortunida.des 

necesidades 

b~sícas de aorendi::a.ie. Estas necesidades comprenden tanto 

las; herramientas esenciales para el aorendiza:ie Ct?-les como 

lectura v escr·i tura .. exores1Ón oral. a.ri tmét1ca.. re$Oluc1Ón 

de oroblemas) como 1os contenidos basicos m1smos úel 

aorend1za.1e tc:onocimlentos te~r1cos '! Pt".,;.ct1c:os. va.lot·es y 

actitudes> reauer·1do5 para oue los seres humanos sean caca.ces 

de sobrevivir. desat~t"ollen sus capacidades. vivan v traba,1en 

con diqn1dad~ pat•ticioen o.ienamente en 

meJor~n la calidad de SltS vidas. 

funde1mentadas y c:ont1nÚen act"end i ende .. El 

neces1dades b~sicas de aorend1;:a.1e V , 
satist.acerlas varia =:.e9un cada oa1s y 

el 

tomen 

desarrollo. 

decisiones 

alcance de la5 

de la manera 

cada cultura " 
inevttablemente camb1a con el oaso del t1emoo. 

2.- La sat1stacc1on de P.stas nec:es1dadP.s dota de autoridad a 

los 1ndív1duos en unci. Mociedad v a li." vc2 les conf1~t·e la 



responsabilidad de respetar y enr1ouecer su herencia comLln. 

cultural. linQl1istica y 

aromo ver Ja educacion de 

espiritual. y 

otros.fomentar 

los 

la 

comoromete a 

causa de la 

ambiente y 

tolerar los sistemas sociales. oolÍticos y reliºiosos aue 

difieren de los propios siemDt"'e aue ase9uren ia oroteccii:;n de 

los valores humanistas y de los derechos humanos com~nmente 

,1ust1cia social. 109rar la oroteccii:;n del medio 

aceotados: los comoromete tambi~n a traba,iar oor la oaz 

internacional y la solidaridad en un mundo cada vez mas 

1nterdeoendiente. 

3.- La educac1Óm b~s1ca es m.:is oue un fin en si misma. Es eJ 

e im1ento o ara un aorend l za.ie permanente y o ara el desarrollo 

humano. sobre el cual los paises oueden construir 

sistero.:iticamente niveles y tipos mas avanzados de educac1~n y 

caoacitacion. 

EDUCACION PARA TODOS: UNA VISION AMPLIADA Y UN COMPROMISO 

RENOVADO 

Art{culo II.- Perfilando la vis1on. 

Resoonder a las necesidades básicas de aorendi=aJe exipe 

aue una renovacii:;n del comoromiso con la educación b~s1ca 
mas 

en 

un estado actual. Lo Que se reouiere es una 11 v1s1Ón 

amol iada 11
• Que sobreoase los niveles de !os recursos 

vigentes. las estructuras institucionales. oro~u .. amas de 

estudios. v los sistemas convencionales de servicio y se vaya 

construyendo paralelamente sobre lo me.ior de las or.:ict1cas en 

uso. Actualmente. existen nuevas posibilidades aue en Qran 

medida son fruto de la convergencia entre el aumento de 

informacion. inclu~endo un nivel de comorens1on sobre· el 

oroceso de aorendiza.ie mismo. obtenido a tt .. av~s de la 

acumulación de e><oeriencias y estudios. y una caoacidad sin 

precedentes de comun1cac1on. Debemos 

creat1v1dad v con la detet'"minacii:;n 

efectividad. 

de 

caotarlas 

acrecentar 

con 

SLI 

Elaborada en los articules 111. al Vll. de esta Declarac1~n. 

la visi~·~ amoliada comorende: 

-Univt::.~~.:i.l1zar el acceso a oromover la eQuidad: 
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-Loncentrar la citenc1~n en el ñorend1za.1P-: 

-Amoi1ar los med1os v la oer5oect1va de !a r:Uucac1~n b~s1c:a: 

-Valo1·1;::ar el ambiente oara el ao1·end1::a.1e~ 

-For·talecer la concertac:i~n de acciones. 

Convertir en 1•eal1dad el enot·me ootenc1al eii1stente oara el· 

oro9reso v las oos1b1l1daoes humanas deoenden de aue la 9ente 

sea caoaz de adau1r1r la educac1Ón v el imoulso necesat·10 

cara ut1l1:ar el conJunto. s1emor~ en e}:oans1on. 

conoc1m1entos adecuados v los nuevos medios oara comoart11• 

esos conocimientos. 

Articulo III.- Universali:ar el Acceso '!Promover la Eau1dad. 

l.- La educ:ac:1~n básica debE'.'rÍa arooorcionarse todos lo:; 

nii"los .. 1i;;venes v adL1ltos. Para esto::: fin. habt•{a aue aumentar 

los servicios de educac1Ón bás1c.;:o v tomar medidas coherentAs 

cara redLlc1r las des1qualdades. 

:.:?.- Para que la educación b~s1ca sea eau1tett1va debe darse 

todos los n1f'ios. 1~vene:; y adultos Ja ooortun1dad de loorar v 

mantener un nivel aceotable de aor·end1=aJe • 

.:>.-La orioridad mas 1.1r0.ente es aari\nt1::ar el acceso 

me.iot•ar la calidad de la educac1~n oara nit"ids mu.1eres 

suor1mit" todo obst~culo oue 1mo1da SLI oart1cioac1c'.in activa. 

Es imOePat1vo eliminar twdos los ester"eot ioos sobre los 

p~neros en educa.e i~n. 

4.- Una activa ta1•ea debe llevarse a cabo oara mod1t1car• las 

desi9L1oldades educacionale>s v s\.1or1mir l;is d1sct"1m1nac1ones 

an el acceso a la~ 0001·tunidades de aorend1::aje de los oruoos 

desamoar-~dos: los pobt·es: los n1f'íos de la calle v los n1fios 

oue traba.ian: las ooblac1ones r·~motas ':' rurales: lOS 

traba.t~dores n~madas e it1ne1·c1.ntes: los ouebloc:; ind{wenas:las 

m1no1•{as ~tn1cas. raciales v 11n9ÜÍst1cas: los reTuoiados: 

los desol~zados oor la guerra y los oueblos invadidos. 

5.- Las necesidades b~s1cas de aorend1=a1a de tas oet·son~s 

dlsC:ao.=\citadas demandan atencl.~n esaec1al. E::s 01~ec:iso tomar 

medidas oara facilitar a las oersonas imoed1das iauaJdad de 

acceso a la educaciein. como oarte inteot·ante del sistema 
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Ar·tÍculo IV.- Concentrar la at~nclÓn Pn el Aorend1=MJ~. 
Que la. eH·oansi~n de las oowrtun1dades edLtcacionales se 

tr•ddL•zca e11 Lln desarrollo sq:in1ficat1vo. oar•a el indJV1duo 

oara la sociedad. dcoende en definitiva de si la gent~ 

verdaderamente ao/~ende como resultado de estas ooor-tun1dades. 

esto es. de si verdaderamente 1ncoroo1·an conoc1m1~ntos 

~tiles. habilidad de raciocinio. destro~as y valores. La 

edL•cac iÓn b.isica. t:':n consecLtenc ia. debe ooner esoec1.:1l 

atenci~n a l~s adoui~iciones resultados del aorend1::a.1e 

re.:tl. mas oue e1<cll1s1'vamentf-l de la m.:tr·{c-ula. en 

oart1cipac1~n contJnuada e in~rte en los 01•ooramas o en el 

cumolimient:o de reQutsitos o~t·a ootene·· cert1tic~dos. Los 

enfoques .;i.r:t1vos y o.:lrtic1oati.vos son esoec1almD11te valiosos 

cara ese9urc"'r las ar10L11s1cionei$ dt"'l aprendi=a.H? para 

nermitir a ,,sus su.1etos aJcan;:a1 .. su m..;1>:1mo potencial. En 

c.:inse-CLtenc1a. es necesa1~io definir Lln nivel aceotable de 

adau1..:.ic:icnes dE-·l aorend1=a.1c .. oar,;i los oroarami-ls 

educa~1on~les ~ mejor-ai· v ar,l1c~r sistemas de caJificac1~n de 

sus lnt;iroH. 

B~sica. 
La diver;;1dad. comole.1id8d 

adultas e::i9e amol1ar redefinir constetntemente la 

oersot!'ctiva de_. l.;i. edttcacion b.:is1ca o ara lo:; 

s1ou1entes elementos. 

- El ~orend1:~1~ comien:a con el nacim1enta. Ello ex1ae e! 

cuidadcl temprano y la educac1~n in1cial de le tntanc1a. E.s'tos 

reouerim1entos oueden enfrenta1•se c:1. trav~s de medidas oue 

involucren proa ramas cara familias. comunidades o 

instituciones. sea~n sea conveniente. 

- El pr1nc1oal sistema oara ofr~cer• eoucac1~n b~s1ca fuera de 

l~ tam1l1a es la ensei"ian;:a escolar or1mar1a. La edL1cac1~n 

or1mar1a d~be ser univesal. y asf~qurar cue las neces1dades 

b~s1cas de aorend1;:a.1e de 'todos los n1tlos se sa't1staotln v 

tener en CL1enta la cultura. 

b:;. 

las necesidades lC:IS 



oos1bílidades de la comLtnidad. Los oroqra.n.:ts suolementar1os 

alternativos oueden avudar" ~ 1·2soonder a las necesidades de 

aorendiza.ie de n1f"íos cuyo acceso a la esc:ol:;lr1dad termal est.;, 

lim1t3.do o no eidste. en la medida oue. est..=\ndo adecL1adamente 

sustentados. compartan los mismos "est~ndares" de aprend1;::a.1e 

aplicados a las escuelas. 

- L2s necesidades b~sic:,3s cte aorend 1 :?a,1e de .iÓv~nes y adLI l tos 

son 01ve1 .. sa~ _v 0L1eden s.:it1stc'l.c:erse a tr3ves de una var1edad 

de sistemas. Las prooramas de al fabet i zac: i~n son 

1ndi5oensables. dado OLI€? saber leer y escribir c:onst1tuve una 

dest• .. e::a ne>ccsar1 a en s1 misma y es la base de otras 

de~trezas vitales. La alfabet1za.c1~n en J. madr1:~ 

refuerza la identidad y he1·enc1~ cultural. Adem~s. otras 

nec:ec;:,1dade·= se oueden sat1sfac~r med1¿¡nte: Ja c:aoac1tac1on 

tec:nica. la or~ct1ca de of1c:1os. los oro9ramas de educaci~n 
formal y no formal, en 1n~ter1a de salud. nutr1c1~n. 

poblücion. tecn1cas ;¡grÍcolas. med10 ambiente. c1enc:1¿t~ 

tecno!o9Í~. vida fam1liar. inc:luvendo una sensibil1:ac1on a 

los Ot'Oblf:-mas de la fecundidad y ott"OS oroblemas de la 

gociedad. 

- Todos los instrumentos Útiles y los canales dP. informac1i;;n. 

y acción SOClal se oueden emolear o ara contribuir 

transmitir conocimientos esenciales e informat· y educar a 

la 9ente sobre m.:1.ter1as 5ociales. Adem~s de los mf.!d10:. 

tradici()nales. pueden movilizarse otros como las bibliotecas. 

la televisi~n y la rad10. con el t1n de hacct• efectivo el 

de oue disponen para satisfacer las necesidades de 

educa.e i~n b.;,s ica oara todos. 

Estos elementos deoew{a.n constituir un s1stema intea•·ado 

complementar 10. sustentarse mutuamente. establecer 

"est~ndares" comparables de adou1s1c1~n de conoc:1m1entos 

y deber{an contribuir a crear desarrollar las 

oosibilidades de aorendi=a.ie oermanente. 

Art{culo VI.- Valorizar el Amb1ente oara el Aorendizaje. 

El aprend1zaJe no $e p1~oduce en aislamiento. L~s sociedades. 

en c:onsencuenc1a. dl?ben asegurar que todos los que aprendan 
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1•eciban nL1tric1¿n. atencJon de salud v el aouvo 9l?nPt'e J. 

iÍsico emoc1on.o:i l. necesitan o ara oart1~ipar 

ac t 1 vnmente obtener bcnef1c;o::; c:re edL1caC" l ~n. Las 

conoc1m1entos y las destrr:>;:as oue me 1orar~n el arub1ente de 

aorendi;:a.;e de los ni f1os deber~n integrarse con los oroaramas 

de aorendi;:a,10 cara adL1l tos de la comLtnldad. La educación Or.!! 

los nitlos v tas de sus oadres y otras oersonas encar9adas de 

ellos se aooyan mutuamente vesta 1n-ceracci~n deber{a Ltsarse.• 

cara crear. cara todos. un ambiente de aot•endi=aJe de cal1de;: 

v v1 tal idact. 

Ar·t{culo VII.- For·talecer• la conce1•tac1~n de Acciones. 

Las aLttor1dades educacionales. nacionales. rea1onales 

y locales. til-'men la obl1oaci~n oreoonderci.nte de orooorc1onar 

educac i~n b~s1ca cara todos. oet•o no 0L1ede esoerarsc: cue 

suministren la totalidad de los reouerimientos humc.inos. 

financieros y 01•oan1:at1vos oar•a esta t~rea. Ser~ necesarld 

la concertac1~n de acciones nuevas v rciv1tali::aooras a todos 

los niveles: acordar convenios entre todos !os subsectores 

todas !as formas de educación. reconociendo e! esoectal roJ 

ororesional de los docentes y el de los admin1strador'eS 

dem~s oersonal edLtcac1ona!: convenios entre el deoartamento 

de educac1Ón v otras deoendencias qubernamentales. incluidas 

l<IS de olanificacii:;n. finanzas. salud. traba 10. 

comun1cac1ones v otras este1•as sociales~ concertar acciones 

entre organ t :ac iones c.L1bernamen ta les v no 9L1bernamentales. el 

sector 01·ivado. las comunidades locales. los grLtPOS 

reli91osos y las tam1J1as. En este contexto. tanto las 

condiciones de se1•v1c10 como la situación del oersonaJ 

docente. CLle constituve un elemento decisivo o ara 

reali=:acic'.;n de la educ..:ac1Ón o ara todos deben me,1orarse 

urgentemente en todos los oa1ses. en consonancia con la 

Recomendac:1~n OIT-UNESCO relat.Jva a la s1tuacic'.;n del oersonal 

docente (1966}. El reconocimiento del rol vital de los 

maestros v de las familias es oartic:ularmP.nte imoot•tante. La 

conc:ertaci~n qenuina de acc:c1on8s contribuye la 

olanif1cac1~n. real1:aci~n. adm1nistrac1~n evaJuaci~n ae 
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1 os P~,owr·amas de edL1cac i~n b..;:s1 e.a. L.;t~~ a.ce: iones concer t;:aoa<:.> 

e~t~n en el coraz~n de Jo cue JJan,amos 11 una v..is:iÓn amul1ada y 

L•n compromiso renovado". 

LA C:r>UCACJON PARA TODOS: LOS REGJLIEtUMIENTOS 

ArtÍcLtlo VIll.- Generar un Conte:<to de no1{t1cas de Aooyo 

ool{t1cas de aoavo r~n los sectores 5ociales. 

cultut,~las v econam1cos son necesarias oara reali~ar total 

prov1sion y uti 1 i zacion di::> la <?duca.cte,;n básica o ara el 

me.ioram1~nto individual y de la. sociedad. El servicio de 

!i:!dLICMC:ion b."1.Slca uara todos deoendE: de un comoromiso v una 

volunt~d ool;tica. seguid~ de ~decuadas medidas fiscales y 

por t,ctormas V ·fortalec im1entos 

institucionales. L.:\s oolÍt:c:-\s ao1,ooiadc.s sobl'·e cconom1¿\. 

comen:1n. trabé1Jo. e-nroieo v salud vulor1zarán los incentivos 

y las contribuciones de los oue nprenden al desarrollo de la 

sociedad. 

Ar~Ículo IX.- Moviliz~t· Recures Financie1,os. 

1.- 51 la= ner.:t-!sidaUes b~sica-a de aorendiza.ie para todos se 

satisfacen a t1·av~s de acciones de alcance mucho mas amol io 

que en el pasado. ser~ esencial movi!ia~ t~nto los recursos 

finanr.:1eros ':I humanos e}:ístentes come los nuevos. p~bl1cos. 

or1vados v volLmt"'rios. Todos los miembros de la sociedad 

tienen una contribuc1~n aue acortar. 

r::s imoo1·t~nte reconoce1, aue el tJemno. la ener91a '! el 

tinanc1amiento dir•q°Jidos a la educ:acion basica constituven 

out::~ la m.is oroTunda inve1,s1on qUG! oueda hacerse cm la 

población y e~ el futuro de un pais. 

2.- Un apoyo m~s amplio del sector p~blir.:o si9nit1ca atraet· 

reCLtrsos de todos los organismos QUbernamen ta les resoonsab les 

del de~arrollo humano a trav~s del aumento y distr1buci~n 
prooorcional d~ los sc1~v1cios de educac16n b~sica. con c!Dra 

cene ienc ta de las demandas contracL1estas por los recursos 

nacionales. .oet"o no un1cas. La cuidaoosa cttE:'ncion aJ 

me.1oram1ento de la eficiencia en loe; recursos ':I orooramas 

educacionales existente:s no solamente prt:1duc1ra mas. sino 

serci tambi~n c:aoaz de atraer nuevos recut·sos. La urgente 
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ta1•ea de sat1s1'acer las necesidades b~sicas de~ aorf:..ond1~a.1e 

ouede rE>ouerir una redistr1buc1c:;n P.ntre sectores como. oor 

e~emclo. una tt•ansrerenc1a desde tns gasgos militares ~ 

los educacionales. En oarticulat·. los oaises aue ll~van 

a cabo a.lLIStes estrL1c tLwales o oue caPgan an~Ltst1osos 

tardos de oeLtda e:1terna neCf:'SJ ta1·~n orotGcc1~n espC?cial 

oara la educac1~n b~s1ca. 

Ahora. m~s OLte nunca. la educación dP.be verse como 

dimens1Ón "fundamental de todo orovecto social. cultural y 

econom1co. 

HrtÍculo t.. FortaleceP las Sol idarida.d Internacional. 

1.- La sat1sfacci~n de las necesidades b~sicas de aorend1zaJP 

cnnst i tuvP. una comun y un J. versal resoonsao i 11 dad humana. 

f~eaLnere la. so1Jdaridad internacional. l¿• coooeraí:ian v 

relaciones económicas .Justas v eou1cativas oar¿1 cort·eq1r las 

actuales d1soat•idades econ~rn1cas. Todas Jas nac 1 emes tl.enen 

valiosos conoc1m1entos v exoeriencias aue cornoartit• oara la 

elaboraci~n de oolÍticas y programas educacionales efectivas. 

2. - Ser~n necesarios aumentos de t•ecursos sustanciales v a 

lar·90 ala:o oara la educac1~n b~sica. La comunidad mundia!, 

incluidos los 01·oanismos e instituciones ln~erqL1bernamentales 

tienen la resoonsabilidad urgente de mitioat• las limitaciones 

oue imoiden a alqunas naciones 1091•ar la meta de la educacic:;n 

oara todos. Esto significar~ la adooci~n de medid.;\s aue 

aumenten los oresLtouestos nacionales de los oaises mas 

o obres o avuden a 1·evelarlos de la carca de una cesada 

d~uda. Acreedores y deL1dores deben tratar de encontrar 

tormulas nuevas y eauitativas cara reducir estas cargas ya 

auP la caoacidad de muchos oaises en desarrollo para 

resoonder efi~camente a las necesidades de la educación y a 

ot1·as necesidades b~sicas se refor~ar{an considerablemente si 

se encontt·a5en soluciones al oroblema de la deuda. 

~ .• -Los oaÍses menos adelantados v de ba.1os inot•esos tienen 

necesidades 0~1·ticularas oue reau1~ren pt•1oridaa en el 

aooyo internacional a la educacic'.;n b;s1ca en el decenio de 

1990. Las necesidades bas1cas de aorendi:aJe de adultos y 
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ni tíos deben antenderse. all Í donde einsten. 

4.- TcC:as las nac:iones deben tamb1én traba,1ar .1untas Oi\1~a 

r•esolver confl ic-cos V contiendas. terminar con las 

ocupac1ones militares. asent:ar las oon1ac1ones 

desplazadas o facilitar el retorno a SLIS oa{ses de or1oen. 

a5eput"arse de aue se atienden sus necesidades b~s1c:~s 

anrend1;:a.ie. S~lo un ambienT.e estabü~ :" oac:.1f1co cuece crear 

las cond1c1ones ~n las cuales todos los seres hLtmanos. ni f1os 

y ~dultos oor 19ua1. sean caoaces de beneficiarse de los 

ob.1et1vos de la educac1Ón oara todos. 

Nosotros. los particioantes en lü Con1et"enc1a Mundial sobre 

la EducaciÓn pare:\ Todos. reafirmamo,.; el de1"echo de toda la 

gente a la educ¿..ci~n. l'al es el tLtndamento de nues'tra 

detet·m1nac1~n. ind1v1dL,al 

educac:ion o&ra todos. 

Nos comoromet.emo::. a actuar 

conjunta. la 

en colaborac:1Ón traves de 

nuestra~ uroo1as esteras de resoonsab1l1dad. tomando todas 

l¿.s 1oed1das necesarias cara lograr los ob.iet1vos de ia 

'?dL1cac1~n oara todos. Juntos aoelomos a los gobiernos. a las 

organ i zac: icmes inte1~esadas v a Jos ind l v iduos a sumarse 

esta Lir9emte emoresa. 

Las nece-;1dades b_;sic:e1s de aorend1 za.le o ara todog OL•eden y 

deben ser satisfechas. No hay Lln camino 111as sir;in1f1cac1vo 

oara emcie::ar el Arlo Internacional de la Altabet1::aci~n aue 

avan::ar hac1a la<:i metas del Decenio Mundial de las Naciones 

Unidas oat~a los impedidos. del Decento Mundial cara el 

Desarrollo Cultural <1988-19t/7). el c:uarto decento de las 

Naciones Unidas oara el d~sarrollo (1t,oql)-1'1Y9). la Conv8nc1Ón 

sobre Eliminar:1on de Todas Las formas de Discr1m1nac:1Ón 

contra la ML1.ier v las EstrateQias para el Ádelanto de la 

MU,ler y haci.3. los fines de la Convenc1,;n de los Derechos drú 

Nii"io. Nunca ha habido una eooca mas car=' 

comprometerse 01'ooorc1onc:;r ooortun1dades b~s1cas de 

C1orendi::::a.1e oara todas las oersonas del mundo. 

Aorobamos. en consecuencia. osta Declaración l"'lundial sobre 

Educ:ac1~n oat~a Todos: la Sat1sfacc1~n de las Necesidades 
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bás1cas de Aorend1:::a.1e y acordamos a cont1nuac1Ón el r1arco de 

Acci~n cara la Sat1sfacc1~n de las neces1oades B~s1cas de 

Horendiza.1e oara lograr los ob.1et1vos estaolec1dos en la 

1JF.1clarac:1Ón ••• l lOüJ 

lUOJ 11 Declat·ac1Ón Mundial Sobre Educac1~n cara 

E:<celsior. 23 de marzo de 1990. 

b9 
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CAP 1 TU L O IV 

BREVE HISTORIA DF.:L DERECHO A LA EDUCACION DE MEXICO 

4.1. rn·¡ RODLICCION. 

" ••• La ort:~oct.t0ci.c u;;n 001' los de1·echos humanos es Ltna constante 

en M~Hico desde el inic:10 de su indeoendencia. c:uando se 

abol1~ l~ esclavitud v los jefes insurgentes trataron de 

l 09rar un Jornal decorcso oar·a el camoesino y el obrero. 

aue dieron c:omo hastct los debates de Wuet·~taro en 1916, 

t·esultadn la nt imera declaracu~n const1tuc1onal de derechos 

soc1aJns en el mundo. En nuestros diversos congresos 

const1tuventes ha aued~ao clat·o oue la base dG toda nuestt·a 

ot·aa.n1:!ac:1~n social f~s el t•econocimiento v la v19enc1a de los 

derechos humanas. ta.nto en el aspecto individual como en el 

social. mismo~ out? son complementarlos ••. " (101> 

Esta es Ltna trase aLtE:.• comúnmente escuchamos cuando M¿x ico se 

cre5enta ante los d1verso5 'foros intet•nac1onales: nuestros 

oolit1cos la han ne~ho suva en discursos of1cialos. en actos 

c1v1cos. e~ an1versar1os de nuestt·a Carta Maqna~ y hasta se 

oronunc1a en cer•emon1ci.s de 9raduac:1on de estudiantes de 

o~recho: sin embargo la realidad me:dcana desde los cr1meros 

c.1f"\os da indeoendiente hasta nuestros nos ha 

enseriado ow=- los der•echos humanos han sido el centro de las 

m~s d1st1nt.:i.s v1ol~c1ones. realidad de la oue no escapa el 

d~recho a la ecucac1~n. 

Como se mencion~ al inicio de este trabajo, ur10 de los 

ob,iet1vos es oroooner una nueva r·edac:cic:;n al Articulo 3o. de 

la Const1tt..1ci~n PolÍtica de los Estados Unido::. Mexicanos. oor 

eso es conveniente realizar orev1amente i.tn an.:i.11s1s 

histc:;r·1co-Jur{d1co del derecho a la educac1~n en M~::1co. 

4.2. EL ~·ERIOLJO DE LA ENSEFl!-\NZA LH<F<E. 

Duran te 1 a eooca en oLte se dio al movimiento de 

101) Oc-c1 t: "La F'rotecc1~n Internacional de los Derecl1os del 

hombre: Ba l anee y F·ersoec ti vas 11 ~ o. 9. 
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1ndeoenC1enc1a. la eaucacion como hecho peoo.9091c.o tue muy 

imoo1·tan t~ en rél¿tc 1~n Ja 5Ltoervi ven e i a de ideas 

conset'vaaoras y al conta910 dr: noPm='ls de acc1on ae t100 

1 J.beral. 

Sobt"I? todo el !1beral1smo ce Ja Revaluc1c:';n Francpsa tuerc>n 

dei:et·m1nando la manera de oens.;¡r oe t;ooas las caoas sociales 

oe Ja en tances f\luP.va Esoai'i.:\. 

Un libera.l1smo aue orocl.c1ma los det·ect1os t1L1manas y la 

~oberan1a de Jos oueblos. Doctt•1na aue va en contt·a del ooder 

absoluto. basado en la libertad v en la ii;.ualdad de todos los 

hombres. r"c:ro estas ldt;¿as se proo,"toaron oot' los fil~sc>Tos 

encicloo~distas JUntb can doctrinas ant1cat~l1cas. S1 b1~n 

muchas obt·as de la 11ter·aturd trancesa estuvieron oroh1bidas 

~n la Nu~va Esoat"la~ la clase media en ,.orma secr8ta tL1vo 

acceso a la misma v mostró al resto de:• 1a ooblac1Ón el camina 

de la indeoendencia. 

C..:on el sLw91miento de 1·r¿.x1ca. la c.Llltlo~a y la educación 

toma1~on un nuevo sentida: oues desde un or1nc1p10 la 

independencia si9nif ic~ la abolic1~n de todas las aDras 

11 terar1as oroh ib idas durantE;? lci Nueva Escaria. Los me::icanus 

tuvieron acceso al oensdn11enta liberal. 

51 bien es cierto aue durantf;! los or1me1·os af'íos de t1~1:1co no 

se advierte en los re.•spectivos dOCLtmentos lepales mavor 

oreocuoac1~n cor las caractet•{sticas d~ la educac.1¿n. 11 
••• ta 

ideolo9{a liberal dom1n~ a la oolÍt1cC:1. .v se de.1¿ sentit' en la 

leQislac1~n oermit1endo aue eJ gobiet·no actuat•a contt·~ la 

I9Jesid t: int~r·vin1t:ndo ~n la educac1on .•• •• l11.1.:.::J 

El 1 ibera! ismo como verE.•mos oosteriormente at:Jt·i¿ la auet•td. ol 

~stablecim1ento del 

orientaci~n social1stcl. 

laicismo V oosteriormente a Ja 

La lucha de indeoendenc1a desou1ci~ las v1&1as 1nstitucia1,es 

docente~ oero 1n1cJo la or1mera oar~~ de la eoucaciun 

oaouJar·: asi sur91eran las 8SCuelas 1ancastet"1anas. debidas 

en su mavot• oarte a la iniciativa orivada. 

102) üp-ci ~= "f\/Ltestro D8stinu EsoiritLtcal 1
';. u. 9~ 
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1ooas estas escuelas func1anar·on con ol s1st~tH$ de ~nscl'V:tt1..:'!:C:t 

mon l tori::::.~~ 

L.Dla.boPan t!'n la tarea edL1c:~t1va. suolíendo una de ia:i:. 

dr-.·r1c1enc1as de ese época QLle C?ra la falta dCJ maestt-os. 

L•"' 1:ein1oa.ti{a Lancaster1ana aued~ TLlndada el 22 de febrero de 

1i::s22. entr-e SLIS c1·eC'dores estllvíeran: 

M.:i.nuel Condoni~. AgL1stin BL\enrostro. tulaei10 V1l.l.:\Llt"L\tia. 

M.:.nue:>l J-ern¿nde;."' Aquado. entPe otros más. 

llr. af'ic dcsr:wés en 1823 la Lomo¿:if'í;a iunoo su secundé~ esctte-J a. 

Aon iar1na me1~ orcian1z::i.da. La 1ntluenc1.a dE' c<sta e5cue!a fLlQ 

de-;: 1 ~-t va OL1cs eose mismo ilf"\D st: oubl icÓ su re9 l<:uncnto oue vino 

a oa1"' le.is l 1ne.·~mu?11toE a todos los olante les d~"? la Como¿¡;f'í{¿}. 

F·:ira 1840. Jos~ f"\. Tor~nell oc.:uon la PrE.•s1denc1:a de la 

Comoi'f"iÍa. !09randa croqreso~ can:1deri'lbles al aument.~tr el 

nÜmcwo de esc:.ue1~s y e! tntel'~s dE>J Gobü~rno GeneraJ y d~ 11Js 

gobeirnadat'e5 de los G""stados a fin de suminis\;t'éW au1:1l10 a l« 

El ..i;:6 de oc:~L1bre de 184:.2 oor decreto del Presidente Antonio 

LÓoe:- oe sa,1ta Anna se et"191~ a la Compai"i;a L,¿_tnc.ister1anB en 

l11recc1on Ga-neral de lnstrucc1Ón Primat•ia '!I de toda la 

r.a-c: 1 án: c.:H'¿C ter aue conservo oor tres arios duri"nte los 

cuales aori:lbÓ o des~chc'i 11b1~os de te~ta. intens1t1c:~ !s 

oro.,n1=ac1cu1 de escLlelas normales y tundo pla.nte!es er1 

oro-.•1nc1a .. 

i: =-.rá. 1870 1,:,. Camoafí{a empezo a decae1". bas1camente ooraue er¿;¡ 

ye 1net ic.R::: frente a las necesidades d~ ia e11oc~ v ooraLct: a>J. 

9ob1erno emoe;::aba a fundar v sostener me.1ores escuelas 

or1mar1as. 

Fin~lmente en 1890. !a Comoan;a tue disuelta v muchas a~ ld& 

escuelas lanc¿¡_ster1anas oasr.lron .:\l Gul.J1erno Fedet·aJ. 

F·ndernas rest.1mu· la imoof'tancia del sistema lancaster1r1no en 

Mé~'.tCO en los si9uientes ountos: 

t.- E.s la or1mer.;. inst1 tuc1Ón CLt(:! se nrcocupo oor· J~ 

ensei"ian;::a crimar1 a copular. 

2.- Suoo encontr'ar en est& s1st~ma. una tol"'ma de ddf' ;;u1uc:.1éin 

a la ra1ta de maestros. 
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.::..- l_a ~t:imoat"i{i:::l es 1_in e.te1no!c> OE? lo QL(e la in1L.1a'ttva ur1vad'"'\ 

ouedc loarar en matQr1a edLtc.:._.,,t i vtl. 

4.- Uebido ,;; l.:i: fot"!Tla como l?nter.d1c; '-' oract1c:Ó la 'Ca1en~nc1~ 

de la ense\"ian;::a t~e11ri1os.:i e11 sus esc:ue.ta~. ciromov10 eJ 

orinc1r110 de la r::~nset\anz?. l1b1·0. 

S1 bien ya hemos menc1onado a1.1e les 01·1meros te:ctos leqal~s 

no se oreocup,:H'Dn en forma detCI.! !a.da oot• el o.soecto 

educativo. 1mol;c1tamente el derecho de todos a la eaucac1on. 

dStL1vo orescnte. 

~on Lucas Alam~n eJ 1 de no\tembre de 1823 oreponaba ·• ••• aue 

sin instrL1cc1~n no oon{a habl"?t' libertad v OL\e 1.:i bas1:1 de la 

lQU<Jldad 001{t1cA y Social era !a ensetk1.nza ~1emcntal. !--'ero 

orec:1so orean 1 ::.ar Lln olan de 

ensel"ian;::a 01...1e abra::ar.:i. a todas las e ienc tas y at.1e oerm1 t iera 

1qu~1dad de derect10~ a todos los c1L1dadanos •• · .. " ~lll.J> 

Desde- un ounto de v1st.a oolit1co aooyandc1 est:as 1deci.s F.~1 Dr. 

José l"lar{a Luis Mora anunciaba aue el sistema educat1vo 

estL1v1er.3 en {nt1ma relo.c1Ón c:on la ao1{t1La ueneral 

9ob1er·no me;:1c.::1na .. 

Las id~as de Lucas Alam~n v del üt•. rlur~a ~on el resultado de 

un orocE:so OLte se Tl.-•i:-~ at~st:c1rida cttc¿so~ ic>s tÍltLmos a~"ias de id 

ou·~ '" V J_ t't'i;~ ,1 

Juan Ru{:.: dt2 Aoodetca tra.tÓ d.-.:.• CJOll•;.>t' en v1pot' en 1a¿o en l~ 

Nueva C:so.:.H'ia .. y oue estuvo v1oent:c.- en !os or1mc..1 t'us aKu~ del 

r1~:~1co lnd~oendiente. 

Este documento den,;ro de :.::;,1._v:,, artículos establec.:{a: 

'' •.• ArtÍc1J1o .::;:: .. 5: l'ocar~ a estas d1outac1ones \orov1nc1ales1 

f"romover ia educ:ac1i;;n de 1a .ILlV2ntud conrorme los o!anes 

aorobaoas. ~ toment~r~ la a9t·1cultura. la industr1~ y el 

comercio. oroten1Pndc los lnventoPes de nLlevas 

descLtbr1rn1entos en c::u<:1. l au1el'd de esto::. l'amos ••• 

Hrt{C\.\io .~;.:.:_:o: En todos i.o::; OL1eolos de la monarou1a s~ 

10::.> Lat•t'OVO. rt~<:'\f\Cl$(_Q: "Historia Cc1moar8dC:O dE la Educ.:.1c1Ón 

en l"Jét:u .. :o": E.di tar1¿d F'cJr·t~ua. S.A.: M~:nca. i-1i~8: u. 2·t2. 



lEH~r·. ~scribit• y c:onto.t'• y t>l C.i:4.tec15ff10 dt::> la t'6.•l1911.:;n 

c~t~l1cd. ou~ comprender~ tamb1~n und ureve e::oos1L1~n de J~s 

obli~ac1ones civiles ••• 

Art Ículo . .:'.69: Habr~ 1..1na d1rece1 ~n penera1 d" estLIOlOS 

comouesta de oersonas d~ r:anoc.1d~ tnsr;rucc1c;n a cuyo CClt'<;Jl:.l 

' ' es~ara. baJo la autoridad del 9ob1err1u. la tr1soecc1on de t~ 

enset:ianza publica ••• 11 
( 104) 

Mot·elos .. LÓoez Rayón .. Wuintan.c.{ Roo entre otros man1Testaron 

su ore.:)cuoac ii;:;n en la mate1"1a educ:at i va. ouedando p 1 i\smado 

as1 en el art{cuJo :y-,. del 01:..:.creto Const1tuc1onai oara La 

11 tlertad de la Amer1c:a Me::1cana lo su;.11..11ente: " ••• La 

1n~t1·ucci~n. como nccespria a todos los c11..1dadanos. debe ser 

favo1·ec:ida por la soc1edsd con todo su poder· •.• •• (10~J 

No oor ser una d1soosic1Ón de un r.;p1men central1stc::t. debemo=> 

olvidar d~ntro de esta evoluc1~n el artÍcL1lo 99 del 

Regl~n1~nto Pol{tico Provisional del Impct;io aorobado en 182~ 

por la Ju11ta Nacional Instituyente establecida oot• Agustín de 

Iturb1de que d1sµon{a: 

" •.• El gobierno con el celo que demandan los primeros 

intereses oe la naciÓn. v con la F:mer91a que es prooia de sus 

altas 1acLtltades exoed1t;á re9lamentos v Ór·denes ooortuna:; 

c.onfot•me a las leyes. cara promover y hacer que ios 

establecimiEmtos de instrucc.:i~n y moral p~blica existentes 

hov. llenen los obJetos de su instituci~n. 

orovechosamente. en c:onsonanc1a can el 

ool { t1co .•• " ( 106> 

actu.al 

debida 

sistema 

Las Bases "fercer·a y Se:·: ta del Plan de la Consti tuc1~n 
F'ol{tico de la NaciÓn Me:<icana de 1823 establec{an: 

104 > "Los üerec:hos del F'ueb lo MeN icano - M¿:: ico a trav~s d~ 

sus Constituciones: Art{culo 3o. de la Constituc1~n de 1917": 

Manuel r·orrua. S .. A.; Coni;ireso de la Un1~n. Camat·~ de 

Dioutados. L. Legislatura; lomo 111; 1978: p.p. 1::17-88 .. 

105j !bidf¿m: p. 88. 

106) Tena Ram;rez. Felipe: Leyes Fundamentales de M~:: ice 

1808-19/!J": Editor~ial Port·~a. S.A.: M~~dcu. 1975: o. 144. 
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'' •.• Tercera: t::l c:ueroo ltig 1 sl.;\tivo o cor1oreso nacionai •.. 

debe form~r el plan penera! de educaci¿n. pt•ot:c-'9e1' aJ 

instituto nacional y nombt•ar· ~ les ot·otesot•es oue deben 

comocmer·lo ••• " <107J 

"• •• S~xta~ La ~·s el de tod:> bie11 

individual y social. Para dituncit•Ja y adetanta1·la. todos los 

ciudadanos pueden formar ei:;tablecimientos particulares de 

educaci~n. 

A m~s dE' las Cll8 tormen los ciLtdadanos habr~ ins ti tLI 'tOS 

p~Dli~as: uno cent1·a1 en el lugar que des1one el cuet•oo 

le9islat1vo. y otro orov1ncial en cada orav1nc1a. 

El nacional se compondr.i de orofesores nombrados oot· el 

cueroo leoislativo e instruidos ~n las cuatro clases dt::o 

ciencias tis1cas. e:<actas. morales V la 

obser•vancia deJ clan 9EnE>ral de Educac1on tormado oor el 

cueroo legislativo: har.; los re91.:.,mentos e instrL1cc1ones 

orecisas pat•a su cumol1m1ento: circular,; a las inst1tutus 

orovinciaJes las leves v decretos rE:.•lat1vos a lnstrucc1on 

o~bl1ca oue deoe coíl1un1cat•le el cuer~po &Jecut1vo: detet•m1r1at·~ 

los m~todos de ensef'ían~a. y los va1·iar.i se9~n los prooresos 

de la raz~n: orote9erá Jos establec1m1entos aue fomenten las 

artes y c1enc1as: ao1•1ra corresoondenc1a con las academias de 

las naciones m.is t lL1stradas para reunir los descubr1m1entos 

m.is ~t1Ies y comun1ca1·los a los institutos de cada or·ov1nc1a: 

ordenar~ los ensavos o e:<oer1m1entos aue interesen mas al 

bien de la nacJon: oresentar¡;_ anu.:\ l mente CLICt''OO 

legislativo cuatro memorias resoect1vas a las cuatro clases 

de ciencia$. manitest~ndo su act•aso o pro9reso. v las m~d1aas 

mas ut1l~s oat•a su estaolec1m1ento. 

Los lnst1tutos orov1nc:.1ales celat•;r1 el cumol1m1ento dt:•l olan 

de edur::ac ii;;n en su orov1nc1a reSOE:'C t l ViJ: or·ocurat·an la 

l Justr.:-tci~n de.• los c1udadar1us. v m~ndat•e:.111 c~da atio aJ 

inst1tL1to ndc1on-=il cuatro memorias ~abt'f! el estado d~ ltt 

1Justrac1~n o~bl1ca v ot·ov1denc1as convenientes cara sus 

10)) Uo-r::it: ''Los Oet•echos del Pueblo Mew1cana''~ p. 88. 
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proarei:;os .•. " \ 10éiJ 

S1 b1en E?ste pro~ecto no alean~~ ser discutido. es 

1moot·tante oues las ventajas y desventajas del mismo rue1~on 

consideradas en el Conpreso de 1823 e 1nTluyet~on en la 

Constitución d~ 1824. 

Reqt·e:.-:.;1ndo a lc\s ideas oue ya se Man mencionado sobre ~1 l.w. 

Mora. creemos conveniente citar algunas frases de SLt d1-:¡c;urso 

pronunciado en 1824 " ••• Nada es más importante oara un Estaoo 

aue la instrucci~n de 1a juventud •.• las ideas cue se fijan en 

la ,1uventud por la edL1cac1~n hacen un" 1mp1~es1on pro,-undc y 

son atJsoluti\1nente i.nva1·1ables. Los n1 Nos oose;dos de todas 

el las. cuando l le9i:\n d ser hombres las promueven y sostienen 

con c:a lar y teraued.:~d. y es un Tenomeno muy raro el que un 

homb1·e se desprenda de lo oue aprendi~ en sLts primeros 

c:li'los ••• Hsi DL1e~~ es inconcuso que é>l sistema de gobierno debe 

estar en absolL1ta conformidr:id con 

~ducaci~n ... " <1091 

los 01·1ncioios de 

En nuestra ooini~n la or1mera etapa legislativa durante los 

primeros atíos de vida independiente ter·m1na c:on la 

promul9ac1~n de la Const1 tuciÓn de 1824 oLtes es cm este ounto 

cuando com1en:::a a tomar cueroo el tema pol;tic:o-peda9t;91co y 

donde se sienta la ot•imera base constitucional de nuestra 

le9islaci~n ~ducat1va. 
en .,,¡ at~ticulo 50 de la ConstitL1ci~n de 

establece: 

'' ••• L~s Tacultades exclusivas del Con91~eso General son las 

siguientes: 

l.- Pro111over la ilustracion: asegurando oor tiempo lim1tadL1 

det"ect1cs exclusivos a los autot•es cor sus resoectivas obras~ 

estableciendo colegios de marina. arti l lerÍa e 1n9en l eros: 

eri91endo Lino o mas establecimientos en ouf:> s~ ensel<íen 

las c11::mc1d.s natura.les y i=.•!:dctas. polÍt1c.as .v mc.wales. noba~s 

artes y lenguas; sin per7udica1~ la libertad que tienen las 

108) lbidem: P' 89. 

109) Op-cit: ''El Derecho de Educar en la Escuela'': p. ~2. 
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lef,.11siatu1.,as oara el arrealo de la educdCl~n o~blu:a en sus 

t·esoect l vos Estados ••. 1
' ( 1 lU) 

81 bien es c1er·to oue en 1825 ~l P1·esident~ Guad~iuoe 

V1ctor1a intorm~ a la C~mara sobre la creac1on dE:.> Ltrlc\ Junta 

oue estar{a enc:ar9ada de realizar un oroyecto g1.,andioso de 

ensef'í;;;nza oÚblica. no ·fue hasta 18~:;;:.:; cL1ando todas las ideas 

c@dag~g1cas anteriores y los debates alrededor· d8 los 

pt•eceotos educativos tlorec1e1·on en una sustancial reforma 

educativa. 

El art{tice de esta or1mto>1·a t•ei·orma 0ducat1vu tue Val1:int{n 

G~me= J-a1·Ías~ 001{t1co liberal QLle 1nterv1no activamente en 

la Const1tuc1~n de. 1824 y aue 183.3 OCL!UO la 

vtc8pres1dencia de la Rep~bltc:a y que oor ausenCld de Antonio 

L~o~~ de Santa Anna estuvo temporalmente al ft·~ntR del Poder 

Ejecutivo. 

En materia educativa G~me= Far{as oart{a de Ja 1dea de aue 1~ 

eciucacíÓn del nil"io era la hase de la c1udadan{a y de la mar·al 

social. 11 
••• La ensei\an::a nr1maria. decia debe d1soensar toda 

protección. s1 seoLtiereaLw c .. n la Re0Úhl1cc:c+ ha.va buenos 

padres. buenos h i .íos. buenos e i udadanos aue conozcan y 

cumo l an sus deberf;,'S ••• " ( 111) 

El contenido de la orerrerot·ma liberal educativa de 1833 

ou1~d~ integrada en las Leyes y Reglamentos cara el Arreglo 

de la lnstruc:cic';n P•~blic8 de Va!~nt{n e: uvas 

orinc1oa1es d1soos1cJone~ tuvieron el arot1~si to 

incrementar la educac1~n oficial con la crcac1on ae la 

Direcci~n Gen~~·al d~ ld Instt·ucci~n P~blica oat'a el D1str1ta 

y Territorio~ Federales. el establC?cun1ento ae id ensef'ian;:a 

libre lo au•:" a su ve~ 1mnlicaba oue toda oersona oodr~ abr1r 

escuF-'las: se oromov10 la tundac1Ón de escuelas orimar1as 

escucJas normales: SE! tomi-?nt~ la instruc:ci~n or1mar1a oat'd 

adultas analfabetas v se sustt·a .10 l <ot F>nsetianz.a de manos de! 

LJú) Uc-c1t: '1 Los Osr·echos del Pueblo 11ex1cano•t: p. 174. 

1!1J Up-c1t: 11 H1stor1a Camoarada de la E:.ducaci~n en 1·1~~~1co'·~ 

e. 246~ 

71 



cle~o. suor1m1endo la R~al v Po11t1fic1a Un1ver·s1dad d~ 

Mg::lr..:o, e.::;[ como otros col~·~JlOS t1a,1L, do11)Jnlt:l eclc>si,;fit:ico. 

~s conveniente a9re9ar au~ can J~ cr~Ac1an ae ld c1taa~ 

Direc:ci~n se vino a seCL1lat·1:;:at' la ense'Nan:!d LJLle:.: esr.~ 
tc:-nd1'{c. a su c:ett•no "· •• todos los e~tablec1m1entos 0L;b11c.os de 

JC:lS monument:os de 

antigÜedac1es e historia nal;ura.l. los fondos oltb l 1cos 

a$1Qnadoc; a la ensef'(an:-a ':' todo lo oertF.mec1ente a la 

1nstr·ucc1¿n o~bJ1ca oaqada oot· el Gob12t•no ••• '' <112> 

todos los Ot"oi·esnrG>s. 

in5t1tu1t·ia tos 1·e9lamentos acad~micos v adm1nistr·at1vos a~ 

los e5tablec:1mientos: desu;1nar{~ ios libros de te:{tO ;..' r.;_..n 

ceneral real~=ar1a l~S tctt•eas educativas dul pa1s. 

E::.n conclus1~11 la ob1·a ool{tic.::l - educat1vrl de G~mE!::! Far1as se 

resume en la 1moor·tanc1a oue oor or1met-i1. vez le dio el Estado 

al i:lsoec.tet educ.?.tivo, oePo des9rociadamt-:mte actuando m~s all.;_ 

de la subsid1a1·1dad oues la intet•venc1on dal Gobiet·no buscaba 

desde entanr.es f:•l control y adm1nist;racion dt.> la ec1ur:nc1~n 

Ante Jas reacciones d~""? los sectores oooul<=1r·. clerical 

militar. Santa Anna re9r·esa it la or·es1dencia ~ r,.•:{oulsa a 

G~me= Far·fas. terminando e~te intento de rcfot•rna ed11cativa. 

Sant~ An'"la in fluido 001"' los cent1·al is tas v mi 1 i tart"?s 

tren~ tc-?-mom~almente la obra lil>eral. al SLtsoender t:oda la 

leoi~lai:icn reiormatot•ia que iniciaba en abril de 1833. se 

detLLVO E.'li ffiélVQ de 183•1. a.fb que co1nc:1dic;; ..:::on .,¡ 

estab)ecJ.rn1ento de ln Lmiversidad. Por un nuevo intento 

estcl.bili-::.C\dor el Conc;.reso de 1836 pt"'omul9Ó este mismo af'io 

una nL1~,;~ Constituc1~r1: l.~~ Siete Leves Constitucionales. 

Esta constitLtC1~n centralista d~~¿ !a edL•Cac ion C"tL~bl l Cd 

m~nos de las JL1nt.::..s Deoartamentales. es irnoor·tante mencJonat"' 

oue el 9obierno central 1sta diviciiÓ al tcrri torio nacional en 

departamentos;. cada uno di'.? Eistos una .iunta 

deo~rtamental le. cual estaba facultad.,\ contormE! al artÍculc.1 

112) JbidEm; O. ::!46. 
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14 de la Lwv b8;:ta ~: 

ESTA TESIS 
SALn L¡:_ 1.tt 

Mll UF.BE 
líiüuo1lGA 

" ••• r.- Iniciar le:.•yes rt:.-l<:1tlVBS ¿.. ..... eclLtCC:•ClOíl 0L;l1l 1cc:1 •••• 

11.- Est~blecer cscubl~~ de ot•imet·a educac1~n t:.•n todo;;; 

oueb1as de su deoarta1nento ... •1 '113> 

Sll -:."\rt{cu1o 2'.:.: " .... Estar'~ caro o Jos 

~VL1nlamientos: ... cL11dat· ••• d0 lds escuelas do or1ine1"a 

ense9'1an;:a que se oayur->n de Jos fondos del comun ••• "(114) 

LAs Siete Leves no s~lo na 1·esolv1eron el oroblcm~ educativo 

sino oue no looraron l:.'l eou1l1llr1c.1 bL•scado en toda la Nac1on. 

~1 9obtAt·no c~ntt·~Jist~ seou;B dictando dJsoosic1ones can el 

T111 de oue las Juntas Deoartam~ntdles de todo el oa1s 

establecieran escuel~s. 

Cc1mo va he.nos mene .1.on.:t.do Pn 18~2 t:-ior dect'(?to de San ta Anna la 
, .• ,, 

Comoaf'lia Lancastertana se e1"iato en Ja Ott'C?ccion General de 

lo. Instruccion F'rima1•ia: sin emba1·90 todas esf;as medidas ante 

la falta de fondos no oud1ct·on loor·~r sus obJet1vos. 

No fue hasta el af"ío de 18·~-.3 cuando se buscó un nuevo intento. 

la nu~va Const1tuci~n centr·al1sta conoc1dd con el nombr~ de 

&ases U1•aan1cas de la keoubl1ca Mew1cana da 184~. establec{a 

como Ltna de las far.:L1J tades de Las asambleas deoat'tamentalE:s 

la c1·eac1or1 de 1·ondas oar·~ la instt·ucc1~n o~bl1ca. 

En c.\aosl;o de est? mismo at'10 Scint.~ Anna E!}:Oid1~ el F'tan Gener~l 

de.? estudios de la heo~tblica Me::icana. encaminado a dirigir 

la ed1_1c:ac1~n de todo el oais: entre las disocsic:iones de 

dicho Plan se establee{~ aue los alumnos deberian rec1b1r 

s~l1dos princ101os relifJl.O~o=- v se renovo la nac1on"'l1z¡¡c1cm 

de todos los estatdec1m1entos Educativos ou~ rec1b1an d~l 

erario al ser declarados nacionales. 

Es imoortante h~cer mene ion den tt"o de e.•std eta.OC\ la 

intervenci~n do 11~nL•el Baranda uno de los constituyentes del 

43 v aL1tor 01·inci0Al del Pl~n General de Estudios de ese 

n11smc· al"lc. cLt-..'a imoortanci.:1 1'adica en auc oor vez orimera el 

~4l. 

t 14; Ibidem: o. :.!4:3. 
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ocde1~ OtJOlico consigno en not•mas Jeqislat1vas lo rel~tivo a 

la 01'cL:u11.:c..::i~n y m~!:odas dt-' ~nsei""~n::::u. 
Bewi1nda ocuoÓ en 1844 el M1n1st~1'lO dr-::! Just1c1a e:..• 1nstrLtccu:'1n 

FÚbl1ca v est.· mi:;mo afio rinrlic; e1nte nl Conoresa una 

en 18 cual Justificaba su oolit1ca educativil al menc1on~t· 

uw:~: ·• ••• la ens~f'i~n::a ha sido extrem~ defectuasu~ tanto 

ooraue no ha tenido homogencndad en le\ doctrina. cuanto 

porqLti:" ella se ha VQnido imo.,::i,rtiendo E?n cada establecimiE?nto 

con !;.'ntera indeoench=mc ta de lo en se fiado en otras .. F't?ro aun ha 

sido mct5 orave lo rr.-!atívo .:'l Jos m~todos. ouesto cue éstos nü 

s~lo hBn sido inadecttados. sino del todo incomoJetos y 

deficientes •.• " C 115) 

8Aranda tambi~n info1·m~ OLle la~ escuelds nr1me1t"ldS se habian 

mt1lt1~1l1c~do v quQ los Avunt~mi~ntos mas cobres hac{an 

c;isfLtePzos oor sost~nef' escuelas de ensefun~a orime1r1a. 

E.n relac1~n a Ja universid?d Barandd suorim1e,; la obli9acion 

de as1st1r a ~sta o-:u•a obtc~nE>r los t{tulos orotesioni\les. 

imnlantando la asistencia volunta1·1a. sin emoarao el esfue1,zo 

edLtcatj.vo di: Baranda se detuvo c..:un la 9uf:o>rra au~ 11~::ico 

:;osti.1vo cun los Estados Unidos de No1•te:.•am~t"ica. en 1846. 

'' ..• Pero la derrota t1·ajo consigo una dolorosa y elocuente 

Jecci~n. Ha2on~bl1:mente s~ att·ibL1ia el tt'llmfo dE:.- 105 

nor• team~1· 1 canos Ja sLtoeriot· organizacion de sus 

inst1tuc1cines polÍt1ce.s. economicas y educativas. haci~ndolcis 

contrastar con la incoherencia 001{t1ca. muchas veces 
, ' 

anarcuic~. d~ nuestra e:<istenc1~ como nac1on ... 1• <116) 

F"or decr1:to Tirmado en octubt'P- de 1846 los Estados recobraron 

su facult..~d sobre la ensef'ianza suorimida cor la Constituc1~n 
centralista. 

Em 1846. el federalismo vuelve a adou1r11· fuer:a v cara 1847 

se restablece la Constitu~1~r1 Federal de 18~~1. 

Santa Anna V Gomez FarÍas ocuoaron nuevamen tt.:• l~ 

115) Op-c1t: ''Histo1·1a Comoat~ada de la Educaci~n en Met:ico'·; 

p. 252. 

116) Ibídem: a. 0!!03. 
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F'r8s1denc1a y V1ceor·es1dcnc1a resoect1vamente. oero tras J.a 

det•rota suft•1da Tr·ente a los no1·teamrnr1canos. Santa Anna 

tiene aue saJ1r del ca{~. 

Finalmente r=n ta~::. tanto los conservadores como 11:-is liberales 

llama1·on 1:1. Sant~ Anna au1en ocuoar{a d1:.•s0Lt~s de= su dest1~?r1·0 
voluntar10 cot• ~lt1ma ve= La 01·es1denc12. asem~Jar1dose est1~ 

~lt1mo per{odo m~s a una monarou{a oue a una t•eo~bl1ca. 001· 

las amollas facultades con oue cantaba. 

Stn e1nbar90 la rertcc1on contrc1 l~ 1 lci.tTiada dictadura 

santanista un1f1ca a los oart1dar1os de la ReTot•ma au1enes 

oroclaman en 1954 el Plan de AyutlLI. apt·o·vechando el d1squsto 

general de toda la nación c:ontrn el dictadot• cara lanzarse a 

la lucha. Santa Anna en ac;iosto de 18t:.5 abandon= el oaÍs. 

Al tr·iunto del Plan de Ayutla ocuoo la 01·esidencia Juan 

Alvarez. el 4 de octuhre de 1855. pero al no oodet• 

enfrentat·se a ls d1ticil situac1~n 1·enunc1a el ll de 

diciembre de ese mismo al'ío. de.landa en sLt luqar a Ignacio 

Comonfort quien oobe1·n¿ l1asl:a 11ov1embre de lt:::15i. 

En este oer{odo se canvac¿ a un Lon9t•12sa ei;traorcl1nat·10 aue 

labore:; dE' febret•o de> 1856 a ·tebt•ero de 105·7. 

Comontort eHoide dentro de Jos t1•aba los dP est:r:> C.an1;Jt'eso en 

mayo de 18!::16 el Estatuto C11·9án1co 1-·r·uv1s1on~l ch,- la r.:e.•0Úbl1c.a 

Met:icana. como anticipo de un~ nueva Const1tuci~n. aue en 

establec{a sus art {culos 38 

t•esoectiv~mente1 

º· .. lJuedan proh1b1dos todos los monooo!1os relativos a la 

ensetlan::::a y e.1erclc10 de las or-otesione~. 

La enseti¿1.n::::a or1vada es libre; el ooder p~bl1co no tiene mas 

intcrvenc1~n OLlE la de cuidar de aue no se ataou~ la mot•al. 

Mas cara el elt?rcic10 de las orotes1ones cient{T1cas V 

11te>1 .. urias, se su.1eta.r.;n~ las auc a ~l asc1ra. a lo que 

detC?1'm1 nen de estudias V 

articulas oue ref le.1an a nivel 

constl t.ucionc.d la l.lbert.;:i.d de ensE.!f'i:an::a; al resoecto es 

117) Oo-cit; ''Ley~s Fundam~·r1talaz de Mexico 18U8-l9i5; p. 54u 
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r:ut1venit::inte scrialar aue estos art;culo!:; fL1eron colocados 

dentro de lci sec:ciÓn au.i.nta que trat"-lba sobre las parantias 

individuales: además el mismo ordenamiento, " .... fi.iaba oue la 

educación tend.rfa una or1entac1Ón religiosa .... 11 ~118) 

11ientras 

continuó 

El 

sus 

Constitución 

Estñ.tuto se 

traba.los 

definitiva 

promulgaba el Congreso 

para poder dar una 

que se promul9~ el de 

febrero de 1857 .. aue en forma más general establec{a dentro 

de la sección de los derechos del hombre en su articulo 

tercero: " .... La ensef'ianza es libre .. la Ley determinar~ cue 

profesiones necesitan título para su eJercic10 ••• 1
' C119J 

La aprobaci~n de este articL1lo no fue fácil. fue producto de 

un interesante y apasionado debate dentro del Conqreso. mucho 

se habl~ en ~l Constituyente sobre la libertad de enseftanza. 

aunque el sentido Que se le dio no siemore fue el mismo pues 

mientras unos dioutados reconoc:{an el derecho de los oadres 

de familia sobre la educ:aci~n de sus hi,1os. otros 

relacionaban esa libertad en relación a la inteligencia iy a 

la libertad de pensamiento. 

Finalmente los moderados opina.ron aue la libertad que 

oroclamaba el Articulo 3o .. se refería al derecho que ten {an 

las tami 1 i.as cara escoger a sus maestros y escuelas y el 

derecho del Estado oara vi9i lar los examenes cuando se 

tratara de e.Jercer determinadas profesiones. como lo 

demuestra el resultttdo del debate aue con tal motivo se llev~ 

al cabo previa aorobaci~n del citado articulo.. Por su 

importancia citaremos parte del mismo debate: 

Discurso del Diputado Soto del 11 de agosto de 1856: 

" ••• La 1 ibertad de ensertanza est~ Íntimamente l iaada c:on el 

problema social .. 

118) Op-cit: ''Historia Comparada de la Educ:ac:i~n en MeNico'': 

p. 259. 

119) Op-cit; ºLeyes Fundamentales de M~x1c:o 1808-197:5 11
: o. 

607. 
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El hombre vive en sociedad cara oerteccionat"se~ v la. 

oerfecci~n se consi9ue oor el desarrollo de la intGlioenci~. 

par el desarrollo de la mor•alidad y oor el desarrollo del 

bienestar" material. 

El hombre se aoro:nma a Dios oot" la inteliaencia. y poi'' esto 

se dice oue tue hecho a SLI tmap:en v seme.1anza. 

El hombre percibe, juzga y discur1"e por la inteligencia. 

La intel 1genc:ia lo hace superior a todas las obt"as de la 

c:reaciÓn ••• Por ello las tribus •• han fundado ma9nit1cas y 

poderosas ciudades y los salva.jes se han hecho ciudadanos ••• 

La 1 ibertad de ensef'íanza es una garanti a para el desarrollo 

de ese don orecioso Oue hemos llamado 1ntel19enc:ia .•• 

Si la sociedad no busca los cerebros privilC?piados cara 

protegerlos. ¿hay razon pat·a que venga todav:Ía a ponet" trabas 

a aouellos que la casualidad ha trafdo al estudio de las 

ciencias? 

l\lo. seftores. no quet"emos medir con el tosco corneas de 

nuestros reglamentos el poder de esas inteli9enc1as oue s~lo 

Dios ouede medir corque las ha creado ••• 

En materia de ensef'ian;:a. los intereses del 

t.:lmilia .. del Estado y de la humanidad son 

'fados los hombres son hermanos~ el pueblo 

asoc1ac1~n de hermanos: la familia es una 

esa inmensa asociac1on: el individuo 

individuo. de la 

solidarios. 

no es mas que una 

secc1on aeauef'ía de 

es un elemento 

primitivo. La ciencia es la herencia un1vesal del genero 

humano. es un tesoro precios:fs1mo recogido laboriosamente por 

las generaciones que nos han precedido y que nosotros tenemos 

derechos como miembros de la tam1 l ia humana. 

Es un deber de todos los hombres aumentar su riqueza en el 

c{rc:ulo de la esfera en que se hallen pero legar lo mas 

t:lspl~ndido todavía en las generaciones venideras. 

Al oadt"e de tamil 1a. o a sus deleaados. le cort"esoonde 

orimit1vamente educar a los hiJos, porque ~l es el Jefe de la 
·' ~ I 

asoc1ac:1on mas intima aue eHiste en el Estado. Si la fami lía. 

no ouede desemaef'iar este derecho.. qLU~ corresponde a la 

municioalidad. po1~qL1e la mL1n1c ipal id ad suol ir 
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imno, .. t::incia. y ayudat•la. CLtando sea necesario a cumplir can 

sw:: deberes soc i .;:¡, J es .•• 

Cuando ni la familia. la munic1oalidad. oueden 

pt"oi:iorc1onar ~a educac1on. este derecho Je corresoonde al 

Estado, porque el Estado no es m.;s QLle la suma de las tuet•::::as 

individuales. y todas el los deben contribLti r al 

perfec..:c1onamiento de sus miembros ••• 

Entre nosotros republicanos demócratas de corazon y de 

conciencia. es preciso ouei eaista lé1 libertad civil. y por lo 

mi srno. 1 et l i bE.11 .. tad de ensef'íanza, porque 1 d. libertad de 

enserían.:a. es una consecuencia necesaria de la l iber•tad 

c;jvil ••• 

S~Ncwes Ja ltbertad de ensei"ianza entt•a.f"la también el derecho 

de Jos pueblos a la civil1zaci~n. poroue la civil1zac1~n es 

impos1bJe 51n el desar•rollo de la inteligencia. 

La ley de l•~ humanidad es el movimiento. L" humanidad marcha 

sin cesar. constantemente. de trC\nsformac1Ón en 

tr•ansformac1~n. hacia su perfectibilidad. 

que est~ basada sobr·e el princicio de 

inmovilidad social. sobre el estatuto que. es una institución 

deplorable..> y Tunes ta. es una insti tuc iÓn ant 1nc:1tural. oue 

fatalmente caus.Jrá la desgracia de los pueblos oue se riqen 

en cilla ••• 

La libertad de la ensef'i'.anza es un pt'incipio eminentemente 

civilizador: es un orlncipio que emancipa las inteligencias 

de la tute}~ de! monopol10 y que derramar~ Ja lu~ sobr·e la 

cabeza del pueblo ••• 

Aqu{ no se trata de saber a quien corresponde la elec:cian dc.::

autores de as19natura. porque siendo los eastados libres y 

soberanos, a sus rcspec:t1vos 9ob1ernos les toca determinar 

qu~ oersonas deben hacer dicha elecc:1Ón. 

Tampoco se trata de saber qu~ pt"ofesiones necesitan título 

par" su e,1ercic10 y cuales no; ~sta ser.i mater'1a de Lina le_v 

orpanica. 

AouÍ se trata sola.mento de consignar· el pr1nc1pio de libet·tad 

para la ense~an za. 
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S~·arnos consecu1?ntes con nL1est1·as p1·1nc:101os. ~i Ja t1ran{.::o 

pasada proc:ur~ ce9ar las fuentes aE? la i lustrac1~n c:e1·ranoo 

los c:oJe~ios y las Academias de ju1·ispt•udenc1a. estableciendo 

las visitas domiciliarias pat•a la 1•equ1s1c1~n de los libros. 

proh1b1endo SLI introducc1¿;n a la Rep~bltca e imp1dH"'ndo la 

c1rculacic:;n de los per"iodicos eHtran.1eros y su.Jetando a .los 

estudiantes a un plan de estudtos ve1·dade1·amente t1r~n1cos. a 

nosotros nos toca decretar la libertad de la ensef"ian::.a para 

difundir la lu~ en los ent1?ndimientos y el amor en los 

cora::.ones ••• " ( 120) 

Utr•os oradores destacados en e.l debe.te del 11 de agosto de 

1856 tueron: 

Sef'ior Barcarcel: 
11 
••• En su intervencic:;n decl.:tr~ oue no era part1d1ar10 de.q 

monopolio educativo. sin embargo atac~ el artículo pues temi~ 
que abriese - la puer•ta al abLlso y a la char.lataneria. y los 

padres de tami 11a pueoan ser engaf'íadas cor e::tran,1cros coco 

instruidos. por• verdaderos traf ic:antes de ensetian::a. v que. 

as{. QLteriendo quitar trabas a Ja instrLtcc1c:;n. se le pondr.in 

a 1 verdadero progreso ••. 

EJ orador quiere que se generalice la instrucc1on, que se 

remL1evan todos los obst~culos~ pel'o cree indispensable que la 

ensef'ianza est~ vigilada por el gobierno ••• 11 (121) 

Sef'ior Vel.izquez: 

" ••. 1.- La libertad de ensef'iarlo todo Je carece ~ti 1, 

necesario .Y conforme il las necesidades de nuestra Época: pero 

cree conveniente alguna restr1cc1c:;n en favor de Ja moral y 

del Estado. 

2.- Ensef'ianza privada: hlo la combate pero nota que en ella 

' ' falten ~l estimulo v la discus1on entre los a.lumnos. 

·--"• - La l 1bE!rt.:..-td de unsef'iar en menos t1emoo del establecido 

por J.a lev: no la aprueba proqL1e no h.;.\br·{a solide:: en la 

enserianzc.1 .... " < 122> 

l2•J) Uo-c1t: "LCis De1~ecl1os del F'ueblo Mexicano": p .. '74-100. 

121) lbidem: p.o. 10J--102 .. 

122) lbidem: p. llJ02. 



Pot" ~11 par"te Mata expreso: '' ••• La com1s1an ha cre1ao uue 110 

pod{¿1 torncit• m~s ot·ecauc1c;n aue !a de e):19i1 .. ti-culos 

e.1~1~c1cio de ciet"tas profesiones. 

o ara "'l 

F·or lo dem~s. s1 nay m.:..estro. hav maestros que ofrecen 

ensef'í~r en poco tiempo, 1zi aL1tor1dad debe de.iarlos en oa= sin 

su.1etarlos a pt·Lteba. 

El temot" de que sea atacada la moral carece de tLmdamento. 

pues donde Qtnet•a qua la ensertan=a es libre, el qLle sea tan 

necio':' tan imb~c1l que se pon.ca a enseriar m~~omas inmorales. 

e:.•n el pecado l 1evar·~ la penitencia, aued~ndose.• sin 

discÍpulas ..• " < 123) 

En su 1n t.et'vEmc ion Garc ia Granados= " •• Se opone a la libertad 

de enseti::i.n=a por 1nte1 .. ~s de la c::ienc::1a, de la moral y de los 

pr1ncip1os democr~tic::o~ pues teme mucho a los jesuitas y al 

clero, teme que, en lugar de dar una educación catÓl ica den 

una educación fanat1ca. 

Le par·ece que los que ensef'ían deben ser antes examinados, ':' 

QUC? el oobierno debe intervenir en sef'tald.t' los autores de los 

curso::. ••• " < 12'\' 

En contraoosicion a lo anterior Aranda manifiesta aue~ 
11 
••• La v19i Jancia del mismo gobierno aparece en los e:a~menes, 

, , 
cuando sG trata de e,1ercer una profesion, y asi lo que qu&>lid 

libre es la eleccicin de los medios de:.• adquirir la ensef'íanza. 

81 hay quien ensetle alfJO contrario a l.;1. moral sera 

perseguido, no coma profesor. sino como promovedor de 

cr1menes y delitos •.• '1 (125> 

Al int~venir el Ministro de Gobernaci~n, Laf ragua se 

manifest~ a favor de 11 
••• la vigilancia del gobierno como una 

garantia contra el charlatanismo, y, creyendo que es me1or 

precaver el mal aue tener que corregirlo, propone como 

adic1~n que se d19a que li1 autoridad p~bl1ca no tendr;_ en la 
, , 

enseNan=a ma= intervencion que la de cuidar de que no se 

1.23> Ibidem; p. 102. 

1.24) Ibidem: p~p. 102-10:;. 

125) lbidem: o. 103. 
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ataque la 1not·al. Y. como los examenes oara el eJerc1cio d~ 

las profesiones coartan hasta cierto punto la libertad. desea 

que se d19a que es libre la ensef'i.an=:a priv<:Jda ••• 11 (126> 

Ignacio l~am:frez e::preso que: " ••• Si todo hombt•e tiene derecho 

de hablat• pat•a emitir su pensamiento. todo hombt•e tiene 

derecho dE• enseNa1· y dt.:.> escuch¿H" a los que ensei"lan. 

De esta libet•tad es de la que se trata el articulo, y. como 

ya esta reconoc1do el derecho de emitir libremente el 

pensamiento. el artículo est~ aprobado de antemano. 

Nada hay oue temer de Ja libertad de ensef'lanza: a las 

c:á'tedras concUl''ren Ll hombres ya formados. que son 1 ibres cara 

1r o no ir. o nif'ios Que van oor la voluntad de sus oadres ••• 11 

( 12"1} 

El Sr. Prieto declar~i •· .•• Que por al9~n tiempo lo alucin~ la 

idea de la vig1 lancia del Estado como necesaria para arr·ancar 

al clero el monopolio de la instt~ucc1~n p~bl1cd v coQregir el 

abuso de la hipocres{a de su inmoralidad: pero una refle}:i~n 

mcis detenida lo hizo comp1·ender oue había incompatibilidad 

entre las dos ideas. querer 1 ihertad de ensei'íanza 

vigilancia del gobierno es ouer•er luz v tinieblas. es ir en 

pos de lo imposible y pretender establecer una vip{a para 1~ 

inteliqencia. par·a la idea. para lo q~e no puede ser 

vigilado, y tener miedo a la libertad .... 11 (1¿8) 

Mariano Ramirez no olvld~ndose de la situacion real de su 

pa{s manifest~: " ..• Que la ensei"ianza est~ Íntimamente ligC\da 

con la moral v el con el orden p~bl1co. cree aue en un pais 

cat.;lico no p1,..1ede haber comoleta libertad de ensef\an;;::a ••• " 

<12'1) 

DesoL1~s del debate at.1e se= d10 alrededor de estas ideas fue 

a.01~obado cor 61".f' votos contra 15. 

126i lbidem: o. 11.1 . .: •• 

i2n Ibidem: o. 10:.:;. 

128) lbidem: o. 104. 

129) Ibidem: o. 1011. 
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.J.3. INFLUENCIA DEL POSITIVISMO EN LA EDUCACION MEXICANA 

Es importante mencionar que el 14 de septiembre de 1857 

Comonfort suprimÚ; la universidad. Diecisiete dÍas despu~s de 

que Comonfort.~urÓ la nueva Constituci~n ante las protestas y 

pronunciamiento!I contra la misma dio un golpe de Estado y para 

el 19 de diciembre de 1857 se adhirió al Plan de 1acuba~a 

a través de un manifiesto •n el Que seftalÓ que: 11 
••• la naci~n 

repudiaba la nueva carta y la9 tropas no habían hecho ~tra 
cosas que ceder a la voluntad nacional. que las violaciones a 

la misma carta fundamental ya eran continuas y que la 

perpetua labor que el gobierno realizara en armar ejércitos. 

gastar sumas cuantiosas y en combatir en todas direcciones. 

no hab{a podido destruir el carcicter de aquella oposición ••• 11 

<130) 

. Cuando Comonfort se dio cuenta de Que su llamado no fue 

seguido por el grueso de los liber•les y que en actitud sÓlo 

había reforzado il los conservadores. intentó restablecer el 

orden con!l"ti·tucional. Al perder el apoyo tanto de los 

liberales. como de los con!lervadores pierde la pt~emidenc:ia. 

En enero de 1858 desobedeciendo l• di•posici~n constitucional 

aue ordenaba que ante eatas situaciones el preeidente de la 

Suprema Corte ocuparía la presidencia. los conservadores 

nombran a Fétix Zuloaga. 

AsÍ es como en e!Bta ~poca hubo dos gobiernos. uno •Poyado por 

los conservadores, al frente del cual estaba Zuloaga y otro 

liberal bajo las ~rdenea de Ju~rez. 

Zuloaga, el 5 de mayo de 1858 derog~ el decreto de Comonfort 

y reabrió la univereidad. Despu~• da tres aft:Js de lucha civil 
' entre liberales y conservadores. las fuerzas de Juarez toman 

el 25 de diciembre de 1860 la Ciudad de Mé>eico. logt .. ~ndose la 

vi.etaria de la RepÚblica, de la Consti tuciÓn de 1857 y de la 

Reforma liberal. 

-----·--·-----·-· 
130) "Historia de Méxicoa Desarrollo polÍtico de la guerra de 

Reforma": de la Torre Vi 1 lar. Ernelito: Sa.l vat Mexicana de 

Ediciones. S.A. de C.V.1 México, 1978¡ Tomo IX, p. 2016. 
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Siendo Presidente Juárez. se dictó la extinct~n de la 

Universidad en 1861. la cual fue restablecida durante ta 

intervenci~n francesa. 

Sin embargo después del triunto liberal .. los conservadores no 

se consideraron derrotados y con nuevas tci:cticas buscaron 

combatir a los liberales con el apoyo de oaÍses extran.1eros. 

Los conservadores mexicanos buscaban en Europa el aooyo par-a 

formar un imperio situación oue fue viable cuando el 

Presidente Juárez decretó la suspens1i;;n de paQos y Francia. 

Esoafta, e Inglaterra se aliaron para intervenir en M.ixico. E:l 

gobierno de México logró acuerdos con Espafta e Inglaterra 

quienes se retiraronj pero Francia nos declare;; la guerra. 

pues buscaba frenar .la exoansion norteamericana con el 

establecimiento de un sistema monárauico en M.i>uco. 

Desou-iB de arduas luchas. los ft"'anceses se dirigieron a la 

Ciudad de M~xico donde una junta de notables decidi~ 

constituir al paÍs en monarquÍ•. Para tal etecto llamaron al 

at"'chiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. 

quien acept~ la corona el 10 de abril de 1864. manifestando 

lo si9uiente1 11 
••• Aceoto el poder constituyente con que ha 

, ' 
querido investirme la nac1on, cuyo or9ano sois vosotros. pero 

sÓlo la conservaré el tiempo preciso oara crear en M.;xico un. 

orden regular y para establecer instituciones gabiamente 

liberales ••• '' t131) 

Maximiliano exoidiÓ el 10 de abril de 1865 el Estatuto 

Provisional del Imperio Mexicano oue en su articulo au1nto 

preveía dentro del Ministerio al Departamento de Instrucción 

PÚblica y Cultos. el cual quedÓ al frente de Manuel Sil{ceo. 

f'or decreto del 30 de noviembre de 1865. l"laximiliano c.lausurc:; 

la universidad. El Imperio hizo un intento de reorganizar la 

ensef'Eanza por medio de la Ley de.l '2.7 de diciembre de 18b5, 

simplificando los planes de estudio de las escuelas 

primarias: además la instrucción elemental dejó de tener 

131) Op-citc "Leyes Fundamentales de Mtixico 1808 - 1975"; P• 

b68. 
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cará.ctet· fH"e:ttuito ya que asigno la cuota mensual de un 

P·~:;o pi\ra oLlienes quisiet'an r~cibirla. 

Estabe1n ei~entos del pa<;io de dicha cuota los que e:~hibieron 

01'11eba~ de oobre::a bastante. 

La misma ley busc~ ipualar la se9unda ense&nza al modelo de 

los liceos tranceses. 

Sin embar90 la deibil situacic:;n del lmoerio dificult~ la 

ouesta en vigor de dicha reforma. 

Cua.ndo Ju~re:::: llega triunfante a la Ciudad de Meiaico en julio 

de 1867., la situac1~n de la ensef"'ian::a en nuestro pa1s no era 

nada ha 1 C\Oadora deb 1 do a 

patr·ia. 

los ~lt1mos sucesos de nuestra 

Ju.,;,re:: no1T1brÓ al trente de la Secretaria de Justicia e 

lnstrucciÓn P~hlica al Lic. Antonio Martinez de Castro Quien 

ocupe:; dicha cartera del 28 de julio de 1867 al 1o. de agosto 

de 1872. 

Como Pc::trte de SLt programa edL1cativo desi9nÓ una Comision de 

InstrLlcci¿n P~blica. la cual estuvo presidida por el 

positivista Gabino Barrera. quien consider~ necesario definir 

la orientaci~n de la educaci~n nacional, para con ella poder 

poste1~iormt~nte detet~minar el car~cter de la ensettanza y de 

los pt"ocedimientos pa1~t1culares. 

Pat"a Barreda la doctrina que m~s se adecuaba al liberalismo 

de la ~ooca fue la filosofía positivista de Augusto Comte. 

Esta doctrina surgi~ en Francia en el segundo tercio del 

si9lo XI). v aue r~oidc::t.mente se extendic:; por Europa como 

t"eaccian ft~ent~ a la filosotia idealista de l!~ant y He~el y en 

parte como una continLlaci~n de las ideas de Descartes ':J de la 

ilustraci~n .. 

El orop~sito de esta doctr·ina era promover una reforma total 

de la sociedad humana a travEis de la ciencia de sus 

aplicaciones; de una ciencia ouc estudie los hechos y las 

relaciones pet:-manentes de las leyes; es decir de una ciencia 

positiva. 

El positivismo se resumía en el amor como principio, el orden 

como base v el progreso como fin. 
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Comte desarrolle:; un sistema pos1t1v1sta de: la edL1cac1~n OLtC 

se desorende b~sicamen'Ce de dos d~ sus obras: 

''El ü1scur·so sobre el E~p{ritu Pos1t1vo•• v la ··~:~oos1c1on de 

ConJunto del Posit1v1s1no''. 

Com'Ce concluye oue: '' •.• Ja vida de cada hombr·e reproduce ia 

h1stor1a oe la human1dao; por conde llega al oensam1ento de 

que la me.1or educaci~n dir191da es aquella QUC? aolica 

intel19entemente la le~· de ios tres estados. lJurante la 

primer•a etapa (del nacimiento a la ~lt1ma etapa de ia 

tendr~ un ca rae ter Termal V 

s1stemcit1c:o. El pro9rama comprender~ len9uu v 11 ter·atura. 

m~s1ca, dibuJo, idiomas extranjeros. Dicl10~ conoc1m1entos 

tr~n elevando al nif'lo de la concepc1on 'fetichista del mundo 

al ooliteÍsmo v monote{smo. 

Durante el segundo periodo (adolescencia v .JLtventLtd). se 

in1c1ara el estudio formal de las c:1enc:Jas. Primero. 

matem~ticas y as"Cronomia. t1s1ca y qu{m1ca, desou~s. b1olo9{a 

:--1 soc1oloo{a: en fin, la moral. des19nio ~ltimo de tooa 

educac1~n. No se descuidar~ la cultu1·a est~tica del 

el estudio de ias lenguas griega y lat{r1 ••• 

.1oven y 

R trav~s de este oer{oda. el ind1v1ouo pasar~ poco a poco del 

estado metaf{s1c~ a una concepc1~n pos1t1vista del mundo y ae 

la vida. , , , 
La educacion rel1pio$a sera un p1·inc1oio de acc1on. Al bran 

Ser ha de tribut~rsele. primero. un culto privado. en que el 

educando lle9ue a sent11 .. se sol1dar10 de sus antepasados y de 

sus descend lentes: despu~s. Lm culto p~bl ice. con r1 tos. 

sacerdotes y un calendario con tiestas dedicadas a los 

prohombres de la humanidad ••. " l 132) 

Barreda y el fuerte grupo de positivistas mexicanos 

resumieron sus ideas en algunos principios bcisicos: 

1.- La humanidad es un organismo que vive y crece, pero que 

es-e~ terma.do pot• hombres y mu.1eres. 

132) op-cit: 1'HJstoria Comparada de la E.ducac1~n en 11ei<lco"; 

p.p. 282-283. 
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2.- El progreso de la humanidad ha sido sef"lalado desde 

siempre por las rel19iones que han e::ist1do. 

3.- Cada rel191t;n ha sido buena y ~ti! para su ~poca. 

4.- El cristi~nismo, aunque interior en algunos aspectos a 

otras rel ipiones. fue superior no en cuanto 

credibilidad, sino en su utilidad personal y social. 

5.- El crecimiento cientÍfica ha desacreditado 

doctrinas cristianas. las cuales deben desaparecer. 

a su 

a las 

ó.- S~lo las reli9iones que se funden en la ciencia oodr~n 

tener utilidad en el Tuturo. 

7.-- Como no se puede demostrar la existencia de Dios ni la 

inmortalidad de las almas. las doctrinas cristianas aue 

defienden estas ideas deben hacerse a un lado como fundamento 

de la rel191~n. 
8.- El ser mas grande y ben~fico es la humanidad. 

9.- A este ser debe ofrecerse nuestro amot". servicio y 

venerelci~n. Este ser no es Dios. pero ocuoa el luqar de Dios. 

10.- En el servicio a la humanidad encontramos todo lo que 

era ~t1l al servicio de Dios. 

11. - Las rep las de la moral son producto de la refle>D~n de 

los hombres-; buenos y sabios. 

12.- Esas reglas son un don que aceptamos de la humanidad. 

13.- 11 
••• La necesidad m~s inmediata y urgente de nllestro 

tiempo es la formación de una sociedad religiosa universal 

fundada en los principios mencionados, en los que los hombres 

y mujerE·s 

po1{t1camente 

de todas las 

separadas 

naciones 

est~n· unidos 

independientes 

intelectual 

y 

y 

moralmente como lo estuvieron los pueblos del occidente 

europeo, por la Iglesia en la Edad Media. Esa sociedad ser.;, 

un poderoso elemento para los buenos. a~n cuando sus adeptos 

sean solamente una fracci~n peouef"ia. de la poblac1~n ••. " ~13:.SJ 
l:Jart"'eda al frente de la Comisi~n de la Instrucción PÚbl1ca 

adopt~ la filosof{a positivista a la educaci~n mex1cant .... 

proooniendo una formación humana basada en la ra:::on v en la 

··-·-·~-------

1331 Ibidem¡ p. 284. 
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c:.:1encia. SLltJr·im1endo de todos los olanes de estudio todo 

cuanto no oudiese ser demostrado v cuit~ndole a la metatfs1ca 

el imoortante paoel oue siempre habÍa .iupado. 

La sintesis ,1urÍd1ca de los traba,ios de esta Comis1~n fue Ja 

Lev or·9~nica de Instrucci~n p~blica en el Distrito Feder•a1 

que el Presidente Ju~rez promulp~ en diciembre de 1867. 

E.n esta Ley daba la Ltnidad a la ensef'ia.nza en t-lé'.xico y se 

declaraba como pratuita v obli9atoria la educac1~n b.;,s1ca. 

E~ta misma lev entendi~ oue los cambios que buscaba este 

orograma educativo depend{an del maoisterio. oor tal motivo 

Mart ine:! de Castro pronunc iÓ lo s19uiente: " ••• Ei orotesorado 

es una esoecie de ~aC:erdocio ••. y por lo mismo se deben a los 

oroiesores todas las consideraciones a oue tienen derecho los 

que desemoeftan la noble mision de sacar al OLteblo del 

seoulcro de la iqno1·acia. para ~raer•lo a ta vida de la 

inteligencia. Por esto. porque. con raras e::ceociones, la 

me,ior c;iarantia de Ltn cora:!on recto es un intel19encia 

ilustrada. y poroue en una democracia debe considerarse al 

maestro como uno de los mas imoartantes funcionarios 

oÚbl icos. ha ouerido la ley que estén dotados de una 

instrucci~n suoerior ••• 11 (1.34> 

Ese mismo af"io se establecen la Escuela l"ac1onal F'reparatoria. 

Ba1·reda sabÍa que para lograr la reforma de la enser.anza 

superior era necesario la reor9an1zacton de !os estudios 

preparatorios. Con tal motivo unio el proorama ce 

prepat·ator1a en dicho plantel y baJo el concepto de la 

ciencia y suprimiendo todas las materias metatÍsicas. El plan 

de estudios preparatorios era una viva expresion de la 

pedagog{a positivista~ 

Posteriormente las disoosiciones de la Ley de 1867 fueron 

ampliadas oor la Lev or9~nica de lnstrucci~n p~blica en el 

Distrito Federal promulgada el 15 de mavo de 1869. 

Entre las dispos1ciones m~s importantes de la le~ estaban las 

si9uientcs: •1 
••• Habra en el Distr•ito Federal ••••• costeados 

134) Ibidem; p. 2-13. 
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por los fondos munic1pales. el nume1•0 d~ l.!'s esc:Ltelas de 

in-.:;l;rucciÓn pr1ma1•1a de n1i'ios v n1i"i.:is 01.Je e~:1Jan su oabla.r.:1Ór1 

:~· sus necesidades: este numero se determinar~ 

reglamanto q1_1e deberá darse en cumol im11Anto de la ore-sen te 

lev. V las escuelas quedar~n sl\,1etas a la;:; 

disoosiciones cue sobre ellas dictare el l•linistar·10 da 

lnstt•L1cc1~n P~bl ica .... 

La l_e.y previno oue la ee!UC-:\C:l.:;n ell:!'rílPn't'.al seria nrdtuita oat'C:.• 

los cobres v oblioatot·1a pa1·& todos: no d1souso e::o1·esamente 

CILID fLl~l"'a la1c.:1: pero. entr8 las materias de enser\an::;:i 

supr1m1~ Id t•a1~91~r1 ••• 

Rc~pecto a la -:;eaund.:< ensef'i¿>n::a ••• d is t inou~ ~ 

1nstrucc1on sec:L1ndar1a para in-:;trucc1~n 

socLtnda1·ia para v~r-Qnes ••• 

F..n el cBoitulo !I! de estas Leyes .••• !:'e dan .l.MS ind1cac1ones 

acer·ca del calendario escalat·. de la5 1nscr•1ociones dG los 

alumnos. d2 le~ c::~m~nes v d0 los rPau1~itos para obtenet• los 

titulas orofesianales ••• '' (135) 

51 bien €'!:'· r:-1erto auc las Leyes or9.in1cas de lnstrucc1~n de 

1867 y 1869 s~lo tuet'on vigentes e~ el D1str•ito Federal v 

Territor1::>s Federciles su influencia fue decls1va en el 

si~tema edu~at1vo nacional. 

En Julio de 1872, a la muerte de .JuÁrez fue des1onado como 

or•es1dente interino Sebast1~n Let•da d8 leJada ~ lucoo electo 

oresidente oa1·a el cuat1~ienio del or1mero de diciemb1'e de 

1872 hai:.tc. el 18 de noviembre de 1876. Lerdo de TeJc..da 

des19n~ como secretario de Justicia e ln~trucci~n P~blica a 

Jos~ o·:az Covarrub lñS. 

E:.n la Memoria ;::iue orc:;enta al Conoreso de la Un1~n en lff/.3. 

rec:l~m~ un~ educación inter:iral: 11 
••• Pues adem.:';s de las 

mate1·ias C:Olllpr'~ndidas en la instrrn:c1~n ot•ima,ria obllpdtoria. 

debe of recer5e la n1 Ne: una educac1c:;n mas comole>t~ 

c:stableciendo en las escuG.•las lecciones oro9t•es1vas Que 

tiendan a de-sarrol lCl.r todas las tacL1l tades intelec:t.uales v 

135) Ibidem: p.p. 274 - 278. 
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e·l'ect1vas de los niKos '! a iniciarlas en el c:onocim1t:ont;o de 

las diversas c:1enc1as. cuyos rendimientos debe conocer tocio 

hombr·e .•• " t l.J.6) 

En 1874 se e~~oide la Lev del 14 de diciembre. aue en su 

:art{culo cuarto p1·ohibe la enset"~n:::a rel191osa en las 

escLtelas oÚblicas. imponiendo la E:::>nsef'ianza di:! una mo1·al 

laica. El posi t1v1smo s19uio pu1ando la edLtcaciÓn la 

influencia de Bart•eda se de,1Ó sentir en todo este Pet•{octo. 
, , , 

L~ anarou1a oolitica de las decadas anteriores al PorT1riato 

provee.aron un ambiente aue saturó Ja in.lL•st1c.ia. inse9uridad 

v violencia. 

t:.omo Lerdo de Te.lada· cretendia reele91rse. se 9estÓ todo un 

movimiento ant1t•t·eeleccionistd aue llevó a la 01·es1denc1a al 

General Po1•ti~10 DÍaz en 1876. inici~ndose la etaoa del 

oorf1rismo-dentro de la historia de M~uico. 

Durante la dictadura de Poryirio la 1delo0Ía 

oositivista. individualista y laica tuvo varias consecuencias 

en lo referente a la educac1~n v a la cultut .. a. se empe:o a 

di Tundir una ensef'ian;;::::a de Jos valores 

tt·ascendentales. y culturalmente dio comien;;::::o la int1ltt•ac1Ón 

estadounidense en sust1tuc1~n de la intluencia francesa. 

Al tomat• oosesi~n PorTit·10 D{az des1gn~ como secretario d~ 

Justicia e lnstrucc.i~n P~blica a lpnacio RamÍre=·· auien 

habia venido ocuoando este caroo desda el 19 de noviembre de 

1876 hasta el ::; de tebrero de 1877 en aue estuvo encaroado 

del F'oder E:.:,1ec:ut1vo el General Juan N. M~nde;;. Ya en el 

periodo de o{a;;:::: ocupÓ la cartera hasta el 6 de septiembre de 

187 7 en aue se separe:; oot• en Termedad. 

R.:.m{re:: oensaba oue: '' .•. la 2nstrucc1on e5 nec:~sat·i= e-• todCJS 

los seres humanos. enaJ tece c.1 la m1_1.1er '! como !eta al hombre: 

sin ella. los dct~echos v ubli9ac.iones dt:l ciudadano son i..tn 

ab~urdo: sin ¿lla. la multitud vive ~n odiosa y perpetua 

1::.-:.6> B.~rbosa Heldt. Antonio: "L.ien al"ios en la E.ducaci~n ce 

S.fl.: 11~:.:ico~ 1'7'85: o. p. 



tute!<> ••• " < 137) 

fJetend1c:'; y se oreocupo oor la 1nstt·ucc1on orimarii:i.. la 

educüc:iCin indÍ9ena. la tem~n1na y la tormac1c;n orofes1011al. 

pero dentro del 

edUCdCl~n. 

concepto orcict1co pos1t1vista de 

La ir1strucci~n de la ni f"íez debe basarse sobre hechos concretos 

y oos1tivos. sobre la exoerienc1a y las necesidades sociales. 

f>or primera vez se habla de una polÍtica indi9enista a trav~s 

de la educaciCin al hacer notar el ct·iminal descuido de m~s de 

cinco millones de ind{genas. 

Pugna por la i~ualdad oolÍt1ca y civil de la muJer. pues la 

educaciCin de ~sta es la base del progreso de la humanidad. al 

ser la madre la primera maes·tra de la n1fu:. 

Como oo5itivista rechaza la 1•eli9íc;n dentro de la educac1an. 

en una carta dirigida a Ignacio Altamirano le dice: '' ••• los 

creyentes. como nosotros los 1 ibrepensadores. ensef'Can a sus 

hi.1os a rcsoetar los bienes a.1enos. a ver como un tesoro de 

la vida de nuestros hermanos, a no traspasar los 1 Ími tes de 

una Justa defensa. a obseouiar todas las exiqencias sociales 

a ser modestos v generosos: nosotros todavía les ensefiamos 

m~s. v es ~ no condenar a ninguno a la ignorancia oblig~ndole 
a creer lo que no podemos probarle y les ensef'i.amos con la voz 

v con el eJemplo a no hacer tra1ci~n a la patt•ia ••• '' <138) 

Pt~otasio Ta~d~ fue des19nado para suceder a Ipnac io Ramire:: 

en el primer periodo de oia::. ocupando la cart~ra del 17 de 

septiembre de 18?7 al 30 de noviembre de 1880. 

Incorpora en el Reglamento de las Escuelas Nacionales 

Primarias de 187'7' el principio de utilidad en la enserian::a. 

int1~oduciendo nociones de historia natural v de ciencias 

fÍs1cas aplicadas a los usos de la vida y a la descriociein de 

los objetos para educar los sentidos. . . 
Ademas comorendio la necesidad de forma1~ maestt·os oat•ü dSl it· 

137) Oo-cit; "Historia Compar·ada de la Educc.u:1~n en M~xico": 

p. 302. 

138) Ibidem: o.o. 30:7--304. 
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suost1tuyendo el sistema de monitores de las 

l ancaste1"ianas. 

escuelas 

F'or disoosici~n del '..::!::! de mavo de 18/8 hi=o oue las escuelns 

at•imarias auc tenia ta Sociedad de Benetic1encia casaron 

deoendet• de la Secrcta1·Ía de Justicia e lnst1,ucc1~n P~blica. 

Además se ordena 001· or1mera ve= la redacc.1on de 01·001·amas ae 

ense"an=ü de todas las asignaturas del clan de estudios. 

Al tomar posesi~n de la Presidencia de la Reo~blica ~l 

General l•lanuel 8on;:á1e·;: cara el oer{odo 1880-·1884 11ombt·c."1 itl 

Trente de? la Sect·etat•Ía de Justiciu. e lnstr1..tccic;;n f··Úbl ica al 

licenciado E=eauiel Montes aue ocuoa la carto1·a del 10. de 

diciembre de 1880 al· 30 de a9osto de 1tJ8;¿. en que presentó s.u 

renuncia. 

F1los~t1camente. l~ orientac1~n de la educaci~n durante el 

oeriodo de E=eo1..tiel Montes tue antioos1 tiv1sta. pues como 

Jurista liberal no acepta una desviac1~n del oositiv1smo oue 

imolicara el sacrificio de la libertad en a1·as de un 

me,1oramiento econÓm1co. 

Bajo la influencia de Montes. el ~residwnte Gon=~Ie= e::o1de 

un decreto atacando la educación oositiv1sta basado en 

diversas cuestiones= 11 
••• el oosit1vismo es una 1'ilosoTia que 

deja al estudiante en la m~s completa incertidumbre t•esoecto 

a cuestiones de ot'den tan imoortanes como la existencia de 

Dios. el alma v el d~st1no del hombre. al mantener lo que 

carece ser neut1•alidad. aunque con la misma se haya 

establecido un mater1al1smo oue acab~u-·~ 00t' rormar 1'lc.rn1bt•es 

ego{stas y tries con respecto a lo humano. 

La decantada neutralidad ••. nu t:>S sino una to1•mci. velada d~ 

atacar aquello que dice resoetar. En vano se dir~ !a 

loaica oositivista nada cont1·ad1ce en cL1anto a rel1~ic'in. 

pot~ue nada atit•ma ni niega. Esto no es exacto. pues ati1·ma 

que no ouede saberse nada. oue es imposible l lec;iar a una 

certidumbre. 

Esta tesis, necesariamente conduce. en el caso expuesto. al 

escept1c1smo reli91oso~ Por eso no es nada e:<truf"í:J aue esa 

tilosotÍa hava causado va la rorrupcion social: suicidio~. 
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UL!E:ilos. insubordinaciones. v1c1os v 11bet•'.;ina.ie. e~ lo que se 

ad\'J.e1·te en la juventud torm~oa en e! positivismo. ~l 

cacolicisma ••• h~ tomado auge al tt•atar los oadres de fam1l1a 

de salvar a sus hi,;os dE! una instrucción amoral. Como 

consecuencia de esto. ha aumentado el nlimero de seminarios 

escuelas catc;;l1cas, llamadas par1·oquiale>s o particulares. en 

las cuales o;e enseria el odio a las instituciones democráticas 

v a los oue las defienden. Por ello no oueda sino en dilema: 

o se elimina la enserianza positivista, que por 5Ll 

~sceoticismo es cont1·aria a la moral, o se le de.ja. 

inc.-·ementando as1 su contrapartida.. l~ ensei'tan=a 1·eli91osa 

oue combate a las instituc1one~ liberales ••• •• (1391 

Antes de de.1at· la Sec1·etat•:Ía. en ~b1·1l do 1881 ri=al1za un 

nuevo pr-ovecto tm la ley de 1nstrucciÓn pÚb l icd 

sustituir la de 1869 que habfa establee ido la educación 

positivista. 

Montes atirmaba QL\e: " ..• el oosit.ivismo como base cara la 

educaci~n o~blica. elimina por completo los estudios 

iilos~ficos. por acusac1~n que los oositivistas hacen a la 

edL\car:i~n liber<?.1 ••• No hay qL1e olvidar que dentt•o de los 

liberales i:;aliÓ la falange de patriotas aue impusaldos pot• un 

se11tim1ento gener·oso no vacilaron en lan:::ars~ a una lucha 

desigual. sin pararse a calculat• trÍamente los pelig1·os que 

tenian OLU?- arrastra1•! los dolores oue ten{an que sufrir. las 

comodidades pe1·sonales que tenían que pe1·der~ sel lande con 

sangre su m1~a~n heroica y de.1.ando por hert:ncia una oatria 

independiente. lib1·E de las t1ran{as tradicionales. Pues 

bien. es la educación basadi:' en positivismo que ac.aba con 

todo esto: acaba ta1nbi~n con el esoÍr•itu de generosidad v 

sacrificio. oat~a dat· lugar a un pn?ocL1pado 

~n1camente pot• la comodidad. Esto es muy at·ave. poroue nadie 

sabe los pel lCWQ5 oue a.Ltn OU8dc..• correr M¿>:ico. las CUi::.\les 

s~lo pueden ser evitados por la varan 11 enet·aia aue 1nsp1r·t1 

el sentimiento inquebrantable de los d~rechos V c.leberes 

1391 Op-cit: 11 Cien af'ios en la Educaci~n de l1~:dc:o 11 : p.o. 82-83 
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in~l u:maUles .•. 

FodrÍA fiarse la salvAci~n de nuestr·o ter1•itor,10. de nuestras 

instituciones. de nuestr~ cultura. a hombres OUQ cali11cdn 

desdef'iosamente de aostracc1~n metaT;s1ca la idea de Patria .•. 

Una educac1~n de esta n~turale=a no oodr~ formar hombr•es 

caoac0s de servir o s~Jva1• a la 1~atr1u. De aouÍ la necesidad 

de retormar la instt'Ltcc1¿,n pÚblJca. DP.ntt·o de:- la educac1~n. 

por suouesLa. hay que conceder• la imoortancia que es menester 

& las ciencias positivas. las ci~nc1as ~::actas, pero 

ta.mbi¿n ha.v aue lJenar· el v¿i.c:Ío que estas c.ienc1as no pueden 

llenar: el oroo10 do la mot•al caoa: de tot•mar· hombr·es a la 

altura de la nac1~n bL•e se reauiere crear· .•• '' <140> 

Si bien l·lon tes cont~ con el aoovo de la vio.ja ouardia 

liberal. el grupo pos1tiv1sta que estaba en el poder• rormando 

mavor{a pt•ovoc~ oue se separara de la Secretaria. 

Al seoararse Ezequiel Montes del cargo. fue sustituido por el 

Licenciado Joaqu{n Baranda ou1en ocuoo la Sec:reta1 .. {a. de 

Justicia e lnst.rucc1Ón PÚbl1ca del 1(1 de septiembre de 1882 

.:.il 30 de noviembre de 188LJ en oue Gon:::~.le::: term1n~ su mandato 

v luego va en el gobic·rno de lJÍa~ del 10 de diciembre de 18ULI 

al 5 de abril de 1901. 

La orientac: ion orJ} i t ic:a de 1 a ensc:f'k.~n;:d can f"'ot'i 1 r10 üÍa::: n1e 

producto del orupo de los pos1t1v1stas uolÍticos de la 

l?dLICdC: ion. esta epoca. los oos1 tiv1st.:::1s .va 

tenÍe1n orop~si tos de soc1,:¡J 1;:ac1on y esoerabon la revo!uci~n 
industrial Da/"a 1ntr·odL1c1r• a su doc~rtnd al oroletariado. 

8a1·anda sabÍa oue 1~ educaci~r1 at'a Ja llave del propreso v 

bienestar de la humanidad y 001· ello la escuela debe1·{a 

1 lcpar a todas lr.i.s comunidaoes del pa1s. para lo~;war la 

vordadet·a unidad nacional. 

Para comprender este p~1~1ado de la educacion de t1ii.::1ca es 

conveniente el estudio de la Escuela Modelo de Or1:::aba. 

En 188::~ tue rundada en Veracru::: la citada EscL1ela ba.10 la 

d1recc:i•~n de] Maestro l::.11r1que Laubscher. la cual l le9c; a ser 

140> 1b1dem; p. tVi. 
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eJemplo de la or9an1:::..,.c1on escol.:w dE• aquella eooca. 

En la pr'imera eta.ca de esta e.•5CLtela. se tune.lo co.-no 

escuela pr1mar1r: donde se e:,01?r1mantd l:. ensei"ian.-:::a ab,1etiva. 

En csl;e si~tema de ensetian::a el lengua1e ocupa un lugar 

importante al ser con<;;\derado como eJ instrumento por excele~ 

cia de todo proceso educativo. F-·ara Laubscher el aorend1;:a,1e 

del idioma comienza a trav~s de una ensei"'i'.an::..:i. ob.1etiva 

por la cual el nif"lo conoce las cosas y las acciones de! 

medio oue lo rodea; la ensei'ic."'\n::.:i debe coc::!rdinar. correo1r v 

aumenear sus ideas v pensamiento:; cultivando asi SLt lenou.JJe. 

La ~egunda etaoa de esta E3cUela se da a oar·t1r de 1885. ba10 

la influencia de la oedaoo9ia de ~n1•iaue C. R~bsamen. 

EstA. etaoa ~e inicia con la 1undac1~n de la Academia Norm~d 
con un nuevo ol.:tn de estudios oar•a oert~cc1onar a Los 

pt•oJesores. 

La educaci~n para R~bsamcn ten{a como fines la libet•tad v La 

oatria: '' ••• la unidad nacional. c~mpletada en los camoos de 

batalla. neces1t~ imper1osamonte. Ddra consolidarse. de la 

unidarl intelectual v mot•al de es te hermoso oais. L=t 

indepandEncia m~s difÍcil de conquistat• es la intelectual v 

moral de un pueblo entero, oue convierte al mas humilde de 

sus hiJos en un ciudadano ltbre. Debe instruirse al OLteblo lo 

m~s pronto posible, pat•a evitat• una reaccion del pat·t1do 

cler"icaJ ..... 11 \141) 

Una vez loqrada la reforma educativa en Veracruz, las ideas 

cie Rcibsamen l rrad i aron por toda la 

inter•vonci~n en la edt..1cac1~n tuE:! decisiva. 

Reo~blicc..1. SLI 

En 1l:l89 y 1891 oarticio~ como delegado en los Conqresos 

nacionales de lnstrucc1~n P~blica. ouedando electo como 

v1ceoresidente. 

1:::1 mismo at'io de 1891. oia::: le enc:omendo la retorma de la 

enseKan=a orimar1a v normal de Oa::aca y posteriormente !a de 

Jalisco v Guana.1uato. hasta ditundirsc su infiuencla por todo 

14U Up-cit: "Hist'?r1a Comparada de la educaci.;n en Me';xico": 

p. 320. 
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el pa1s. 

Para 1901 o{ a;: nombr~ a R~bsamen como U1rector benerQl 

Ensci"ian=a NormnJ. anLtnCiando dicho nombr.:i.1111ento en su inTOt'fTU? 

al L:onpresa. 

Por otro lado la in~luconcia del abocado Carlos A. Carr11lo 

tue dec1s1va en esta ~ooca, C.arr·1llo est~ convencido 

atraso de un pueblo se debe en qran parte 

aue 

la mala 

de la prande=a de las naciones y que el pro9reso de i'l~XlCO 
reou1ere oara su pleno looro una renovac1~n de la 1nstrucc1Ón 

pÚbl ica. 

Todci. reforma edL1cat1va cara Larr1 l lo deb{a comen;:ar con 

oreoarac1i;'.;n profesional v pedao~o1ca del maestro. 

La obt•a oeda¡:.~91co m,is imom·tantc de tarril10 ·rue la ed1c1~n 

de una revista: ''La Refor•ma de Ja Escuela Elemental''. cuvo 

ot•1mer nL;mero apareció el lo. de diciembre de 1885 ba.lo un 

ep{9rafe de Julio Simi;;n: "!::l oueblo QUE.! tHme m.OlVOr n~mero d~ 

escuelas v escuelas mayor oroan1;:¿:tdas. es el oueblo ma5 

prande del mundo .. 81 no lo es ahora. lo ser~ mclf'íanet." 

Esta revista trat~ los m~s diversoR temas. entre ellos la 

oraani.::.ac1on y admin1strac:1i;;n escolar. 

01·~suouestos, b1bl1otccas. d1d~ctica. libros de teltto. entre 

muchos m~s. 
Entre las ideas peda~~o1cas mas imoortantes de Lat•r1llo 

est~ri: 

•• ••• El apt•endi=aJe ••. t1ene un fin inmediato. la instrucc1Ór1 v 

o~ro5 menos v1s1bles QUC tienden a descnvolvet· las facultades 

del niNo. la educ.;cic:;n. Esta no es otra cosa OLte el 

oer1eccionamiento de las facultades humanas cuestas 

e.ierc1c10 ••• 

A este desarral lo .. no de una. sino de todas las tuer::as oue 

Dios PLISO el hombt•e en estado effibt•1ona1·10. a esta 

transtormac1~n de la s1m1ente en ~rbol. 

llamado educación. La educaci~n. tomada en este amplio v 

elev~dÍsimo sentido. es el orande. noble v verdadero ob.Jeto 

de la escuela. como es. as1 mismo. el blanco de la humanidad 
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érl SL\ evoluc:iÓn triunfal hacia el orogreso .•• 

En Problemas concernientes e~ lcpislacic:;n y oroani=ac1~n 

escola1·es. tuvo muy necesarias y trascendentales ideas. 

Consideraba que habia que unificar la legislacic:;n educnt1v~ 

en todo el oai5, como antecedente leqal para uniformar la 

enset"ian~a or1 marta •.. Aseguraba que para consol 1dar· la obra d2 

uni1'1caciÓn de la leves de enseflanza, era preciso or1var a 

los Estados de facultad de legislar· sobre este ramo. 

traslad~ndoli\ a otro cuerpo, oue no oodria ser sino el 

Congreso Fede~al •.• 11 <142> 

Todas las ldeas pedag~gicas. como ya hE•mos menc1onado 

influvet·on nc:itatJlemente la ool{tica educativa di::' Baranda. 

Si bien va alqunos Estados de la. RepÚblica hab{an fundado 

escueles normales. Baranda comorend1~ la necesidad de fundar· 

una en la capital. por· tal motivo para 188'2 encomendc;; al 

licenciado Ignacio M. Altamirano la real1zaciÓn de un 

pr·oyecto. Una vez diSCLttido dicho proyecto fue pt•esentado al 

Con9re50 de la UniÓn, ouien eNpic1i~ el decreto que la cr·eaba 

en diciembre de 1885. Atios despu~s, el 24 de tebrero de 1887 

se inauqur~ la EscL1el~ Normal para Pro-tesares. 

En 1888. Baranda ab tuvo del con9resc1 autori ;:ac ion para 

tr~nsformar la SecLlndgria de Sef'iaritas en Escuela Normal para 

opofesoras-. de lnstruc:ciÓn Primaria. 

La fundactein de estas dos escuelas termino con la i·acultad 

OLIO! venían eJerc1endQ los Avuntc1mientos de 11~X1CO o ara 

otor~itr .tos t{ tul os de orotesores y avudar en la ta1·ea 

unificadora de la ensefianza m12H1cana. 

Lo que vino a acelerar el pt~oceso de unif1caciÓn f·ue !a Ley 

de lnstrLlcciein oblipatoria de 1888 oue estableció la 

obligatoriedad de la educación b~sica a trav~s de un ei'ica.z 

sistema de sanciones. 

Entre las p1·incipales d1soosiciones de esta Le~ est.:i:n l,:_,.s 

siguientes: 
11 
••• Oivtd{a la instrucc1Ón primaria en elemental y 

142> Ibidem; o. 330. 
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suoertot" ••.. v es"ta.blecia. aue la inst1·ucc:1c';n or1mat•i¿'\ dada 

el ~stado seria pratu1t~. al orop10 tiempo oue prohibia 

la imoartieran ministros di? cualQL11er culto rel iqioso ••• 

Pt:>t· 

aue 

El e.üoict1tivo nombrar~~ praoorcionalmente. mat:?stros ambulantes 

de instt"ucciÓn primaria aue tendrán por un1ca ocupac1on 

recorrer oeri~dicamente aauel los lugares en atte no hubiere 

escuelas, para dar en el las la ensc=i'\an;!a oue determine lc:1. 

ley .•• 

La obl1patoriedad se. tot"mttlaba en estos términos: la 

1nst1•ucc1~n 01·imaria elemental es obl1qator1a en el Distrito 

Fedet•al v Territorios para hombres v muJeres de se1s a doce 

af'íos. Esta instrucC::1~n ouede adqu1r1rse en cualquier 

establecimiento oficial o pat•ticulat·, o en lo orivado .•• 

Las personas oue eJerzan la pact"1a potestad. los encargados 

de menores y los casos esoec1ales aue determinan las 

reuldmentos de esta le.v. Jos duef'íos de fábricas. talleres. 

haciendas y ranchos. comprobarám anualmente, con certificados 

de escuelas oficiales. o a Talta de ello con los medios y 

reouis1tos determinados pot• el EJecut1vo, que los nit'-kls de 

oue responden están recibiendo o han r~cib1do la 2nstt·ucc1~n 
ot•imaria elemental .•• '' <143) 

La reglamentacic:;n de este"\ Le.v se aprobó has_ta mdr::o de 1891 v 

pot" dispos1c1~n e:<presa comenzó a t•e9ir hasta enero de 18<TL; 

disoos1c1(;n que 'ftte acertada va aue entre 1888 y 189:2 se 

l le.1varon acabo dos Conpresos F'eda0Óp1cos. OLH? dieron las 

directrices oara la aolicac1Ón 

,1ur{d1co. 

de dicho ordenc.m1e11to 

El to. de diciembre de 11::189 inaugLtraron los tt•aba.jos del 

Conpreso Consti tuv.:mtf::I de la Ensef'la.n:::a con la part1c1paci~n 
de deleaados de todos Jos gobernadores de la RepL;blica. 

E.ntre los miembros de la 11esa ü1rect1va estaban JoaaLtin 

bar?ndd. Justo ~ie1·1·a y Enr1aue c. R~bsamer1. Respecto a la 

ensef"ianza elemental ob l iqatoria. las conclusiones del 

conpl"eso ruaron: 

1431 Ib1dem: p. 344 



J.- Es conveniente un sistema nacional de educac:ic;;n popular. 

teniendo pot' or1ncipio la uniformidad de la instrucc1Ón 

pr1rnarin obl iqatoria. gratLd ta y laica. 

2. - La ensetlanza primaria elemental debe de recibirse en la 

edad de seis a doce af'íos. 

3.- La ensetlan;:a ar-1mar1a elemental _ abl1q~tcw1a c:omorendera 

cuatro cursos o af'íos anteriores. 

4.- El oroprama general de ensef'ianza primaria obl19ator1a 

sor,;_ inte9ral. 

Para c:omoletar la obra del primer Congreso. fue necesario la 

real i~ac1on de un Sec;iundo Con~reso Nacional de lnstrucc:iÓn 

aue traba}~ de di~iembre de 1890 a febrero de 1891. 

Poco d~sou~~ de clausurados los Congresos. para mayo de 1892 

se reor9aniz3 la enseNanza normal en el Distrito Federal. 

convirtiendo a estos centros en verdaderos lw;1ares de 

pt"'~ctica y enper1mentaci~n peda.o~oicas. Influenciados cor 

estas reformas. los Gobiernos de los Estados fundaron 

planteles similares y perfeccionaron los ya existentes. 

Por lo que -;e refiere a la ensef'tanza primaria. como ":>'ª hemos 

mencionado en 1890 desaparecen las escuelas lancaster1anas. 

F'or ley de marzo de 1891 se legalizan las indicaciones del 

Primer Congreso de lnstrucci~n sobt~e redac:ciéin de programas. 

horarios y metodolog{a de la educaciÓn fÍsica. 

Para 1817'2 SE' ordena la funds.ci~n de dos clases de escuedas 

para adultos. Unas llamadas suplementarias para los adultos 

oue carecian oor completo de instrucción primaria las 

complementarias para quienes quisieran concluir su educación 

elemental. 

Baranda en busca de una reorganizacion integral de la 

enser'ian=a. solicit~ y obtuvo del Congreso de la UniÓn. qLle se 

·fcicul tara al E.jecutivo para real izar refot"mas educativas en 

todos sus grados e instituciones. La autorizacic:;n se decrete'; 

el 19 de mavo ·de 1896; un aro despu~s quedar·on cromul9adas 

las leves reglamentca.r1as, modificando en su conjunto a L:i 

enseKanza de toda la Rep~blic:a. 
Como ya hemos mencionado. uno de los ob.let1vos de la 
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Administrac:ic';n de ffaranda al trent~ de la Secretar{a. 

loa1·ar la unificaci~n de todo ~J sistema educativo. 

era 

Adem~s de las tareas aue con est? Tin se real i:::aron y de l!O\s 

oue va hemos oc:up~do. Baranda sab{a que para tal emoresa ero 

necesa1·io un organo administrativa. pot• tal motivo oar 

d€";'creto del .::. de Junto de se rea lamentó aue 

instruccion ot1c1al or1mar1a en el Distrito Fedet•al y 

Territorios Federales ctependerfa del EJecutivo de la Un1~n; 

que el nivel de ot·imaria supe1·1or· se oraan1zara como 

enserían;::a media entre eJ nivel de primaria elemental y la 

pt•eparatoria; v aue se establ~c{a la Dit•ecci~n General d~ 

Instrucc1~.n Primaria como Ór9ano adm1nistratJ.vo encar9=tdo ae 

la instrucci~n or1ma1·ia- ouedando como director· y sect·etar10. 

el doctor Luis E. Ruiz y el profesor ManueJ Cervantes lma~ 

respectivamente. 

Baranda no solo se preocupo por la ensr~Nanza pr1mar1a y la 

normal. sino oue encat•gc:; a E::::eou1el A. Ch~vez la redacc1~n Oto" 

un oroyecto de emsef'ii\nza oreparator1a: orovec to que descLt~s 

de ser discutido dio luqar a la ley del 19 de diciembre de 

1896. La nueva ley tP.ndÍa a formar a los adolescentes tanto 

en sus capacidades tísicas e intelectuales. como su 

conciencia moral tmor'al e 1nstrucci~n cÍy1ca, explicadas a 

trav~s de la vida de los grandes homb1·es> y 9usto est~t1co. 

Desd~ el punto de vista ped~g~oico. el p1an de estudias era 

muy rÍgida y carcc1d orientaciones did~c.t1cas y 

metaool~91cas. 

La extensa obra educativa de Baranda tue definida 001· Larroyo 

de la si9L11ente manera: "· ... Baranda inaugura un nuevo estilo 

de polit1ca educativa. a la luz de ella oueden exolicarse sLts 

rotLmdos ~~otos en est:t'-! ramo de la admin1stracic;n. En su 

Tormz.t de hc1cer ta oueden advertirse las siguientes 

directri.ces: 

a> Lonc1be la ta1~G!a de la ocd{t1ca educativa en torma de 

sistema v ol~n. Lada uno de sus orovectos aoarece en el 

sitio momento orec1so de un cuadro ~eneral de 

rea 1 i ;:a.e iones. 
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bJ L::studJa bien y deten1dame::nte. t::•n cada c:uesti¿n CLti:o> se 

planl-8a. los antecedentes h1st~r1cos 

soc1ales d~l momento. 

las circunstancias 

e> l-<usc:a. para encaL1;:a,-. las reformas. au::il10 en los tecni.cos 

1ie l.;i. t::ducac1r,;n. canse JO en los hombres e:{oer1mentados v 

apoyo constante en la opini~n p~bl1ca. 

dJ Sin ~xcepc1~n. pone el valor de las inst1tuciones oor 

enc.:ima de las conveniencias polÍticas o e:.•l inter~s de 

pec·::onas determinadas. Cuando es ob .Jeto de intrigas o 

calwnniC'.s. renuncia antes de claLtdicar o cambiar las 

d1:·ectt•ices de su polÍt1ca. 

~> Da car~cter .jurid1co a las inst1tuc:iones cue fundan como 

pr-an .lurisc:o11sul to que era ••• " e 144l 

En sustituci~n del Licenciado Baranda, el Pt"es i den te 

Porfit•io D;az design~ al Licenciado Justino Fern~nde2 quien 

ecuo~ la Sect~etarÍa de Justicia e lnstrucci~n P~bl1ca del 6 

de .:ibt"'il de 190t al 30 de maye d?. 1905. 

Una de sus primeras 9t•st1ones fue la in1c1at1va oue pt"'esent¿, 

al Congreso, oot' l~ cual oedÍa la creacion dentro de la 

Secretaria de do~ Oficial i~s Mayor·es. que mas tarde se 

conve1·t1rÍ.:1n en sub5ecretar{as. una que se oct•par1a s~lo de 

la Justiciil y otra p~t·a la Instrucci~n P~blica. 

De esta ~1ltima se hi;:o cargo Justo S1errc:i. au1en tuvo a 

part11~ de su nombrami&nto una decisiva influencia en la 

educación o~blica 

f•or la Ley del 12 de octubre de 1901. la Junta Directiva de 

lnstrucci~n P~blicd fue sustituida por el ConseJo Superior de 

Educación Nacional con el objeto de loqrcir' la debida 

coordinaci~n entre los diver·sos establec1m1entos educativos v 

el sefllaJamiento de los medios mas adecuados 

real1zac1~n de la educaci.;n nacional. 

o ara la 

Con este Conse,10 todos Jos grados v tipos de ensef'ian;:a tueron 

orientados v v1qilados en terma unitaria. a diterencia de Ja 

1441 Uo--c:it~ "L:1en Af'las en la Educaci~n de México"; p.p. 

93-94. 
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Junti\ Directiva oue s~lo tenia. a su cuidado la instr·uc:c:1~n 
elemental. 

Fuera de estci.s cuestioncis el car~c:ter oel C.ons1?10 tUE:.

ffieramente c:ons1.1lt1vo. 

S19u1endo la nollt1c:a de Bar~nda. el nuevo titular tt•abaJ~ 
orete1"'emente en J.a ensei"\anza pr1mar1a. F·or Ley del lL di? 

diciembre de l9Vl se creaba la ense~n~a or1mat·ia suoer1or 

con Lma durñc i.~n de cuatro af\os a cont1nuac:1~n de la 

ensef'ianza or1mari¿i elemental. La final1d8d d1~ la enseticln=a 

primat•1a sl1Perior era dotar al educando de los c:onoc1mientas 

necesarios oa1•a la v1da 

relación a Eista qÜE' la 

ur~ct1ca. 

ímoartida 

La Lev estabJec{8 en 

en establec:1mientos 

oficiale~ et•a ot·atuita v JAica v s~lo oblipatot·ia en sus dos 

primero af'íos para aquel los qL1e quisieran ingresar a la 

se9unda enset"iai.n;:a. 

Durante la administracic:;n de Fern.inde::!. fue notable el imoulso 

dado a la educ:acic:;n pre-escol~r. oara enero de 19C)4 se 

establecieron los primeros Jardines de Nif'íos en la Liudad de 

M~XlCO. 

Por una in1c1at1va de l~ Ley del 19 del mavo de 1Y05. del 

entonces Subsecretario de Instrucc1c:;n PL°ibl1ca Justo Sierra s~ 

c1~ec:; la Secretar{a de lnstt•ucci~n P~bl1ca Y. Bellas Artes. oe 

la cual ~l mismo estuvo al frente d~sde el lo. de Junio de 

1Y(l5 hasta. el 2'~ de marzo de 1911. tE"~r.ha en aue se separo del 

Gabinete de DÍaz como consecuencia de la crisis ministet·ial 

producida 001· el mo·.-im1cnta maderista. 

Entre las funciones aue correspondlan a 1a nueva cartera 

estaban la c:oord1naciÓn de la instrucc1~n pr1mar1a. normal. 

preparatoria v profesional del Oistt'ito Fedet•al y Territorios 

Fedet•ales: las escuelas de bellas Artes. de M~s1ca 

Oeclamac1c:;n: de Artes y Oftcios. de Agt·1cultu1·a: de Leyes: de 

Med1c1na v dem~s establecimientos de instruc:c1¿n p~bl1ca que 

se creasen en el Distrito Federal y lerrito1·1os Federales: 

las academias v socH~dades c.tentificas y artist1cas; el 

cuidado de bibliotecas. museos y monumentos. entre ott~as 

funciones de c:ar~ct8r cultural. 
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Ju=:.to Sierra convencido de !a un1'ficacion educativa Promoviu 

incluso c:on anterioridad a la c¡·,eacion de la Sc:rretat"';ª Ltna 

pedaoopÍa social orientada y exipida por ei t.staoo. as; E?f"1 el 

af'ic de 1892 ante el Canse.jo Superior de Instrucc1Ón pt•onuncio 

el siguiente discurso: 

" ••• El papel del Estado en la organi~acion del porvenir ex19e 

como 1ndecl inable Tactor, la preparac:1~n de enerpias morales, 

intelectuales y fÍsicas. t•elipiasamente 

culto de un mismo ideal. a ésto 

un ide.s a ~l en el 

r·esponde la penuina 

aceptac1Ón del vocablo: 11 edL1caciÓn 11
• valer decir. ºnutrición 

encaminada a un de:·senvolv1m1ento"; una nutric1~n. 9enesis 08 

toda fuet·za, de toda enerpia. 

Y es verdad oue en el lengua.1e pedao¿;9ico usual se 

di-.·~rsiTicnn las acepciones de los vacables "1nst1•ucciÓn" v 

"edt1cac:iÓn 11
: oero no es menos cierto que, oor lo que a su 

finalidad c:omL;.n mira. toda instrucci~n no debe ser sino un 

tactor de d1?sart"ol lo. sino eleml~nto de educ:ac1~n •.• 

La escuelil es la salvac:1~n de nuestra personalidad nacional: 

ü ella tenemos que confiar la unidad v la persistencia de 

nuestra lemgu~: la cor1·~ol idacion de nLtestro car~cter. 

haciendo mas r·es1stente v m~s flexible el resot·te de nuestra 

voluntad: la transtormaciÓn del civismo en 1"el1piÓn ••• " l14!:i' 

Ya al trente de la cat•tera. Ju~to Sierra si91Jio promoviendo 

la pedagog{a social. d~ndole gran importancia al problema de 

la educación de la mu.1er, para ei1. teminismo er•.:\ sinonimo de 

la colabc1·ac1~n. 

En este orden de ideas Sierra estaba canse iente de oue la 

educ:aciÓn no terminaba en los planteles educativos. pues la 

educ:aci~n es un oroce;;o social irradia todos los 

aspectos de la vida. 

[kwante su pes.;t1~n si9L1iÓ defendiendo las ideas tilosÓtJcas 

del positivismo pero encaminadas a la protecc1~n de los 

intereses populares. 

1451 Op-c1t: 11 Historia Comparada. de la Educac:1¿;n en M~:oca": 

p • .3'.20 
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51 bien su oolÍtica educativa estaba d1riq1da al Distrito 

Federal v a los Territorios Federales. su intiuencia se deJ~ 

sentir en toda la Reo~bl1ca. 
Al auedar al frente de !a Secretaria. Sierra se propuso 

conse9u1r dos ob.let1vos tundamentales: la transtormac:1c;n de 

la escuela orimat~ta de instructiva a educativa. es decir una 

escuela que de.1ara de enseriar a leer. escr1b1r y contar a un 

organismo que ensef'íara al nif'ío pensar. sentir V 

desarrollarse en homb1~e. Su segundo ob,;et1vo era lograr la 

reorqan1zac1Ón de los estudios suoer\ores. 

En 1908 se e}cpidic;; la Lev de Educac1~n pr1ma1"1a para el 

Distrito y los Terr"1tor1os Federales: disposici~n le9al Qt.te 

por orimera ve= adopt~ el ttirmino "educac1~n" en vez del de 

"instrucci~n". 

Entre las orincipales orescr1pciones de dicha lev tenemos la 

si9u1ente: •• •.• Las escuelas otic1ales se1~an esencialmente 

educativas: la instt~ucci~n en ~stas se considerar~ s~io 
un medio de edL1caci~n. F·or educac1~n se entendía 

desenvolvimiento a1·m~nu:o de cada alumno de modo oue se 

como 

el 

d~ 

vigot• a su oersonalidad. tan a menudo indecisa e 1ntor·me: aue 

la robuste=can h~b1tos 001~ v11·tud de los cuales se 

intens1tiaue el es0Ír1tu individual de in1c~at1va. v aue la 

d1sciol1na al proo10 tiempo un poderoso sent1mumto de 

civismo. Adem~s de ser ot•atuita. laica y obl1aatoria, la 

educac1~n debe,.;a ser intear·al v nacional. 

lntearal. es decir. a de tender· a oroducir el desenvolmiento 

a1·m~n1co total de los educandos en su ser T{stco, intelec'tUal 

y mot·al. lo mismo que en su oosibilidad de sentir Ja belleza 

v de despertar v per·teccionar su buen 9Usto. Nacional. esto 
, , 

es se orooondra d1 terenciar a los educandos de Me:<tc:o de los 

educandos d~ otros oaÍses. 001· el hecho de que no s~lo forme 

de ellos seres en auienes el concepta suprema de humanidad se 

intensifique. sino ooraL1e hapa de el los ciudadanos 

oarticularmente me:cicanos .•• '' (146> 

1~6) Ibidem: o.o. 366-36/. 
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l'omando como antecedente el sic;inificado tan importante de los 

conoresos pedao~c;i1cos de 1889 y de 1891 or9aniz~ en 1910 Lln 

Conc;ireso nacional de Educaci~n F-•rimat"'ia con el ob.teto de 

loqr·ar un orotundo análisis df!l estado de la educac1Ón 

orimaria mexicana v adem~s sentar las bases pat~a que estos 

t::onaresos se celebrasen continuamente. 

f:.n rela.ci~n a su segundo ob,iet1vo. desde l'TOb real1z.¿; una 

revision de l&s instituciones docentes la cultura. 

aca.d~mica.. Convencido aue todos los niveles educativos desde 

el JardÍn de N1i"ios hasta los estudios universitarios deberian 

estar unidos dentr·o de la misma tendemc:ia 

restabiec1Ó en 1910 la Un1versidad oue c:omo habfamos 

mencionado hab{a sido SL\Prim1dM en 1865. 

Aot~ovechundo las fiestas del Centena!.t~io y el tipoyo de D{az.el 

Congreso de la Un1Ón e::p1d1~ el 24 de ma~o de 1910 el decreto 

por el Cllül se funda la Unive1"sidad Nacional de M~x1co. 

La ce1~emonia oficial se llev~ a cabo el 22 de septiembre de-

1910 con la asistencia del r:·residente u{az y muchos delegados 

de universidades e>:tran.1eras. 

Con motivo de dicha c.elebraci~n JLlsto Sierra pronuncio un 

discu1·so en el cual derini~ el rumbo la nueva. 

univer .. sidcd: " ••• La. Universidad oue hoy nace no ouede tener 

la estructura de la otra: ambas han fluido del deseo de los 

reoresentantes del Estado de encargar a hombres de alta 

ciencia de ld misión de utili=ar los recursos nacionales en 

la educación y la investi9ac:i¿,n científicas. oorpue ellos 

constituyen el é'ir9ano más adecuado a estas funciones. porque 

el estado no conoce funciones más importantes ni se cree el 

me.ior capa.e: 1 tado o ara t"eal izar los. Los fundadores de la 

Universidad de antaf<'io decian: la verdad est~ derinida. 

ensef'iadla; vosotros decimos: la verdad se va definiendo. 

b1..1scadla~ - • 

La Universidad colonial estaba tormada oor un gruoo selecto. 

encargado de ~mponer un ideal rel i~ioso polÍt1co. 

resumí do en ·estas ca.labras: Dios y el Rey. La nueva 

Universidad debe ser un 9rupo en perpetua selec:c:1Ón dentro de 
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la sustancia oopulat• y tenet• encomendada la t'eal1zac1~n d~ un 

ideal ool;tico v social aue se resume as i: 

L1be1·tad .•• Pero es~o consiste en aue. oenett·ados hondamenc~ 

del debet' indeclinable dD transtot·mar la ooblac1~n 

en 1.m pw:?blo. en una democrci.c1a. nos cons1det•amos obl iqados a 

Ll5at' directa v constantemente del medio mas importante de 

real1za1• este oroo~sito. que es la Escuela P1·1maria ••. 

La Un1versidad est~ encarp.3da de la educaci~n nacional en sus 

medios suoer1ores e ideales: es la cima en que b1·ota la 

tuente. clat•a como el ct·istal de la Tuente horaciana. oue 

baja a regar las plantas ~J!2rminadas en el terruf'lo nacional v 

y sube en el ~nimo del pue~lo. por alt~ aue ~ste la tenpa 

pL1esta .•. " ( 14"1 > 

La ob1·a de Justo S1e1·ra lepra o~nett•ar las mas radicales 

consecuencias de la pedaoo9{a 11ber~a1. a~n en contra de la 

tuerte ooosic1c'in de muchos polÍtJc:os de la eooc~ oortir·iana: 

convierti~ndose as{ en C-'l primer pol{tic:o de la educac:1~ri 
me:<1cana a favor de una peda909{a social que poster1ormentl:!' 

abander~ muchos de los ideales del movimiento revoluc1onar10 

de 1910. 

Esta obra se PLlede t•esumir en los s1t;:iu1entr:s puntos: 

- LL€vc'i a cabo una federal1::aci~n progres1va de lé\ educ:ac1~n. 

pero respetando la soberania de los Estados. 

- Expidi~ una le:v de educación pt•1maria con c:ar~cter popular. 

- F'rog:ramas cara e::tender la educaf1Cin a todos los medios 

me«1canos. 

- lJesarrol lo de la educa.e i~n pt·1.mar1a como base del sistema 

educativo mexicano. 

- Revis1on constante de programas y métodos con el au::1lio de 

los me.1ores maestros de la ~poca. 
Fund~ las or1mer·as escuelas t~cn1c:as. agr{colas. de 

caoac:i tac1~n obrera. 

- Fund~ los primeros ,1ard1nes de nifbs modernos. 

-Sus ideas educativas. filosÓf1cas y polÍt1c:as st1 enmarcan 

147) lbidem; p. 372 .• 
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d~~n tr·o del movimiento r~volucionario dr;: JC,'1U; al 

es~;¿iblecer coma sistema pol1
1

t1co educ:at1vo a la peda909Ía 

::301.:l.J.l. 

Al senara1·se del gabinete de UÍa:, cor la Tucrte crisis oue 

~ste Eitravesaba. Justo tue sustituido por el 

Licenciado Jor9e Vere. Esta~l QLlien ocupo el cargo del ¿5 de 

merzo de 1911 al 25 de mayo OE.• ese inismo aflo. en OUii' 

renuncia Porfirio n{az. 

4.4. !DE"DLDGIA EDUCATIVA DE LA REVOLUCIOM. 

Si bien el inicio del movimiento revolucionario de 1910 se 

in1ci~ formalmente el 25 de mayo de 1911 con la renuncia de 

D{a:!: de hecttc.i los sucesos en cont1·a dL:l rec;iimen de Diaz 

comen~ar·on desde pt•1ncipios de 3i910 XX: dentro del grupo de 

prer.l1rsores de este movimiento est..;:n los her·m.;;.nos rlores 

Mag~n quienes encabezaron el Par·tido Liberal. 

Cri::imos conveniente 1·efe1·ir•nl.Js .:i. el los antes de comenzar el 

oer·{odo ravc•luc1onario de nuestra histo1·ia educativa. pLtesto 

que> en el f-'t•o91'ama del F'artido Liber·al Mexicano de 1906 se 

ded1cat·~n cinco &rt{culos en a V al 

tomento de la edL1cac:iÓn. mismos QLte por su impo1·tancia se 

t ~anscr 1 ber1: 

'' .•• 10. Multiplicaci~n de escuelas 01•ima1·1as. en tal escala. 

que quedP.n venta,iosamente suplidos los establecimientos de 

instrucci~n que se clausuran por· oer·tener al cle1·0. 

11. Obligación de impartir enset"\anza netamente laica en todas 

las escl•elas de la Reo~blica. sean del Gobierno o 

F'articul,3res. declarándose la responsab1 l idad de Jos 

directores oue no se a.lusten a este pre:>cepto. 

12. Declarar oblipatoria la instrucc1Ón haflta la edad de 

catorce af'los. quedando al Gobierno el deber de imoartir 

protección. em la forma que le sea posible. a los nitíos 

pobres que pot· SLt miseria pudieran perder los benef1c1os de 

la ensef'ianza. 

13. Pagar bui:.?nos sueldos a los maestros de instrLtcci¿n 

primaria. 

14. Hacer obligatoria para todas las escuelas de la Rep~bl1ca 
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la E?nsefían:=a d~ los rud1mer1tos ae c:\rtes v nT1cios y la 

instrL\CCl~n militar. y prestar or·etrn"ente atenci~n a la 

1nstt·ucci~n c{vica oue tan ooco atendida es ahora ••• •• <148J 

~ simple vista resalta la clara postut•a anticlerical que 

poster•iot·mente ref leJaria nuestro 

Cons t.: i tuc i ona 1 . 

actual ::.o. 

Al firmarse los tratados de C1ud~d Ju~rez que diet•on por 

terminado el perÍodo de o{a:. fue nombrado como Presidente 

interino el Lic. Francisco Le~n de la 8arra. quien OCLtpO el 

carao del 26 de mayo al 6 de noviembt•e de 1911. 

Durante este o~r{odo se nombr~ como Secr·etario de Instrucc1~n 

f-'~bl1ca y Bellas Arti?s al doctor Frñncisco V.;:=oucz GÓme::. 

En este b~eve perÍodo destaca la cr~ac1on de las escuelas 

t•udimentat•ias oor la ley del lo. de Junio de 1911. 

Peda~o~icamente estas escuelas tenÍan oor ob,;eto ensei"Lar 

p1•1ncioalmente a los indigenas a hablar. leer y esc1•1bi1• en 

castellano. 

Po1Ít1camente el impulso 

instrL1cciÓn 

de estas escuP.1as buscaba 

pooulari=ar la el~ment.a.J e!<:tend{a la 

part1cipac1~n de la Secretar{a m~s Rll~ del Distt•io Federal y 

de los Territorios Federales: con el establecimiento de este 

tipo de escuelas en las partes de la Rep~bl_1ca en donde el 

pot•centaje de analfabetismo fuese mayor. 

Sin embarqo muchos gobet~nadot·es protesteron contt·a esta Ley. 

al considerar que atentaba contra la soberanía de los 

Estados. Sin embargo el v~rdadero obst.;:culo con oue se 

enft•entÓ v.;=aue:: Gc"..me::: fue el coca tiempo que dur~ su 

gest1~n. 

Ya al frente del Poder EJec:ut1vo Francisco l. rladero nombr~ 

en la Secreta1·Ía de lnstrucciÓn ~~blica y Bellas 

Artes al Licencic\do l"liguel l>Ía:: Lombardo. ou1en ocuoo el 

carqo del 7 de noviembre de 1911 al 26 de febrero de 1912 

quien tuvo aue renunciar por la inestab1 l idad del reg"imen: 

cor tal motivo Madero desi9nÓ a su vicepresidente Josii María 

148> Op-c1t; 11 C1en Hi"ios en la Educaci~n de. M~:<ico"; p. 105. 
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f'1no Su~1"e= como secretario. cu1en ocupo la cartera hasta el 

19 de tebret•o de 1913. Techa en ouc Madero y Pino Suárr~::: 

fL1er·on obligados d renunciar a sus car·r._ios, papa lueqo ser 

· ase~1nados. 

En este breve pet·(odo al lado de f"1no Suarez colaboró como 

subGecreta1•10 el lnpeniero Alberto J. Pan1 quien real1z~ una 

encuesta sobre la educación popular en relación a las 

escuelas de instrL1c:c iÓn rud imen tar ia. 

El mismo Pani decia que era necesario: '1 
••• reforma1~ .•. 1a Ley 

del lo. de junio de 1911 ••• procurando que el progt•ama de 

inst1·ucc1~n rudimentaria sea tambi~n capa= de proporcionar a 

los escolares los medios de mejoramiento econom1c:o. 

deseinvol viendo en el 1 os las aptitudes m.,;s rel ac tonadas con 

la vida, ambiente arti'st1co~ industrial, agr{cola, y hacer. 

por otra parte, que se cumpla dicha ley ba,lo la forma mas 

racional y economic&. en 

nuestros rec1.1rsos ••. 11 (149>. 

Los resultados de la tesis 

relaci~n c:on nuestro med10 y 

la de V~zquez 

G~mez por la cual el gobierno fedet•al. debÍa intervenir en la 

edLtcac:i~n de~ los Estados, a través del sostenimiento de 

escu~las p1·imar1as, y aunque uno de los prop~sitos del 

régimen de Madero et•a la matet•ia educativa. las ruer=as 

oalÍt1cas e ideolog{cas que conspiraban contra Madero y Pino 

Suáre:: no lo p1::1rm1t1eron. 

Después de los di;:;turbios de la Ciudadela. Huerta hizo 0L1e 

apt"'ehendier.o>.n a Made1~0 y Pino Suárez el 18 de tebrero de 

1913, obl ig~ndolos a renunciar a sus cargas. pat"a luego 

set• ases1nados el 22 del mismo mes. 

Frente a la Secretaria de lnstrucci.;n P~blica v ~ellas Artes. 

el Presidente Victoriano Huerta desiQn~ al licenciado Jo1·9e 

Vera Estai"iol quien por segunda vez ocup.; la cartera del 20 de 

febrero al 13 de .Junio de 1913. 

En este segundo breve periodo de Vera c.staP'iol: continu~ la 

149) üp-cit; "Historia Comparada de la Educaci¿;n en Mexico"; 

p. 105. 
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oreocL1p~c1Ón en t;orn0 e1 1.:ls llamad¿'\5 escuela? rLld1mcnta.rii\~~ 
oero su breve ..... intet~venc1Ón ci.l tre>nte de la Secret.!!rÍa. le=-

1moJ di~ lograr SLl oroc,rama~ 

En esta. ~poca se inicio uni.\ pr~rsec1..1c1on contra los maestros 

oue profesaban ideas r·evoluc ionar1as democráticas 

contrar•iaa aJ r~qimen de V1ctot•1ano Huet·ta. 

Despucis de Vera Estai"ío! oc:L~paron la cartePa el Licenciado 

Manuel Gar;:a Alda.oe del 14 de .junío al 29 de .iulio de 1913: 

el licenciado José Maria Lo:::ano dci . ..)1) de .iL1lio a! 15 de 

septiembt·e de 191~: el Licenciado ~duardo Tarna1·1s y S~nche~ 

los ofas d1ec1ocho- diecinueve v v~1nt~ de sept1embr~ de 

191:'·: ':I el 11cenc::1ado tJemesio Garc;a Nat•an,lo del ~1 de 

seotiembt·e de 1913 aJ 15 de Julio de 1914: quienes debido a 

la. ct•isis oolÍtica dPJ pa{s .v a. la inestabilidad de] pobJernc1 

de Victoriano Huet·ta poco o nada pudieron realizar al frente 

de la 8ecretarÍe1 de lnstrucc1~n t--·Úbl1ca y Be.•llas Artes. 

Al asumir la presidencia de la Reo~blica Francisco s. 
Carba,ial designó al licenci.ado f\ubén Valentf 

subsecretario encar9ado de la Secretat·Ía , Quien OCl.100 

como 

el 

cargo del 16 de julio al 10 de aaosto de 1914~ sin podet• 

lopr~r nada al ft•ente de la misma, puesto aue tormaba oart~ 

de un gobierno carente de autoridad moral 09r considerarse la 

pestiÓn de Carba.i.:il como una prolongac1~n del rep1men de 

Huerta. 

Con la entr'"'ada de los Const1tuc1onalistas a l.:l CiLtda.d de 

M~Hico el 9ob1et·no de LarbaJal huve del oafs. 

Para entender este nuevo per{odo del movimiento 

revolL1cionario es oreciso recordar que los carranc1stas 

lan::aron e1 ~6 de mat"ZO de 1913.. el llamado F'J.an de 

Guadaluoe. H p~t .. tir de este momento el movimiento recib• el 

nombre oe constituc1on.alísta. cuesto oue Slt finalid.?.d era 

restablecer el orden constitucional quebrantado por Hlter·ta. 

Carrc:i.n::a e,1erc1~ el ooder con el t{tulo de "Primer Jere del 

E.1¿.rci to Consti tLtC ional y Encargada del F'odEH" E.lecutivo 11
.. Al 

1rente de este movimiento desconoció a la Convención oe 

AouascaJ1entes convocada oor ~~oatistas y villistas. 
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Durar~ te f.!ste laosc que so conoce e: orno 

orc-cnnstitucjo~al. Car•ranza tuvo eJ frente de la Sec1etar{a 

t.Jc:: In:=truccic;n F'1~bl ica y E1et las Arte5 sucesivamente al 

Inoen1e1•a F~l.i:: Fulqenc10 F'aldv1c1n1~ Licenciado Hl1onso 

trAv1oto v al F't•ofesor Juan Le~n. 

EJ pr1me:·ro de E"llos. Palav1cin1 aued~ al trente dr~ la 

Se~retarÍa como Oficial Mayor encar9ado del Despacho y lueqo 

co1.lO 3ubsecret~rio con el mismo encar90. del ~5 de a909to de 

ll714 al 26 de sent1embre de 1916. 

Es importante mencionar 0L1e la 9esti~n de? Palavicini no tue 

f~cil debido a la ouerra civil por lado V al 

funcionamiento paralelo oue tuvo ~l gobierno de la Convenci~n. 

esta misma situaci~n muchas de sus disposiciones 

se concretaron dar continuidad dentro de los 

planteles del Uistrito Fedet•al. En este breve período destac~ 

la t·eal1::<:1c1~n del Congreso i•Jacional de Educación Primaria: 

Sl bien e~ CJerto que en 1912 y 1913 se habian reali::ada 

conaresos n¿1cionales los resultadas obtenidos ditÍcilmente 

tuvi~ron 1·e·tleJos 01·~cticos oor las ra~ona5 aue ya he1nos 

mencionado. 

En el Congr·eso de 1914 las cuestiones mas importantes aue Se 

tratat•on st~ pueden resumir en los siqu1entes puntos: 

-Unificaci~n de los planes de estudio 

normalistas de toda l~ Rep~blica. 

de las escuelas 

-Elaboraci~n de un prot:;ira.ma pa1'rt las escuelas primarias y su 

pcri~dica revisi¿n. 

- An~lis1s de la conveniencia e inconveniencia del uso de 

libros de texto en la ense~nza primaria. 

Dentro de la 9estiÓn de F'alavlcini es notoria la creac::1on de 

la Escuela Pt·~ctica de In9enieros Mec~nicos y Electricistas 

con la qLle Pr~ctícamente se establece formalmente la 

ensef'lan:::a tricnica suoerior en M~::1co. 

Al resulta1· electo como diputado al Congreso Const1tuventc= de 

Q1..1er~tariJ renuncia a Slt carqo. 

Carran::a como Pre~idP.nte Pre-Constitt.tc1onal desipn~ al 

Licenciado Alfonso Cravioto como Oficial Mayor encarqado del 
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Desoacha di? .la Secr·e tarÍ a auien oor la misma caL1sa CLIC:.< su 
antecesor se; lo oc u o o <?l r:aroo del 2"i d'? s1?CI ti emb re al 18 de 

nov1E>inbre <1e 1Y:lb. mot1vo oor <>l cual SLI obra no tue 

si~n1 ficativa. 

Finalmente dur·~nte el oer{odc de Lar•t•an:a ouedo ~1 i·r·ent~ OP 

F't•otesor Le~n l?n su 

flirector de Ensef"lanza ·r~cnica del 19 de noviembre de 1916 al 

28 de tebr·ero de 1917. mientras se ~tectuaba el Canqroso 

Constituvente d~ LluPt·~taru. 

~ntes de entrar al an~lisis de d1cho Lon~t·eso. es conveniente 

ocLtoarnos de los 11 amados oab iernos de 1.:. Con ven e J c;n. ouc:."5 es 

orec1so que t•ecordembs oue al caer Victat·iano Huerta so 

01·odu.io la escisi~n de las tuer~as constituc1onalistas v oor 

tanto la existencia de dos aobiet•nos pat•aJeJos. eJ encabe~ado 

oor Carran~a v del cu~J h0mos hecho mencion v el de la 

Convenci~n de Aquascali8ntes que tuvo corno Pt·esid~ntes de la 

Rep~blica a Eulalia Guti~rre~. Roaue Gon:~Jez Gar~a 

Pranc1sco Lapos Ch,;zaro; con QL11en desaparece esta sitL1aci~n 

cuando la5 fuor=as carrancistas baJo las ~rdenes de Alvar•o 

Obrep~n derrotaron a las hllestes villistas orovocando la 

desapar·jci~n del ~]timo 9obierno de la citada Convenci~n. 

DL1rante el 9obierna de &ulal10 Guti~rt•e: ocup~ la Secreta1~i~ 

de Instrucci~n P~b!ica v Bellas Artes del 7 de diciembre de 

1914 al 1~ de enero de 191~ a Jos~ Vasconcelos; oor su oat·te 

Roque Gonz~le~ Gar=~ nombr~ ~n el oue5to al Licenciad~ 

Joaau{n Ramos Roa del 16 de en~t·o al V d~ Junio de 1915 

finalmente Francisco Lapos Ch~=aro nombr~ cara ocupar dicho 

car90 al F-·rofesor Ut1lio Montai"P del 15 de Junio al 29 de 

.iLtl io de 1915. 

La breve permanencia de estos funcionarios y la grave 

s1tuaci~n imoidi~ aue se llevaran actividades educativas de 

imoortancia durante estos periodos. 

Al caer el Último 9Dbie1~no de la Convenc1~n como va hemos 

mencionado. Car1·an:-:a dominaba la sitLtaci~n pol{ticc. me:<Jcana. 

En relaci~n al Con9re::.o ConstitL•vente dE' 1916 auedÓ 

constituido el lo. de diciembre de ese mismo af'ío. 
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En 1~s ~untas oreoar•ator·1as Ca1•ranza oroou~o ~u proyecto de 

Pr:"'lOl"mas ¿¡\ te::to c::onst1tuvente d~· 1857. sin contar QLIC? l.:. 

mavot"'l a <.Je los constituyen tes reform¿:¡.s mas 

t"'e:id1r.~les. 

St bien es c1e1·to oue oor decreto no pa1·t1ciDa1·on en el 

Con91·eso n1 miembros huertistas. n1 zapatistas o vil listas, 

dentro del seno de l.::\ asamblea sLtrgiet""on dos gruoos: "el 

cat·ranr.1sta o moderado que defendía ideas libet•ales mas o 

menos ortodo~a.s y el grupo de los radicales o jacobinos oue 

de1end{nn r·adicales reformas sociales. 

Un~ d~ los debates mas contt•overtidos y d~nde se hizo sent1t· 

clar~mente la d1v1s1c;n icJcolo9{ca ~· de arupo dentro de} 

Conftt"eso tue precisci.mente el relativo al articulo tet"'cer•o. 

El cent1·0 de la ool~m1ca cuma veremos mas adelente vet"'SO 

sobre el de1·2cho de educar aue se arrogaba el Estado frente 

al derecho natura! de corte liberal por el cunl el individuo 

t~nfa la libe1·tad de escopet• la educac1~n que mejor le 

conviniere. 

La red,:i.cc i ,;n aue Carranza oropon ia era la siguiemte; 
11

, •• Habt'; olena libertad de ensef'ian~a pero ser~ laicíl la cue 

se d~ en los establecimientos oficiales de educac1~n 
g1"atuita la ensef'{anza orimar1a y supet•ior y elemental que se 

1moart~ en los mismos establecimientos ..• '' C151)) 

El dict~men de la Camisi~n a dicho proyecto se present~ en la 

oo::tava Sf.?-s1on ordinaria del 11 de diciembre de 1916. 

oi-1?inando el 001eim1co debate del cual ya hicimos mi:>nc1on, 

por lo aue cons1derándolo de gran lo 

tran~cr1biremos en sus pat·tes pt•incipales. 

•·._ .. El a.rt{culo ::>o. del oro:vecto de Canstituc1~n oroclama la 

la libertad de ensef'íanza. sin taxativa. can la explicación de 

ouE con"t1nuar.i siendo laica la ensertanza que se de en los 

es"tablecimientos ot1c1ates v 9ratujta 

escuelas oficiales primat~1as •.• 

la educación en las 

Se lleg~ a la conclus1~n de OLle es .justa t•estrin9it· Ltn 

150) Op-cit; "Los Derechos del Pueblo Me:dcano 11
; p. 93. 

118 



det·echo natLwal cu.:.tnc..la SLI l ibt•e e.1erc1c to alcance a afee tar· 

la consPt'vac1~n de la sociedad o a asto1·bar su desart•ollo ••• 

Li:I ensef'ían:::a t'Pl tq1osr:1 2'Tecta al desarroJ.l.o de la sociedad 

me::1cana. No si<::.!ndo as1m1 lC'l.bles oor la intt"?l19en!:ia d•?l n1f'lo 

las idi:'as abstt·actas en cualquier do9rna 1·el1j:11aso. ouedan en 

su e~o{r1tu en la c~teqor·{~ ce sent1m1entos. se deoos1ta11 

en SL\ v101ento 

fanatismo. E.sto e::pl1ca el at~n dE!l clero de apoder"a1·se du 

la ensef'ían~a. pr1nc1oaJmente la elemental •.. 

L,:.. tendencia man1t1eE1t¿1 dE.•1 clero a subyu9or la enseti.::>inza no 

es sino un medio oreoar~tor10 pa1·a usurpar las funciones del 

Estado: no puede considerarse esa tendencia como simplemente 

conservadora. sino como verdadet"amente reoresivA. v por lo 

tanto. oone en pel iaro la conse1·vacion '! estorba el 

desarrollo natL1ral de la sociedad me:~icana: v cor lo mismo 

debe reprimirse esa tendencia. auitando a las oue la abriaan 

el medio de recli;:arla: es preciso prc1hib1t .. a los ministros 

de los cultos toda in9~rencia en la enserian=a or1mar1a ••. 

La Com1si~n entiende oor ensefunza laica la enseKan;:a a.1ena a 

toda creencia reli91osa. lo ensei"i.an;:a DLle transm1te la 

verdad y desengafia del e1·ror insoir~ndose en un criterio 

r1pur·osamente cifmt; tic.o ..• " ( 1:.St > 

Despu~s de e::poner el anterior dictamen. la Comis1~n conclu'!o 

no aprobat" el artículo 3o. del pt•oyecto de Constituc1~11. 

subst1tL1y~ndolo oor el siouiente: 

•· •.. Ar·ticulo :-so. Habr.; l 1be1·tad de ensef'ian;:a: pero ser~ 

laica la oue se d~ en los establecimientos oficiales de 

educac1~n. lo mismo aue la ensei'lan:z.a pr1mar1a elemental y 

superior aue se i111p¿wta. en los establecimientos oart1culares. 

hlinguna coroo1·ac1~n 1·eli9iosa. ministro de al9Ún CLllto o 

persona oerteneciente a algLma asoc1 ac1on seme.iante podr~ 
establece1" o d1ria11" escLtE'las de instrucción primat"ia. n1 

1moc:lrtir enserían::a oet·sonalmente en nlngun colegio. 

Las escuelas orimar1as particUli:\res s~lo pod1 .. .in establecer· 

151) Ibidem: p.o. 1(15-1(16 

119 



StJJet~ndose a la vigilancia del Gobierno. 

La enset'lanza orimar1a sera obligatoria para todos !os 

me::icanos ':' en los establecimientos ofu:iales sera impartid.:.1 

oratLt1 tamente. 

Quer~taro de Arteaga. 9 de diciembre de 1916 General 

Ft·ancisco J. M~aica. Alber•to kam~n. Enrioue Recio. En1·iaue 

Colunga •••• 11 
( 15;-:> 

En esa misma sesion el c. Luis G. Manz~n miembro radical de 

la Comis1~n de refot·mas con5titucionales en un voto 

particl1lar proouso sustituir el vocablo ''laica'' cor el 

t~rm1no racional contor·me a la s19u1ente exoos1cion: '' .•. La 

soberanía dea un pueblo ha luchado cor su di9nificacion v 

engrandecimiento. nos ha confiado la tarea de qL18 

quebrantemos los hiet•ros del siglo XIX en beneficio de la 

poster1dnd. y nuestro principal deber es destruit· las 

hio~critas doctrinas de la escuela laica. de la escuela de 

las condescemdencias y las tolerancias inmorales v declarar 

vigente t:?n Meix1co la escuela racional. que destruye la 

mentira. el error y el absurdo. doquiet"a se presentan. 

La escuela del siglo XVIII enseríab~ el error, la escuela del 

siglo XIX no lo enseriaba. pero lo toleraba ••• pues que Ja 

escuela del s1~lo XX lo combata en todos sus t"eductos. por 

tradicionalmente r''espetables que sean para lo cual necesita 

trocarla de laica en racional •.• " (153) 

Posteriot·mente ':la dentro del debate oue se ori91no sobresalen 

los siguientes fraqmentos: 

Dentro dt? la doceava sesión or•dinaria del 13 de diclembre de 

1916 el Diputado M~gica a favor de la Comisión expuso que: 

" ••• la (?nsef'ian;:a es indudablemente el medio mas ef1ca= cara 

que los que la impartan se pongan en contacto con las 

i-ami l ias, sobre todo, para 

fLmdamentales en el hombre ••• 

aue engendren •.• las ideas 

Si de,iamos la libertad de ensef'lanza absoluta para que tome 

152) Ibidem; p~ 106 

153> Ibidem; p. 108 
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participaci.;n en ella el clero con sus ideas rancias v 

retrospectivas. no tormaremo:. generaciones nuev.:-s de hombres 

inteler:tuales v sensatos. sino aue 

recibir~n de nosotros la herencia 

nuestros postreros 

del tanat:ismo. Lle 

orinc1p1os insanos y sur9ir~n m~s tarde otras contiendas aue 

ensanarentar~n de nuevo a l.:- patria. aue la arru1nar·an y cue 

qu1za la llevar~n a la o~rdida total de 

(1~4) 

su nacional 1dad ..• 11 

Por sLt parte Cravioto en contra del dictamen de la Comis1~n ~· 

a favor del pr·ovecto original e::puso que: •• ••• al fanatismo ne 

se combate con la persecuc1on. sino por medio del 

convenc1m1ento. El triunfo libera! sobre la ensef'í.an::a 

r·eligiosa, no est~ en aplastarla con leyes excesivas que s~lo 

pr·oductr~n reacciones desastrosas. 

El verdadero triunto liberal sobre la ensei"'ianza religiosa no 

est;i en combatirla en su terrena mismo. mult1olicando las 

escuelas nuestras ••• 

Nuestro pt"'oblema fundamental es esencialmente peaa9091co. 

Necesitamos una nac1on nueva. generosa animada por· los 

grandes ideales del amor patrio. inspirada en el sentimiento 

de la abne9ac1i;;n ':I del sacrificio, y en la que cada individuo 

preT1et"'a siempre el bienestar colectivo 

particular· ••• Esparzamos la instrucci~n. pero sin 

su bien 

hallar 

libertades resoetab les. La enserlan::a r.o nos asuste. La verdad 

siempre se abre 5Ll camino .v triunfa. Llega.mas ae gran cruzada 

contra la ionorancia y venceremos. Todos seN:>res, estamos 

obligados a ir a explicar, a it"' a predicar a nuestros 

electores. a nuestro pueblo, a nuestro M~x1co. que el deber 

esencial de todo me:ocano es servir a su pais. me.1or que con 

las armas. con los libros en la mana .•• Sef'iores diouta.das: 

e!ev~monos hasta la ecuanimidad augusta del ciudadana Primer 

Jete: comprended bien los grandes principios libertarios oue 

encierra el pr .. oyecto de su a1·t{cu!o. y en nombre de la alta 

m1s1on v de la alta resoonsabilidad oue e! oueblo nos ha 

154> ib1dem: p. 111. 
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confiado •.• rechazad el dictamen Jacobino de la Comisi~n ••• '' 

\ 155) 

E:.:n la misma sesion v ta.mbi~n en contra. del dictamen de la 

Comis1on intervino el Licenciado Mac{as maniTestando oue: 

" •.• hay un sentimiento religioso hondo en este pueblo. y es 

natural: hu sido la ~ducac1..:;n de muchos aflías. El ci.udadano 

Primer Jefe. con esa observaci~n penetrante. con ese 

conocimiento de la naturaleza humana. nos ha dicho esta gran 

verdad: las costumbres de los pueblos no se cambian de la 

noi:he a la m=.f'lana. para aue Lm pueblo de.je de ser cat~l ico. 

para que el sentimiento que hoy tiene desapare=ca. es 
' ' necesaria unn eoucacion, ":' no una educacion de dos dias ni d~ 

t1•es; no basta aue triunfe la revoluci~n: el pueblo mexicano 

seguit·~. tan ignorante. supet·sticioso y ente1·amente apegado a 

sus antiguas creencias y sus antiguas costumbres. si no se le 

educa. Y la manera de educarlo no es quitat•le la libertad de 

ensef"l~,nza sino detender la instrucci~n. como lo ha hecho el 

ciudadano Primer Jefe y a me:.>dida que el PLleblo tenga 

1nstrucci~n. que la lu: penetre a todas las conciencias. ese 

dÍa. sei"ícwes. las costumbres se modificar~n y entonces 

vendrá efectivamente la renovación que todos esperamos. El 

sef'k>r Cravioto nos ha dicho una gran verdad en esta tribuna. 

y es, que 1 a educac i Cin re 1 i g i osa na es verdad que se d~ por 

los cLtras; no es verdad que se d.; en las iglesias. No, 

ser'iares. •3S una mentira: la educaci~n religiosa se da en el 

hopar ••• Vov a haceros una Última consideración para oue l~ 

toméis eri cuenta dcindole el valor que vosotros queráis. 

¿Creéis vosotros que mutilando ese derecho precioso del 

hombre vais a acabar con los curas? No, sef'bres: mi 

distingLtido amigo el sef"lor Cravioto nos di.jo que a los 

clérigos los de.j~is vivitos y coleando y es una cosa muy 

sencilla que no hab~is tenido en cuenta: que las e l~ri9os 

nada enseK3n:¡ yo os puedo asegurar que de las escuelas 

cat~licas que han existido y existen, no hay el die= por 

155) Ibídem: p. 123 

122 



c1entó-que est¿n a c:argo d11"ectamente de los cl~r1qos. E.1 

cl~r190 es POI" naturale~a floJo •.• el cl~r1qo tiene quien 

trabaJa oor ~l: las escuelas cat¿licas han estado a car~o 

de maestros pagados por el los; y maf'lana. si llegara a 

QLte no triuntará, porql.le estoy 

seqUt"O de Ja sensate~ de la Asamblea, todos esos maestros 

cat~licos vendrÍan a protestar que son los m.;.s independientes 

y los m~s laicos. y esos maestros de escLlelas pagadas por el 
' ' clero. sequiran, a pesar de la Constitucion. continuando can 

su obra ••. EJ Gobierna debe tenet" cuidado y v19ila1" las 

escuelas privadas. aue haga que:- se respeten las leves 

entonces. sef'íores diPL1tados tendréis la seguridad de que 

surt1r.;.n todos los efectos que debe v que el clero no vo1verá 

a hacer labor de obstrucc1~n en contra de las institL1c1ones 

democr~t:icas ni en contt•a del Gobierno dE' la 

RepÚb!ica ••• " <156). 

Posteriormente dent1·0 de la d~c1mo tercet"a ses1on ordinaria 

del 14 de diciembt'C? de l916 destacan entre otros la 

inte1·venci~n de Rom~n kosas y Reves a Tavor del dictamen de 

la Comisi~n: 1
' ••• No cr·eais •.• que detiendo el dictamen 

p1·esentado por la Comis1i;;n por el s~lo placer de atacar el 

pt•oyecto de nuestro F'rime1· Jefe .•• 

No hubier"a querido referirme al billantÍs1mo discurso del 

seflor Licenciado Don LLtis Manuel Ro.jas ••• ; pero surge una 

duda en mi esp{r1tu .•• Hab~is oido. oue os ha dicho que el 

oroyecto de la Com1s1~n est~ enca.1ado en todo en el pro.vecto 

de nuestro Primer Jefe: y la duda •••• es que no veo que quede 

reali~ado el ideal sof'iado por los revolLtc1onarios y aue 

encat"na el proyecto de la Comisic;n. hlo queda absolL1tamente 

desligada de la instruccion de las escuelas particula1•es la 

ensef"ianza de la relit,.)i~n. pL1esto QLte 1 estableci~ndose en el 

art{cLllO 3o. oel proyecto la libet"tad de ensei"ia.n;:a y al 

obligar lisa y llanamente a los ni~s me::icanos a. concurrir a 

las Yscuelas o~b!1cas o particulates hasta la edad de diez 

l56) Ibidem: p.p. 15(1-151 
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atto::. no se desl19a la ensef'ian;~o rel i91osa ~n la instrucc1~n 

auc s~ imoat·ta en estas ~!timas. pues aun cuando la fraccj~n 

t"f:.>lativa del articulo 27 eNcept~d a las corporaciones 

rel191osas o minist1·os de alg~n culto. de la d11·ecci~n. 
patronato en las establec1m1entos de 

enseKan;:a. es bien sabido por todos. y seria la pr•imera arma 

que pus1eran en .Juego nuestros enemigos que patrono, director 

o adm1n1stt•ador es distinto cada uno de el los de preceptor, 

en un.a peed abra~ de maestr•o .... 

'( que no se nos diga. sef'íores que si vot.amo.,; a tavar de 1 

pr·oyecto de la Comisi~n. no estamos al lado del Primer• 

Jefe. . • porque no es dicho ya que en la 

conv1c:cion intima del mismo Primer Jete est.i la necesidad 

absoluta dn que se 1·etor·me ese articulo. 

Y que no se nos diga, en fin, sef'\ores, que el proyecto es 

abra e:{clusiv~ de nuestro dipno E.iec:uti·.ro; porque no es un 

secreto para nadie, que uno de sus principales autores ha 

sido el Licenciado Macias, y tal parece, a mi modo de ver que 

hayan dicho proyecto de sus propias ideas ••• '' <157> 

Dentro de la misma ses1on intervin~ el Diputado Chapa.. 

pt·oponiendc· una nueva redacción en oposición al dictami:m de 

la Comisi~rt con el siguiente argumento: '' ••• Parte de la 

Asamblea aolaudi~ entusiasta al oir la tc:;rmL1la pt~esentada por 

la Comision dictaminadora, sin considerar primero el 

verdadero significada de la proposici~n. sin desc:L1brir b"jo 

la ciparienc1a alugadora de mil promesas libet•tarias la 

verdaderíJ ese la.vi tud de conc: ienc ia que cent iene en real id ad: 

y la manitestaci~n aprobatoria fue inesperada por la simpatía 

los bien intencionados pero en este caso 

inconscientes autores de la nueva reforma. 

Pues bien, sef'íores diputados; es mil veces preferiblEI la 

imposición de la esclavitud en nuestro país. que 

implantaci~n del monopolio de nuestras conciencias. que el 

infame control que se pretende dar al Estado para que ~l 

------------'------
157) Ibidem; p.p. 152-155 
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dicte arbitrariamente lo que sc:;lo pueda enset"iar·se '! s~lo deba 

aprenderse. La liberté\d de ensef"""Lan:a m~s amplia debe e::istir 

en nL1estra RepLtbiica; pero por otro lado. el Gobierno debe 

sembt~ar por todos lo~ rincones del tert·itorio nacional 

escuelas laicas, que en leal competencia. ven;::an a las del 

clero pcw sus aseados v ventilados edificios modernos que las 

abriquen. por el valor de SLts maestt·os y el tratamiento 

democr~tico de los alumnos. 

Yo vengo a sostener en~r91can1~nte el esp{1-itu del libet·a11smo 

pu1•0 aue contiene el a1~t{culo 3o. propu~sto por lJon 

Venust1ano Can·anza v a impugnar. con no menos enero1~. la 

t~rmula jacobina, de~ididamente sectat·ia. que presenta la 

Comisic:;n dictaminadot~a •.• 

E~:aminaremos detenidamente el art1cL1lo 3o. de la Com1si~n 

comienza por asentar que habr~ libertad de ense~nza v a 

ren9l~n sei,:iuido se contradice. pues no se su.Jeta a hacer una 

peouef'ia limitaci~n en bien de la comLm1dad, sino que obliaa 

que la ense~n=a oficial y particular sea laica, va mas 
' ' al la impidiendo oue una coroorac1on t~el iqiosa tunde escuelas, 

sean ~stas laicas V no: con ten to aLln con todas esta o;:; 

violencias a la libertad de ensef'ianza. llega a la ~ltima de 

lñs e:~a9craciones. imposibilitando a miembros de 

sociedades religiosas aunaue no sean ministt•os de culto. pat•a 

que ensef'ien en cualqL1ier terma que sea. 

Como ven sus setiori'as. se coartan los mas elementales 

derechos del hombre: el de ensef'iar y el de aprender lo oue 

desee •.• 

Mirabeau, el iluminado ap~stol de la idea. vidente y 

prot~t1co orev10 que en aloun sitio del mundo se 

c.'trooellar{an los derechos del hombre. Hoy, oue se pretende 

violar uno de el los. el m~s s:i.9rado aue ~stas sus palabras 

i lum1nen: ºTodo homb1•e tiene derecho de ensetíar lo que sabe v 

de aprendet• lo nue no sabe. 

La sociedad no puede garantizar a los pat•ticulat•es de los 

errores de la ipno1·anc1a, sino pot· medios oenerales que no 

perJudiquen a la libertad ••• 
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Yo estoy de acuerdo en que la ensef'ian~a primaria sea laica. 

en lo quP. no estov de acuerdo es la manera de conseguir esP. 

fin. La comisión desea que el Gobierno se imoonqa en todas 

las escuelas particulares y clausL1re de un golpe las 

sostenidas corporaciones religiosas .•• 

Yo os propongo una medida memos radical, pero que en cambio 

no aparece como una violaci~n a la 1 ibertt?.d de ensei"'i'.an;:c, y 

una prohibición arbitt~aria a las sociedi'tde-s religiosas. Y es 

~sta: que el Gob1er•no ~P.~ el Único que tmparta la educac1i:;n 

pr1maria y que el Poder Legislativo sea el que dect·et;e el 

plan de Estudios. 

s~ me d1t·~ que de esta manera se est~ violando igualmente la 

libertad de 1::>nscNan;:a. No, sef"t!:wes; se instituye una nueva 

obligación a las me:dcanos. y esto en bien de la comunidad. 

como el servicio militar obligatorio, la obl1gaci~n de 

asistir todos los nif"íos de seis a doce af'bs a las escuelas 

prim~rias oficiales ••. 

Yo ven90 a proponeros una redacciori al articulo 3o.: 11 la 

~nsef"íi'.n::a e·:; libre, el Gobierno debe impartir la instrucci~n 

ot·1maria, gratuita y obligatoria de la edad de seis a doce 

ai'íos." v vc1y a sostener' mi proposicion. 

En el prim•~r inciso se guerda la Terma trad1c1onal de la 

Constituci~n de 1857: 11 La enset"íanza es libre". A renglc;;n 

seguido, en el inciso siguiente, no se contradice la libertad 

la libertad de ensei"ian::a. se dice: "El Gobierno debe impartir 

la educacion primaria, 

ob 1 i ga tor· i a. 

aue sera laica. gratuita y 

En el primer inciso se dice: "La enseríanza libre", es decir. 

el derec:ho elemental de enseriar. lo que hace la prensa, lo 

que hacen los conf·erencistas. lo que hace en el hogar. 

ensef'ia.r lo que se sabe: en el segundo inciso se usa la 

palabra "educacionº. que ya es un desarrollo de las 

faculta.des intelectuales, morales y fÍsicas y ya implica ·un 

sistema. El Gobierno debe impartir la educaci~n. que sere 

laica, y en eso va creo que todos estamos de acuet·do. 

El Gobierno na debe 1nm1scu1rse en la religiones; las 
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desconoce y no hat.Jlar.:i en la~ c~tedras de ellas. Gratuita. es 

ri~~ural, que sea, seNores, porqL~e uno de Jos prete:.ctos. una 

de lat5 razones de que el oLteblo meH1cano no tenga eou.::uc1on 

s•_1ticiente: así es que es deber dE?l Gobierno impartirla. Debe 

t.:1mb1én ser oblioatoria. poroue as{ como se va a implantar e1 

servicio militar obligatot•ia. en Ja Terma de gLtard ias 

nacionales. as{ como el individuo sacrifica una de sus 

1 ibertades por necesidad de la comunidad. as1 iquaJ mente 

debcirÍa hacerse ese sacr1ftc:io de los seis a los doce atios 

oc~ instrucci~n ••• 1
' ct58l 

Ta.mbi~n dt:mtro de Dsta misma ses1~n sobresale la interve-nc1Ón 

dei Pé'llavicini f;;i.vor del Proyecto de Carr.::in::.a con el 

sipui&nte ~rpumento; '' ... En la iniciativa del Prime,• Jefe se 

dice que S!:' ha conse,~varJo e} esofritu liberal rle Ja Carta del 

57. y !a CcJm1sic:;n qLte vu a modificar una de Jas esencia.los 

gL~rantÍas ·~n las 1 íbertades del hcmbre. la libertad de 

concienc1a, no e5cucha a nadie, ni discute con nadie y nos 

hace este incomorensibJe embrollo en que c::onc~de libertades 

pero no 1 ~1s concede ••• 

Todos combat1mos al clero v todos deseamos combatirlo; no es 

ese P.l asunto. sef'tore~ diPLttados. el asunto es saber si vamos 

a conserva1~ en e:-1 titulo or1mero de la Constituci~n las 

gar~ntÍan individuales o s1 vamos a deroqarlas. ¿Vamos 

modificar por comoleto el credo liberal aue ha sido nuestra 

bandera?. ¿V~mos a incluir en esa parantla una mod1t1=aci~n 

c.bsurda y monstruosa que sostiene la tesis de qt..1e un 

individuo por- solo oer-tenecer a la congrogaci~n de Mar{a. 

Santí'sima o de lv Virgc:m de Guadalupe, no puede enset'i'.ar 

franc~s o in9l~s? •.• 

Nosotros hemos querido hacer lo aue los opresores católicos 

del s19lo XIV: encender en medio de las ola;:as una hoguera, 

para quemar allÍ a todos los que no piensan como nosotros ••. 

Y b1ent vo vengo.:;'. defender aqu{ la escuela laica .•. nuest~·o 

prop~sito debe ser no solamente destanatizar a M~xico: hav 

158> Ibidemt p.p. 158-161. 
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1Jue también c:\..11dar. v hav mL.1cho aue cuidar en no tanari::arlo 

de otro modo v ba.lo otro asoecto. 

No me ret1ero ahora al "'tr.1.nat1smo .lacob1no. poroue éste es de 

los oLle oasan v .;;r:;lo ouede inculc:at•se en unos cuantos 

hombres v en un momento dado. No .. el oel ioro es o'tro para 

todos los me:1ic:~nos aue ustedes representan. Forman una 

nacionalidad tres caracterÍst1cas esenciales: la ra:a. la 

lengua v la rel101~n. 

¿wu~ mexicano oustaria de t•enunc1a1~ el natural imouls1vismo 

de su ra=a batalladot•a y altiva. par•a cambiarlo oo~ esa 

fl.o,ier.;1 tria set·ent?. de Sancho.. oue nos enset\a el 

mercantil 1sma no~·tea(]\er1c:ano? • ¿Wué mexicano pust-ar;~ de 

ca.mb i at" $U hermosa l enaLt.:I., ••• ? 

F·ues bien. sabed lo. me'~ l canos, poraue son loe l i bet~a, 1 e-s. no 

san los sectarios 0L11enes hablan hov a los verdaderos 

mE'>·:icanos: ante el tanat1smo de Polonia. orando toda.vía en su 

lengua materna ba.lo el casco de Íos cabal los cos,;\cos. o l~ 

beta injuriosa de su opresor alem~n. nosotros nos inclinamos 

con respeto, ante la rebelde p1~ote'!ita del 1rla.ndés dominado 

oor cientos de af'los en su terr1t0t·io v en st..1s intereses. pet•o 

tiet'o v erquido todavia en lo$ tu~ros de SL\ conc.1enc:1a. 

t"'i:lioiosa. nosotros nos inclinamo:;. con Pespeto. ante las 

matanzas de armenios Que caen elevando· SL\S oree: es V 

conservando sus cruces baJo l<:l salva,lei cimi t~rt·a t:urc:n. 

nosotros nos inclinamos con resoeto. 

St la exolot~c1~n de las conc1enci~s ha de contint..1at"'" 

id~nt1ca. se~·1a oor demás in.lusto e inmoral minar las 

i:C'lractet·{stic~s de nuestra. nacionalidad. Tací!1tando la 

sub-st1tLtciÓn deo' un culto nacional oor el del vecíno ooderoso 

v dominador la rel191Ón. $ef"'~res d1outados. ha oerdurado en 

ostos oueblos oor s1plos v s1o!os. a oes.ar· de todas las 

oom1nac1ones. 

La com1s1Ón ou1ere oue los oue den cá:teora no tenaan 

sotana. n1 corona. ni anillo eo1scopal: la Com1s1Ón aL11ere 

oLte !os al1e den c:lase en las escuelas sean sacristanes v no 

sacerdotes. La com1s1c;n hace bien: pero no ha pensado en el 
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otro peligro. no ha oensado en un oel1gro 1nmed1~to v 

or~ximo no ha censado en lo1 cona11ista yanqui •.. el 

mimetismo del sacct•dote orotestante es adm1rabl~: el m1n1s~t·o 

protestante~ que no ouede d1st111quit·sQ de lo~ otros 

sacerdotes. oorque no llev~ ... n1 anillo eo1scooal. n1 bonete, 

ni cot•ona; sino aL1e se ini1ltt-a en todos Jos est.;:tblac1mient:o:; 

of1c1ales dis1t·azado de 1·evolucionat•10 r·adical. 

?lpt•ovechando todos 1os elementos que oaqa eJ catolicismo 

rne::1cano, cohra can 1.:i. mano derecha el 5LtC!ldo de orofesor 

laico~ m1ent1·as con la mano IZQL1ierd:i 1·ec1be el dinero de las 

misiones protestantes de la keo~bl1cR No1·teamet·1cana. que es 

el precio o ara l" evc:inae>l i :ac i¿;n de la h:eo~bl ica. MeH i can.;i V 

aue es un asoecto de j¿¡ conquista ..• 

" ••• En el oroyecto del J2tE' est~n como rendidas i~s idc=ias de 

la Com1s1~n sin la ·torma hiriente de la misma ..• La (.:omisión 

podia habet• aceptado este at·tictllo, a9r·~pandn que se,~Ía laica 

la ensei'ia.n::a. tamb1¡;,n en las escuelas particulares. En esta 

TÓrmula ¿qu~ queda? El setlor General C.:alderr;;n a quien yo 

•'esoeto muct10 v he p~nsado bien co1no Ufl hombre s1ncet•o v leal 

al defendet' aquÍ valientemente sus conv1cc1ones 001· su oroo10 

ct·iterio d1ce: ¿Pet·o inst1tuc1ones pueden sepuir 

admin1stt•ando !~ ense~anza? le contesta Don Vent1stiano 

Lart•anza en el artículo 27 en estos t~rm1nos: 
11 Las inst1tL1c1ones ae bener1c1enc1a o~blica o ot·1vada. oara el 

auxilio de las nece:,.sida(jes. la difus1on de la ~nsef'ian;::a. la 

ayuda rec:Íoroca de los inrti·.-idLlD::3 que a ellas oertene=can o 

para cualquier otPo ob,1eta lÍcito, en n1n9L1n caso oodr~ri 

est.at· ba,10 el patronato. d1reccion o admin1stra.ciÓn ae 

corao1•ac1cnes 1•elig1osas n1 de los m1n1stros de los cultos. y 

tendr~n capacidad para adquirir bienes ra.1ces, pero 

~n1camente Jos que Tueren indisoensahles v que se destinen de 

L1na manera directa o inmediata al objeto d2 las instituciones 

oura se trat~." 

Esta.. pues. complete el ar·ticulo 3o. con el mas e::ageraoo 

radicalismo. a9re9ando que ser~n 

pr1m~t·1as ot1c1ales y oue seran 
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pt·imariLlu particLtla.1"'<:>57 y sepa completc.1 el pensamiento sí 

d@spu~s arrob~mo~ el ar·tfcLtlo 27 ••. 

const1tuvent:~5 libera lee.> de 1916. cimc.nt.:td 

det1nitívamonte la libertad de n~estro suelo: que allÍ donde 

la liba1~tad eG firme y positív~. toda revolución es 

i11,i"Jo:ib le. v en las sociedad~s dominadas por el despotismo de 

no importa que int.erGs o SQCta~ bt"i l l~:i.n c:ontinuD.r.h?nte los 

1·cl~inpd.9os ful9uran !;i::!:> de la tempest~d. No oretend.;;;1s. como 

laE opr·esores c.;ttc;;l 1co·5 del siglo .\II/. e::tinQnir la l tbertad 

por laG persecL•c:1ones y la muerte, es·for::~os pcw mantenC?-1"' E>n 

antorcha~ dejando que el puebla escoja 

cntr'e las sambr·as v la lu::; y. yo os Jo arito desde aqu{: el 

pu1:-blo ~scoc,er·~ la lu:: •.. " Cl~:r·:¡.>) 

Continuando con el desarrol1o del debate. de la qu1nceava 

se~ic;;n 01·dir··ar1a celf!bt'ilda el 16 rle diciembre de 1916. a 

favor del d1ctaman de la Comisión particíp~ el Diputado 

Altmso RomPro: 11 
••• Vc:o:ngo ._:¡, sostener el dictamen d~ la 

Cornis1~n ••• para no::otro:; los yucate.:=os. no 

art{culo :.o .. hace mtis de den; aKc.1s que l~ 

r·cc1be esta clase de ·1nstr·ucc1¿n ••• 

e~ nada nuevo el 

n1f<le;: de Yucat,;n 

V~ngo a 2poyar el dictamen de la Com1s1~n como he dicho 

antes. ptJrqLre para mi entraf'i'.a un criter·io r·evolLtc i onar lo. 

POt'Qlll? artÍcLtla ilustres 

constituy~nL2G del cincuenta y siete deJaron de pat• en par 

a la reacción y a las hordas del clero •.. " (16()) 

En e:;ta m1sm~ 51?s1~n v re1tet•ar.do !o 

habÍa e:'.punsta, Palav1c1n1 int~rvino 

que can anterioridad 

m~nítestando que: 
1

' ••• son. pues. las garantías individuales obli9acJones para 

el Gob1erno; son las 9a1·antias individuales un c~dJ90 de 

lim1tar:iones al poder p(1blico .•• Esto lo entíende todo el 

inundo~ la Comisi~n no ha querido entenderlo ••• 

La Com1sic:;n se emoetb decididamente en c~mbi.:lr el articulo 

del Prímer Jefe y no poner restricciones de las corporaciones 

159> lbidem; p.p. 169-178. 

160) Ibidem; p. 193. 
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1~elio1osas donde corresponde ••• 

No atr1buv~ m~s que a es~a suoertic1al1dad el caor1cho de la 

Com1s1.;n a.1 sostener su dictamen contr·ario .1.l sentir de La 

C~mar•a. La cámara ha dicho claramente que no aprueba c::iue all; 

en ese articulo se incluya 

corporaciones rel i91osas .. 

presentarlo a la Asamblea tal 

lü 

la 

corno 

restriccit;n 

Com1sit;n 

ésta lo ha 

para 

insiste 

las 

en 

desechado., 

porque cuando la unanimidad de la Asamblea aprobt; que la 

Com.is1t;n retirara su dictamen. tue para modificarlo. F-lll{ 

está el diario de los debates. Quiere decir entonces que 

despu~s cambie; de critet~io la Com1s1t;n ••• 

No podemos aceptar qÜe votando este artículo en la tot~ma que 

lo propone la Comisit;n .•• nosotros venimos a sostener nuestro 

criterio y admitimos las restr1cc1ones a las corporaciones 

reli91osas donde corresponde; st;lo oueremos cumplir con 

nuestro deber y con el buen sentido •.• '' C161) 

Posteriormente a favor del dictamen de la Comisión 1nterv1no 

el Diputado Tt·uchuelo con el sipuiente argumento: 

" .... No es el c:aso de que se ataque il ninguna reli91Ón con el 

princ1p10 de 18 libertad de ensef'ianza, ••• el Estado dice: "yo 

respeto el santuario del hogar, yo r·espeto la amplitud de las 

creencias, yo respeto todos los errores,_ siempre que no 

vengan a constituir una amenaza para la sociedad"; por eso, 

sef'íores, el articulo ~4 disipa absolutamente toda duda y 

viene a hacer comprender" aue n ingun peligro tenemos ••• para 

que se vea que no se trata de restringir alguna religiÓn o 

alguna creencia ••• 

Setior·es. no se trata. pues, de matar ninguna creencia 

relipio~a; en los templos. en el hogar se pueden manifestar 

eistas de !a manera m~s ampiiil pero desde el momento qL1e 

exista este precepto tenernos que cump l it"lo como una 

ob!i9ac1t;n Torzosa v dec11 .. aue la escuela no es el luqa1· cara 

que se hapai.n todas esas pr~ct1cas t"el igiosas. n1 muchos menos 

para que se den lecciones en tal o cual sentido religioso ••• 

161) lb1dem; p.p. 198-199 
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Gl a las ni~os se les invita a re¡:ib1r instruccion primaria.. 

a. aprendet· aritm~tica, etc~tera, y resulta que no van a 

aprerider eso. sino catecismo, esto es un engat'áo que no debe 

pet•mit1r el Es.ta.do. No les prohibe que aprendan catec1smo, 

todo lo que deseen. pero sencillamente no es lugar a 

prop~sito; pueden hacer todo eso en sus casas, en los 

templos, pero no debemos permitir que el Estado tolere todas 

esas presiones, porque presiones son, que atacan a la 

verdadera libertad de enserían za ••• 

Por otra parte, ¿cuál es. la desventaja que presenta el 

establecimiento de colegios particulares y de instrucci~n 

laica? Ninguna. lCu~les son las ventajas? Inmensas. En primer 

lugar. todo el mundo irci a la escuela como un centro común de 

ilustrac:iÓn y de educac:.iÓn; ya sabe el padre que allÍ su hijo 

va a hacer la gimnasia de su entendimiento y va a prepararse 

para ~as luchas del porvenir. ¿se quiere, ademiis, dar al nif"ío 

instrucci~n religiosa, se quiere inculcarle creencias? 

están los te!mplos~ tienen su casa, no pierden su te, ni 

pierden sus creencias; pero todo se hace en lu9ar apropiado. 

As{ en la escuela se conservan los principios mas puros, mas 

sanos, sin ninguna presión .•. 

Lejos, pue1=, de que la libertad de enseftanza sea restringida 

con el artículo que la Comisi~n present~, la libertad de 

ensef'íanza tiene su mayor amplitud precisamente en ese 

precepto. porque se conservan· todas las religiones y todos 

los principios, y, sin embargo, el Estado cumple con su 

papel, garantiza la independencia de la religii:;n con el 

Estado y hace que puedan esos nifi:is adquirir en sus casas y 

en los templos la religi~n que más les acomode; éste es, pues 

el concepto de la. ~ ibertad de ense&nza ••• 

Ahora bien, sef'iores. quiero analizar si efectivamente el 

lugar que indici:; Palavac:ini es el más apropiado para colocar 

el artículo 3o. En el titulo primero, secciÓn de la 

Constitución, se habla de las garantías individuales, v el 

articulo '27 est,; exactamente comprendido en el mi sino 

c:apÍtulo. No hay, pues, razon, no seria 1~91co seria un 
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absurdo decir que si todo el capitulo trata de garantías 

individuales. deber~ ser con ven i en te ponerlo en el 

articulo 27 y no en el articulo 3o. Todos los articules de 

este capitulo vienen sentando su regla general y vienen 

después e:<poniendo las excepciones que. se9un principios 

filos~ficos, confirman la regla genet•aJ ••• 

Pot' otro lado el ar·ticulo 27. '' ••• se refiere exclusivamente a 

la propiedad y que seria un absurdo ideol~gico ir a encaJar 

aqu; un precepto en donde no tiene absolutamente ninguna 

cab j da. 

AquÍ tambi~n hay restricciones. pF.ro hay las restricciones 

propias al hablar de· bienes raíces. como en Jos otros al 

hablar de trabajo. pt~ofes1ones. etc~tera. etc~tera. hav las 

que corresponden efectivamente y son relativas a 

preceptos ••• 

esos 

Se nos presenta un nuevo arqumemto. m.i.s dicho. se seNa.la un 

nuevo lugar. Ya no es preciso Que la reforma del articulo 3o. 

esté en el articulo 27, que sea en el articulo 129, dicen v 

l lepamos a Que el abst..wdo es todavía mavor ••• 

En este articulo no se habla verdaderamente del clero. sino 

de la lglesia ••. 

As{ s~ trata de la autoridad federal v de ª!9º Que nada mas 

se refiere al culto y a la disciplina eclesi~sticos, pero no 

a la instrucción, porque la pueda dar al ministro de algÚn 

culto y, sin embargo, no ser obra de la Iglesia ••• '' (162) 

Dentro de las Últimas intP-rvenciones tenemos la del Ciudadano 
1 

Alvar.e~ quién eMpusc:; lo siguiente; 
11 
••• He pedida la palabra contra el dictamen de la Comisi~n, 

pues aún cuando ~stos con el de entero acuerdo en cuanto a 

las restricciones oue sef'ta.la para la ensetíanza. ten90 oue 

impu9nar el calit1cativo de laica que se le ha desionaoo. 

pues cons1det·o que tal palabra significa neutralidad y oue, 

por tal motivo. volver~ a servir de barrera infranqueable 

para la. ensel'íanza de la verdad por no lastimar las est~pidas 

162> Ibidem; p.p. 202-2(16 
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memtil"a.5 de ciertos dogmas religio$OS. La iniciativa aue en 

s1.1 c:iebida ooortunidad presenté .a la Comisión ·y de la cual veo 

satisfacción que se ha adoptado la mci.yor parte, indicaiba para 

la instrucción oficial la condicic:;n de que fuei~a liberal o 

racional; es decir, cientÍfica basada en la verdad ••• 

Me encuentro con que ya todo ~e ha. dicho ..• y al fin ha. 

resultado que tan .iacobinos somos los que quet"emos que desde 

al ar·tic:ulo 3o. se restrinja la libertad de enaef'tania como 

los que quieran restr-ingit"la. en los articules 27 ~ 129 y si 

estamos ya de acuerdo con la idea fundamontal ••• 

Es oor eso que nosotros los .ia.cobinos no transigiremos nunca 

con el enemigo, pues si dejamos otra ve: la puerta abierta 

volvet·~n a colocarse nuestros enemigos. 

No es que nosotros tengamos capricho de que se restrinja la 

libertad de ensef'tanza en el at"tfculo 3o. y no en el 129: 

compre.•ndemos que es su lepÍtimo lugar en el 3o. y aue como ya 

se hce. dicho~ no es restringit" la libertad de las garantías a 

ouien~s han sido victimas de la difusión del error ••• 11 (163> 

Finalmente Palavicini intervino dando las ra:::ones del porque 

el grupo qi..ie defendía el pr·oyecto de Cat"ranza no a.probaba la 

redacción de la Comisi~n. 
11 ••• En conclusi~n ••• el hecho es el mismo; todos estamos , 
conformes en la cuestion de forma. pero nosotros vamoi:a a 

votar en contra de esa dictamen que ofende al buen sentido, 

a la t"a:;;::on y que tiene tambi~n un peligro, un propÓsito 

polÍtico nacional, que nosotros no vamos a consentir ••. ll(164> 

El articulo fue a.probado bajo la f~rmula radical con 99 votos 

a favor y 58 en contra, constituyendo la primera. victoria de 

los radicales sobre los cat"ranc:istas .. 

Otras disposiciones importantes que contiene la Constitución 

del 17 en materia educativa son las siguientes: 
11 
••• Articulo 31. Son obligaciones de loe me)dcanoe: 

I.- Hacer que·sus hiJos o pupilos, menores de quince afíos, 

163) !bidem: P'P· 214-215. 

1641 Ibidem¡ p. 218. 



c:oncurt"an a las escuelas p~bl icas o pt"1vada5 oara obtener la 

educación or1mar1a elemental y m1li·t;ar. durante e! tiempo que 

maraue la lev de lnstrucciÓn f-'Úbl ica de cada Estado ••. " ( 165) 
11 
••• A1~tfc:ulo 73. El Conqreso tiene facultad: 

XXV. F·ara establec:er escuelas profesionales de 1nvesti9ac:iÓn 

cient{t1ca de bellas artes. de enser-Lanza técnica. escuelas 

pr~cticas de agricultut~a. de ar·tes y of ic1os. museos. 

bibliotecas, observatorios y dem~s institutos concernientes a 

la cultura superior general de los habitantes de la Rep~bica, 

entt•e tanto dichos establecimientos puedan sostenerse oor la 

iniciativa de los particulares. sin Que esas facultades sean 

exclusivas de la Federaci~n. Los títulos Que se e:<pidan por 

los establecimientos de Que se trata. surtit~,,;n sus efectos en 

toda la Rep~blica ••• 11 (166} 

" ••• Articulo 123. El Con9reso de la Uni~n. sin contravenir a 

las bases si~uientes, deberá expedir leves sobre el traba,io. 

las cuales re9ir~n entre los obreros. .jornaleros. empleados, 

' domesticos y artesanos y, de una manera general sobre toda 

contrato de trabajo ••• 

XII. En toda negociac1Ón a.fwÍcola. industrial, minera o 

cualquiera otra e lase de traba,10, los patrones estarán 

obligados a proporcionar a los traba.jadt;>res habitacíones 

c~modas e hi91énicas por las que podrán cobrar rentas que no 

excedet~án del medio oor ciento mensual del valor catastral 

de las tinca$. Igualmente. debet",;n establecer 

escuelas. enfermet"'1as ~· dem~s serv1c1os necesat"1os .. la 

comunidad. S1 las negociaciones estuviesen situadas dentro de 

las pablacione$ y ocuparen un numero de trabajadores mayor 

cien~ tendrán la primera de las obliµaciones 

mencionadas ••• " ( 167> 

1ó5) uconsti tuc1Ón Pal [ t ica de los Estados Unidos Me~dcanos". 

166) Op-ci t: 11 Le.ves Fundamentales de M~>:ico 1809-1975"; p. 

908. 

167) Up-cit: "ConstitLtci~n 1-'olÍ.tica de los Estados Unido-e; 

Mexicanos 11 
.. 
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Y el articulo 130 en lo oue respecta " la neqativa para 

1·evc. l idur, otorgar dispensa o realizar cu a ]quier otro tt .. ~mi te 

para dat" validez en los cut·sos oficiales a los estudios 

realizados de~tro de los establecimientos destinados a la 

ensei'íanza profesional de los ministros de los cultos. 

Estos artículos est~n aquÍ consignados con"torme al texto 

aproba~o en el Constituyente de 1917, pot' lo cual remitimos 

al AnF1xo 1 el te>tto vigente de los articules que han sutt .. ido 

modificaciones. 

Haciendo una síntesis de las di'iiposiciones educativas dentro 

de la Constituci~n del 17, podemos mencionar oue el Articulo 

3o. consagr~ el c:aracter laico de la educación impartida por 

el Estado. y el de la ensoKan~a elemental privada. así 

como el pt•incipio de inspecci~n oficial para garantizar el 

cumplimiento do las prescripciones constitucionales. y el 

reforzamiento de los pt"incipio~ de obligatoriedad y 

gratuidad de la enscftanza primaria of icial1 por otro lado 

como ya se ha setía.lado el Art:Ículo 31 en su fracci~n primera 

consa9r~ la oblipatoridad de lá educaciÓn; los articulas 73 y 

123 crearon las llamadas "escuelas federales 11 y las "escuelas 

articulo 123 11 respectivamente. 

Una de las consecuencias inmediatas al quedar aprobado el 

artículo 3o. Constitucional, fue la lucha en torno al 

laicismo. capitaneada principalmente por el clero mexicano. 

los grupo5 c:atÓl ices y los padres de tamil ia~ como una 

reacci~n l~gica contra la clara restricc:iÓn a la libertad de 

enseffanza: pues la mencionada discosic:i~n constitucional 

prohibÍa la instrucc:i~n relipiosa aÚn en las instituciones 

privadas. coartaba el derecho de los sacerdotes V 

religiosos a ensef{~r y sobre todo atacaba el derecho de los 

padres de familia a educar a sus hi .jos 

c:onc:iencia y religiÓn. 

conforme a su 

DÍas despueis de promulgarse la Constituc1Ón se decret~ el 28 

de febrero de 19!7 la supresi~n de la Secretaría de 

Instrucci~n P~bl ica y Bel las Artes~ pues por un lado el 

gobierno pensaba que dicha cartera carecía de sentido 



polÍtico Y si9niticaba por tanto una fuerte e in~ti l 
et"'oqa.c1Ón para el Erario nacional y por otro se crevo 

' , conveniente Tortalecer el esoiritu democt"'atico sustitLtvendo a 

1 a Federac i ~n por los municipios en el encargo de la 

promoc1on escolar. 

Con este sistema el Ayuntamiento de la caoital de la 

Reo~blica se hizo cargo del sistema de ~scuelas primarias. 

sLtperiores, de artes y oficios entre otras; y la Universidad 

al ser elevada a rango de departamento aut~nomo recib1~ 

ºrandes facultades para Que a traveis de su rector mane,1ara 

las secundarias, prepat"'atorias, facultades y escuelas 

superiores que dep~nd{an de ella. 
, 

as1 como los dem.;,s 

establecimientos docentes o de investigaci~n cientÍfica, las 

escuelas de Bellas Artes, M~sica y Declamaci~n, de Artes 

Gr~ficas. de Archivistas y Bibliotecarios: bibliotecas, 

museos: el fomento de las artes y las ciencias; las 

exposiciones de arte; los conpresos cientÍticos y artísticos 

v !os asuntos relativos a la propiedad literaria. 

Sin embat"go la realidad polÍtica y economica tanto de los 

municipios. como de la Universidad impidieron el ~xito del 

nuevo sistema implantado por Carr•an::a. 

Por ~ltimo durante la admin1straci~n cart"af1cista, el mismo 

Carran::a busc~ modificar el recien aprobado articulo Jo. 

Constitucional para adecuarlo a la original redacci~n que del 

mismo present~: sin embargo estando en trámite dicha 

inic:iativa ocur1"i~ E:::l levantamiento de Obrep~n. fil acercarse 

el -t~rmino de su adm1nistrac1¿n, Cart"'an~a trat~ de imponer 

como su sucesor al Ingeniero Ignacio Bonillas lo que 

desemboc~ en una tuerte crisis polÍtica, ya que las mayorías 

simpati::aba.n con la candidatura del General Alvaro Obregéin 

qui~n adem~s go::aba con el apoyo de fuertes secciones del 

e,iérci to. 

~sta crisis term1n~ con el movimiento que inicio en A9ua 

Prieta. Sor1ot"'i.l el Gt.?neral Plutarco Elias Calles en contra de 

Carranza quien tLlVO que salir rumbo a Veracruz buscando el 

apo~10 de las trooa.s de ese E.stado; pero en la ranchería de 
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Tla:-ccalantongo, Puebla tratando de huir fue victima de una 

tr.aici~n y muriéi asesinado el 21 de mayo de 1920 por las 

trooas del Genera 1 Redol fo Hert•ero. 

El lo. de junio de 1920 el Congreso de la UniÓn contirméi la 

desi9nac1~n oue el f'lan de Agua Prieta habÍa conferido en 

favor de Adolfo de la Huerta como Presidente Provisional de 

li\ RepÚbl ica quien al integrar su gabinete no restableció la 

Sect"etaria de lnstrucciéin P~bl ica y Bellas Artes, pero 

designéi como rector de la Universidad Nacional al Licenciado 

Jos~ Vasconcelos. Ba.io su cor•ta pest iÓn. Adolfo de la Hur~rta 

con fE'cha 20 de septiembre de 1920 decretó la reorpanizacion 

del departamento Universitario, dot~ndolo con grandes 

facultades al hacer depender de ella todas las escuelas de 

que se encargaba. el Distrito Federa 1. 

Con fecha lo. de diciemb1·e de 1920 ocupó la Presidencia de la 

Rcp~blica el C3eneral Alvaro Obregón, quien ratificó a 

V&sconcelos como rector de la Universidad Nacional con 

amplias fac:ultadas para realizar un programa de acciÓn 

educativa en pro de la alfabetizac1c:;n y en contra de la 

ignoracia. 

Vasconcelos a5esorado por Ezequiel A. Ch~vez pt~opuso a 

Obregón el restablecimiento de una Secretaria para que 

tuviera el encat•go de las cuestiones educativas. 

Obregón ac:eptÓ la propuesta., posteriomente el provecto de 

decreto fue enviado al Congreso de la UniÓn, quien lo aprob~ 

con algunas modificaciones el 20 de julio de 1921. 

Por considerarlo de 9ran impor-tancia transcribimos en su 

totalidad el decreto por el que se creo 
, 

la Secretaria da 

Educación PÚblica: 

"· •• Alvaro Obt"eg~n, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos. a sus habitantes hago constar. 

Uue el Congreso de la Union, se ha servido dirigirme el 

siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de· los Estados Unidos Mexicano<:i decreta: 

Articulo Primero: Se establece una nueva Secretaria que se 
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denominara Secretar{a de Educac1éin PÚbl ica. 

Articulo Segundo: C.ort"esponde a la Secretaria de Educaciéin 

F'Úbl1ca. entre tanto se expide la ley completa de Secretar{as 

de Estado que asigne definitivamente sus deoendencias a dicha 

Secretaria, lo siguiente: 

-Univet"Sidad Nacional de Méixico. con todas sus dependencias, 

m~s la Nacional Preparatoria. 

-Extensiéin Universitaria. 

Direcciéin de Educaci~n Primaria y Normal. todas las 

escuelas oficiales., primarias. secundarias y jardines de 

nif'{os del Distrito Federal y Territorios, sostenidos por la 

Federaciéin. 

- Escuela Superior de Comerc10 y Adrninistt"ac1éin. 

- Departamento de Bibliotecas y Archivo. 

- Departamento Escolar. 

- Departamento de Educaciéin ":" Cultura para la t"aza indÍgena. 

- Departamento de Bel las At"tes. 

- Escuelas e instituciones que en lo sucesivo se funden con 

recursos federales. 

- Conservatorio Nacional de 11l,;s1ca. 

Museo Nacional de Arqueolog{a. Historia y Etnolog{a. 

Academias e Instituciones de Bellas Artes, que, con 

recursos de la federac1éin. se Ot"9anicen en los estados. 

- Conservatorios de M~sica que se creen en los Estados, con 

tondos federales. 

- Museos de Arte e Historia que se establezcan. ya sea en el 

Distrito Federal o en los Estados, con tondos federales. 

- lnspecci~n General de Monumentos Artísticos e Hist~ricos. 

Fomento del Teatro Nacional. , 
- En general. el tomento de la educac1on artistica del pueblo 

por medio de confet"encias, con e iertos., represenaciones 

teatrales. musicales o de cualquier otro 9enEiro. 

- Academia Nacional de Bellas Artes. 

- Talleres Gr.it1cos de la Nac::i~n, dependiente del E.1ec::utivo. 

- La propiedad literat"la, dram.;,tic::il y at·tÍstica .. 

- La exposici~n de obt•as de arte y la propaganda cultura! por 

139 



medio del cinemáto9rafo y todos los dem~s 'medios similares y 

las representaciones y concursos teatrales, 

culturales en cualquier parte del pa{s. 

- Pensiones en el extranjero. 

' artisticos y 

Articulo Tercero: El lugar que ocupara la Secretaria de 

E::ducaciÓn PÚblica entre las demcis Secretarias, ' sera el que 

definitivamente se le fije, en la revisi~n de la Ley da 

Secretarias de Estado del 25 de diciembre de 1917. la Cual 

queda reformada conforme a las disposiciones de la presente. 

Lic. S. Rodrfguez L..:~pez. D.V.P. Alfonso Cravioto. S.P.A. 

Aillalid, D.F. Rafael Martinez, s.s. RÚbricas. 

Lo comunic~ a usted pra su publicidad y demás efecto!5. 

Sufragio Ete:tivo. No reelecci~n. 
M~xico. D.F. a 29 de sept. de 1921. 

Por ausencia del Secretario, el Subsecretario J. J. Lugo. 

RÚbrica ••• 11 < 168) 

Con la creac:i~n de la· Secretaria de Educaci¿;n P~blica, por , 
primera vez 9~ institucionalizo y con ello se hizo viable la 

federalizaci~n de la ense""3.nza ya planeada anteriormente por 

Ezequiel A. Ch~vez en 1903 y por Justo Sierra en 1908. 

Con la creaci~n de la S.E.P. la Univet~sidad Nacional ba.jo la 

rectoria de Vasconcelos qued~ reducida nuevamente en su~ 
atribuciones. 

Posteriormente Obregón desiQn~ aJ. Licenciado Jos~ Vasconcelos 

como titular de la S.E.P. qui~n ocupo el cargo del 2 de 

octubre de 1921 al 2 de ,julio de 1924. 

Al hablar- de Vasconcelos no podemos olvidar algunas frases 

que utiliz~ en su libro 11 De Robinson a Odisea" en donde 

Justificaba la existencia de la recten creada Secretaria: 
11 
••• la restauraci~n de la Secretaría de Educaci~n: ''Precisa 

en cada naci~n un orqanismo central y provisto de fondos para 

168) "Decreto-por el que se crea la Secretaria de E.ducaci.;n 

P~blica••; Tomo IV-10-1840 del Archivo del Diario Oficial. 

Sect"etarÍa de GobeNHlCÍ~n, M~Kico, D.F.; Septiembre-Octubre 

1921. 



oue exista la posibilidad de una accion educativa. extensa a 

intensa. capaz de influit• en la vida o~blic:a. Y toca a este 

orpanismo. qeneralmente llamado 111n1stet•io de ' EdL1cacion. 

set"lalar las orientaciones generales t~c:n1c:as v ool f tic:as de ·.,., 

la en=eflanza. Le cori·esoonde asimismo aseqLwar la c:ohesii:;n de 

lo enseriado en las distintas facultades o escuelas. No se 

tt•ata va de saber si la actuaci~n de un Ministerio de 

Educac:íc;n es o no deseable: no existe. hoy Pot· hov, 

posibilidad de sustituir·lo. Independientemente de aue el 

estado est~ o no caoac1tado para edL\Car. debe reconocerse 

la 1·eal1dad de que s~lo el Estado disoone o 

disponer de los fondos necesarios o ara un estuer~o 

educacional de importancia ••• '' <169) 

Antes de continuar con la obra educativa de Vasconcelos. 

creemos conveniente mencionar oue al de.iar la rectoría de la 

Universidad. fue sustituido oor el Maestro Antonio Caso qLuen 

desemoe~ dicho cargo de diciembre de 1921 a agosto de 192:5. 

Su ~iestiÓn se caracter1;?0 oor una franca lucha ideolÓ91ca 

contra el positivismo y a favor de los principios de 

libertad de docencia y de investi9aci~n pues como é1 misma 

pregonaba: 
11 
••• Cultura sin libertad no se concibe. Si:;lo en un ambientt>. 

de libertad puede madurar la obra de la civilización. Si se 

suorime la espontaneidad del centro espiritual del hombre. se 

marchitan concomi tantemcnte sus relaciones cultura les. se 

agota la lo=ania de la invención creadora, se mutila la 

prooia naturaleza del esfuerzo productor. 

Pero, si por ser la libertad don orecioso. condicion 

ineludible del perfeccionamiento humano. se oret~nde poner el 

medio sobre el fin subordinando la cultL1ra a la democracia y 

la libertad. enq~ndrase el monstruoso efecto de hacer que 

care=ca de sentido la trinidad: deseo. a1edio y fin. Lo oue se 

dr::!sea e~ la libertctd y la democracia cara el bien y para la 

169) üo-cit: "Historia Comparada de la Educación en Me:nco 11
; 

p. 482. 
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ve1·dad; para la .iust1cia. la belleza y la santidad: pero no 

tien~ sentido la constricción de los supremos valores dentro 

de una democracia eri9ida en fin ~lt1mo. La democracia por la 

democracia c:at~ece de sentidcJ. La libertad por la 1 ibertad 

car~c:e. tambi~n de sentido. En cambio. el deseo y el medía 

concuel'•dan con el fin final. Ja cultura integrada con el 

esnlendor de los SLlpt•emos valores ...... (170> 

Regresando a la obra educativa de Vasc:onc:elos, ésta se 

carac:teriz~ 001· el sentido social y revolucionario de la 

eooca. 

Haciendo una síntesis de su qestiÓn, poder.ios mencionar oue su 

ratorma ed._u:ativa se bas~ en un radical cambio en los m~todos 

de ensetian::a y en una constante ampliac:iÓn de ob.ietivos y 

metas educativas dut•ante su admin1strac1~n. 

De acuerdo a.l proyecto original de Vasconcelos. la Secretaria 

quedó integt•ada en tres departamentos: el Escolar. el de 

Bibliotecas y el de Bellas Artes, a éstos se unieron por 

modificaciones del Congreso al proyecto presentado dos 

departamentos m~s: el de c.;ul tura IndÍgena ':I el de Campafta en 

Contra del ~nalfabetismo. 

Como esto~ cambios iban en contra del pla.n diseftado cor 

Vasconcelo:;i poster1ormente fusion~ en un solo departamento 

el Escolar y el de Cultura lnd{pena, encargando la dirección 

del mismo al Maestro Lauro G. Caloca a quien le encomendó 

principalmente la creación de escuelas especiales para lo=> 

indÍgena: con el obJr.to de lograr su pronta incorporac1on a 

la civi lizacion. Otra importante función del mencionado 

Departamento era la creación de escuelas rurales a lo largo 

de toda la Rep(iblica con el objeto de que se perfeccionaran 

los traba.íos manuales y las industrias de cada re91on. 

Para la imolantaciÓn del sistema de escuelas t'Ltt-ales. se 

SC!'leccionÓ a un grupo de maestros. a CLtienes se les canocio 

como '1mis1oneros''. pues eran maestros ambulantes enca1·9ados 

de locali:?ar poblaciones~ analizando su atraso 

170> Ibídem; p.p. 435-436. 



ec:onÓmic:o-c:ul tura! y fundando de paso 

escuelas. 
las mencionadas 

Como el maestro misionero ten;a que continuar su labor. 

recorriendo el territorio nacional. en cada escuela fundada 

de,iaba a un grupo de .iovenes aue recibÍan el nombre de 

monitores y Que previamente hab{an sido instruidos. 

Para 1923 el Maestro G. Caloc:a fue sustituido por el Maestro 

Enrique Corona MorfÍn quien establec1~ las bases para la 

Ot"QanizaciÓn y Funcionamiento de las Escuelas Rurales.. con 

las aue dichas escuelas recibieron el nombre de Casas de 

Pueblo. haciendo alusi~n a que la escuela era la comunidad 

la comunidad era la escuela. 

y 

Antes de seguir con la labor educativa de Vasconcelos. es 

necesario mencionar que si bien las escuelas rurales 

tuvieron ~xito entre las esferas campesinas. no mucediÓ lo 

mismo con los grupos indÍgenas. pues ~stos repudiaban toda 

institución a.jena a sus asoiraciones o anhelos comunales. 

Para reforzar el sistema de escuelas rurales Vascancelos 

sabia ciue era necesario llevar a cabo una prepara.cien de 

maestros normalistas para atender las escuelas rurales,. par 

tal motivo en 1922 se establecí~ 

Escuela Normal Rural. 

en Michoac~n la primera 

En otro orden de ideas. en 1923 se encomend~ al ConseJO 

T~cnico del Departamento Escolar del Distrito Federal un plan 

para reformar la enserian=a primaria. 

Dicho plan se materiali:::~ en un documento con el nombre de 

Bases para la Organizacion de la Esc:uela Primaria conforme al 

principio de Acci~n que comenzo a aolicarse el 20 de 

diciembre de 1923. 

La reforma estaba 11 
••• encaminada a desterrar la rutina y el 

verbalismo. sustituv~ndolas cor la educac:ion del nitío merced 

a la actividad ••• 11 (171> 

El mismo documento formula que: " ••• la accion.... debe 

constituir la base v tundamento de la vida del nif"íc> en la 

171) Op-cit: 11 Cien AKos en la Educaci~n de Mexico 11
: p. 169 
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escuela primaria ••• El trabajo escolar•, y muy especialmente el 

auc se t t"aduce en actividades corporales. 

oportunamente motivas para formar en el 

sociales. 

nif'Y::J 

presentarci: 

h~bitos 

l-as actividades manuales que se real icen en la escuela 

primaria no tendrán por objeto transformar a ~sta en taller o 

centro de industria. sino que servir~n de fundamento para la 

investigaci~n. informaci~n y coordina.ci~n cientifica para· el 

desarrollo de la cultura estética y para dar una educaci~n 
pr"evocacional •.• 

Los traba,iadot"es del ni1'o no deben per·seguir un fin 

pt•eferentemente utilitario desde el punto de vista economice. 

Las ocupaciones a que el ni'i"b se entregue en la escuela deben 

tener un intimo contacto con la vida de manera que sean la 

continuar:i~n de las que practica en el hogat" o en el medio 

social en que vive •.• •• (172> 

La reforma qu~ se puso en pr~ctica en enero de 1924, , , 
encentro su maa fuerte registencia en los maestros. quienes 

rechazaban las innovaciones. sin embargo la Secretaria siguic;; 

firme en sus pr-opc;;sitos. 
, , ' 

En cuanto a la enseftanza tecnica. egta comanzo a lograr su 

unidad. en el ano de 1923 con la creaci~n del Departamento de 

Enseftanza T.;cnica. Industrial y Comercial. 

En el camoo de las bellas artes. Vasconcelos apoy~ de manera 

especial la pintural mural y al dibujo en las escuelasi en el 

primer caso apoyando a pintores como Diego Rivera. Jos~ 

Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros y en el segundo 

aspecto con la apertura de escuelas y talleres de arte como 

La Esmeralda. 
' La obra educativa de Vasconcelos logro operar un cambio en la 

vida social, econ~mica y cultural de la sociedad me:<ic:ana: 

pues si bien es cierto oue tuvo que enfrentarse a 9randes 

obst,;:culos. ~1 salia responder: 11 
••• Esas criticas provienen 

172> Op-cit; "Historia Comparada de la Educaci~n en Mex1co 11
: 

p. 454. 



dE! la 9ente egoÍsta y ociosa de la Ciudad de M~:aco: en las 

comunidades rurales y en la orovincia. el oueblo se conduce 

de otro modo. Fundaremos escuelas y bibliotecas con ayuda de 

hombres y muJeres de espiritu patri~tico, si no hay casa ni 

muebles. se ensef'lar~ deba.lo de un ..;,rbol. allÍ el oue seca 

leer repasara algunos cap{ tu los de los I ibros que les 

mandemos. y al comentarlos con sus oyentes les otrecer.,;: una 

clase m~s orovechosa que la de muchos oedagogos ••• 11 (173) 

Unos cuantos meses antes de concluir su 9cstiÓn. Vasconcelos 

renuncio a su cargo el 2 de .junio de 1924. por diferencias 

polÍticas en tor·no a la sucesion con el General Alvaro 

Obregón. 

En su lu9ar fue nombrado el Dr. Bernardo Gast~lum primero 

como Encargado del Despacho de la S.E.P. , del 2 al 28 de 

julio de 1924 en que rindi~ su protesta como Secretario del 

Ramo hasta el 2(1 de noviembre de este af'io. 

En su breve 9estiÓn Gast~lum c:ontinuc;; con la obra de 

Vasconcelos 

obregonista. 

hasta el t~rmino de la admini strac iÓn 

Al tomar posesic;;n de su car90 como Presidente de la fiepÚbl ica 

Plutarco E1{as Cal les el lo. de diciembre de 1924. desipnc;; 

como Secretario de Educación P~blica al doctor Jos~ Manuel 

Puig Casauranc. 

Es imoortante mencionar que durante la campafta. polÍtica 

Calles declare;; oue daría importancia esoec:ial a la cuestión 

educativa. favoreciendo con el lo sobt"e todo a la educa.e iÓn de 

las masas populares y a la enset"'i'.a.nza rural. 

Durante esta administraci~n se presentaron al9Ltnos problemas 

entre la Universidad y la Secretaria de Educaci~n P~blica. 
orcducto de una constante critica QLte algunos grupos diri9fan 

a la Universidad. por considerar a ~sta. como una Institución 

oue se a:le,1aba cada ve= m~s del pueblo para convertirse en 

aristeicrata y conservadord. Por el anterior motivo. durante 

el acto inaugural de cursos de febrero de 1925, el Dr. Puig 

173) Op-cit~ "Cien Aflíos en la F.ducaci~n de Me:dco": p. 170 
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del ini~ el pro9rama que la Universidad debÍa seguir para 

~lcan:::ar los postulados de la Revolucion, expresando que 
11 
••• er·a urgente el acercamiento entre las clases laborantes v 

los elementos universitarios. y ••• que é~tos deben ••• empefíarse 

en prestar servicios sociales a la comunidad y especialmente 

al proletd.riado .•• 11 (174) 

Algunos universitarios de la ~poca como IHfonso Reyes dieron 

respuesta a las palabras del Dr. Puig, afirmando que la 

actual administraciein por atender• los niveles elementales. se 

hab{a olvidado de impulsar la cultura supet"ior. 

Para poner fin a esta pol~mica de fondo polÍtico-cultural, 

pot" un lado se aument~ el presupuesto unive1"sitario: pero por 

otro se creó ese m1s~vJ af"'r Ja esc1 'la secundaria con el 

ob.leto de acercar la ensnftanza 51,..erior y profesional a laG 

clases populares, rural es y Ut"banas. 

El autor del nt'ograma de la escuela secundaria fue el Maestro 

Mois~s Saenz. Subsecretario de Educaci~n. Esta reforma 

resultó un ·fuerte golpe a la Universidad. Quien habia venido 

luchando porQue la preparatoria abarcara desde la terminación 

de la pr"imaria. Con la escuela secundaria. se le cercenaban a 

la preparatoria los tres primeros af'íos de preparación y se le 

dejaban solamente para el bachillerato. los dos ~ltimos af'ios. 

Otra cuesti~n sobresaliente de la administración de Calles. 

fue la reforma de la escuela rural: fue el mismo Mo1seis s.ienz 

quien seffa!Ó aue el ob.ietivo de la escuela era: "··.seguir un 

Plan de estudios or~cticos en que las asignaturas y las 

actividades Que se er .. ,:>rendan, '5ean una eHpresiÓn fiel de las 

n~cesidades y aspiraciones de la comunidad rural y de las 

diversas fases de la vida del campo ••• 11 (175) 

Dentro de la Reforma. el Departamento de Cultura lndÍgena fue 

designado como Departamento de Escuelas Rurales. Primarias 

Foráneas e IncorporaciÓn Cultural lndÍgena. Las llamadas 
11 casas del pueblo" de las cuales ya hemos hecho menc1on 

174) Ibidem; p.p. 176-177. 

175) Ibidem; p. 178. 
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cambiaron de nombre. se les l lam~ ''escuelas rut'ales 1' v l·:J5 

mD.estros misioneros se convirtieron en inspectores. 

En 1926 ld. Junta de Directores de Educac:iÓn Federal aprobo 

una s~t·ie de conclusiones aue determinaran la estr~uctura 

oedag~~ica de las escuelas rurales~ entre las conclusiones 

m.:is importantes tenemos las siquientes: 

1.- La escuela rural como instituc1~n educativo. debe 

caoacitar a nifms v adultos campesinos para me.jorar sus 

condiciones de vida. 

2.- Ensei"íar menos dentro de las aulas y cada vez mas fuera de 

el las. 

3.- Seguir un programa pr~ctico de estudios. confot"me a las 

necesidades de la comunidad rural. 

4.- Debe combatir el fanatismo, alcoholismo y 

sexuales prematuras. 

5.- Debe c:omprender todos Jos grados de la ensef'ianza. 

6 .. - Es una escuela mixta. 

uniones 

Adem~s de lo que hemos menc1onado. la gestic;;n del lJr. f-°Lt19 al 

frente de la S.E.P.. se puede resumir on las siguientes 

acciones: 

1.- Camparía alfabetizadora mediante 

escuelas nocturnas en las areas rurales. 

Ja . ' creacion de las 

2.- Substituci~n de las Delegaciones de E:.ducaci~n de los 

Estados por üirecciones Federales de Educ&.cic:;n para el logro 

de la unificación del sistema. 

3.- Estructuracic:;n del sistema de sLmervision escolar en toda 

la ReoCtblica. 

4.- Creaci~n y establecimiento en las capitales de los 

Est.:ldos. de las escLtelas Pt"1mat"ia "tipo". c:on el ob.1eto de 

impulsar la penetración de la S.E.P •• en la educaci~n 

pr1mar1a, urbana y estatal. 

5.- Creacion en el al'io de 1927 de las Escuelas Centrales 

f'.-)c;iricolas. destinadas a loarar el aumentq de la producci~n 
a9rooec1.-1ar1a. mediante la ensef'ian::a practica y t~cnica del 

trabaJO del campo. 

Desgr·ac1adamente no cedemos dejar de mencionat• que por· el 
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rr.ane.10 central izado v burocrático tioico de nuestro sistema~ 
se l lcvi\ron al frac:ai:io a est~:is escw~l.:\s. 

b.-, Creación en 1926 de la Oirecc:i~n de Misiones Culturales 

c:on el fin de elevar la preparación prci·esional de los 

maestros rurales y con ello elevar los niveles socicconomicos 

de la vida campesina. 

7.- Fundación ba.jo las bases del Maestro Lauro {.\guirt .. e. de la 

Escu~la 1.,¡acional de l"laestros, impulsado con el lo toda la 

edLtcac1Ón normal del pa.Ís. 

8. - Fuc1·te impulso de la enst:f'ían;:a preescolar, c:on la 

aoa.ric:íÓn de los Hogares Infantiles. como unE\ modalidad del 

Jardín de Mi'i1os. para atender la educación. la salud y la 

al1mentac1Ón de los nif'i:is. 

9. - Aorob.:.\C iÓn con fecha 2 de febrero de 1927 de las bases 

ciara la Urganiz..zi.cion. Plan de Estudiog y Funcionamiento de 

las EsctH.:ola5' Nor•males Rurales .. 

El articulo lo. de estas bases. serial.aba que las menc:1onadas 

escuelas cr1.:oaclas y sostenidas por• la S.E.P •• dependían de la 

Oirecc:i~n de Misioneros Culturales 

Mejot•amiento Profesional de los Maestros. 

El art.ÍcL1lo 2o. sef'\a.laba como su ob,ieto: 

Preoarac iÓn 

..... a> La oreparac1~n. por medio de c:ursos regulal'es. de 

maestros para las escuelas de las pequertas comunidades y de 

los centros ind Í9enas. 

b) El me.jora.miento cultural y profesional de los maestros 

en servic.10. de la regiÓn en que la Not .. mal funcione, por 

medio de cursos temporales de vacaciones. 

e) La incorpot•aciÓn de las peQuei'"'ias comunidades de la 

misma r~g1on al progresa general del pñis. mediante los 

trabe.jos de extensi~n educativa que esas instituciones 

real icen •.• 11 
( 1761 

10.- Funda.ci~n en mar=o de 1925 de la ETIC: Escuela Ttic:nica. 

Industrial y Comercial de Tac:Ltbaya; y posteriormente 

reor9anizaciÓn del Oepcwtamento de Enset'\an::!a récnic:a. 

-----------
176) lbidem• p. 183 



lndustriaJ v ComePClñl. 

11.- Fundaci~n en ene1 .. o de 19~6 de lil Casa de Estudiante 

IndÍpena con el ob,ieto oe buscat"' s0Juc1Ón a esta cuest1Ór1 

mediante la incorporación de los .iovenes ind{genas .;.11 

al progreso v evolt1ci~n de la ~ociedad: pero en beneficio de 

sus comunidadC?s de procedencia. 

Sin embargo los resultados fueron muv poco alentadores. pues 

los l~venes indÍc;.enas en· ve;: de incoroorarse a su comunidad 

al finalizar su prepa.1 .. aciÓn. se quedaron en las ciudades. 

La ct·isis política oue. sufrjÓ Calles. despLl¿s del asesinato 

de ObrcQÓn le obl1qc; a rea.Justar su Gabinete; por· tal motivo 

el Dr. Puio Casauranc se seo.:irÓ de la S.E.f'.. para hacerse 

car•go de la Secretaria de Industria v Comercio el :::'.2 de 

a9osto de 1928. 

Despueis de dicha separacion. ouedÓ encaraado del Desoacho de 

EducaciÓn el Subsecretario t1oisés sáenz por los Últimos 

cuatro meses de la admin1straciÓn de Calles 

Si bien su encargo fue breve. va hemos mencionado QLte gran 

parte de las retormas educativas dut .. ante l& 9est1~n de Pu19 

Casauranc se deben a la real i::ac1.Ón de Moiseis S~enz: entre 

el las destacan; 

1.- Ct·eaciÓn de Ja Escuela Secundaria. 

2.- lmolantaci~n de los m~todos de la peda909{a de la acc1on: 

doctrina que había estudiado en la Universidad de Columbia. 

La educación dice: '' ••• est~ {nt1mamente li9ada con la vida 

humana: es de hecho ~1 oroceso de mod1ficaciones y 

reconstrucciones dQ la experiencia humana~ si9uiendo 

directivas válidas. posibles v deseables. Hablar de valores 

educativas. es hablat' de valores humanos: hablar de 

finalidades de la educac1~n. es hablar de finalidades de la 

vida. No es. pues. el t~pico de los ot .. oo~sitos de la 

educac.i¿n oroblema falso y ocioso. 

Tampoco es problema aue cueda resolverse de Lma vez por 

toda~. En el t1'anscurso de su desat'rollo evolutivo. la vida 

va cambiando sus finalidades. 

Ana.lÓ9icamente .. la educación va modificando sus orientaciones 

149 



a medida at.1e las miras de la vida van modif1c~ndoE:ie. El 

probla-ma de fif"lalidades educ:ativ~s es un problema oue se 

t'l?i tera diaf•iamente: su resoluci~n no puede ser ab~oluta.. 

Rezuelto hoy por un pueblo o un individuo, se presenta mariana 

cuando las condiciones de este pueblo o de este individuo 

ha·1An variado ••• 11 
( 177> 

3.- Imoulso de la misiones culturales y las escuelas rur·ales. 

4.- lmpulso de la educacion 2ndi9C?ri<'-'• 

En resumidas cuentas. se pLtede afirmar que en su breve 

9esti~n ft~ente a la S.E.~ •• no hi~o n1~$ que 1'eaf1rmar lo oue 

en forma constante t"t:!'alizÓ como colaborador del Or. Puig. 

rmtes de dA.r por terminada la adm1n1stracion de Plutarco 

ElÍas Calles. hemos creida conveniente mencionar brevemente 

la oriemtacion paliticC' que recibiÓ la educac:i~n.; un~ 

Qrientaci~n QLIE? llevaba en SI un terrible fanatismo 

antirrel1oiaso: so pretexto de cumplir las disposiciones 

const1tucior,ales relativas al laicismo. 

En este sentido. Calles exprese:;: " ••• La Constituc:i~n de 1857, 

y ahora la v19Ente de 1917. e5tablec:en el laicismo de la 

en~ef'ían::a primaria. sentando un orinc:ipio de 1 ibertad de 

conciencia y destt·uyendo las esclusivismos que necesariamente 

tendrtan aue ap;:\rec:et" como consec:uenc:1a de las creencias de 

los maestros o de dit"ec:tores de colegios a donde concurren 

n 1 Nos de todos los credos. Otras muchas con si der·ac iones 

consigne.d.:ls en el diario de los Debates de los Congresos 

Constituyentes, justifican olenamente el laicismo d~ la 

ense{l'¡anza. cons1derac:iones que no vienen al cciso citar ahora. 

porque. como en otras ocasiones lo he expresado, no se trata 

de d1scutit• la ley, ~ino hacer que se cumpla y se respete ••. '' 

(1'/8) 

Una de las consecuencias inmediatas de lo anterior es la 

eHpedici~n en .iul10 de 1926 del Reglamento para la lnsoecc1Ón 

-·-----------·-----
177) Oo-cit: "Historia Comparada de la Educac:1Ón en l"lé:ncoº= 

p.o. 463-464. 

178) Oo-cit~ 11 Cien Af'íos en la EducaciÓn de Me:<ico": p. 188. 
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y Vioilanc:ia de las Escuelas Primarias Particulares del 

Distrito y Territorios Federales. que s1 bien es cierto oue 

dentro de sLt articulado se tocaban oroblemas importantes de 
, , 

didact1ca. de organizac:ion ;..• de hi_9i~ne escolar. tamb1~n es 

muy cierto la tendencia f1scali~adora y demaq~9ica que en 

materia religiosa contenía. 

Por otro lado el mismo Calles propuso sanciones de tioo penal 

para ouienes no acataran los preceptos de la educaci~n laica. 

Las penas se traducían en multas oecuniarias y arrestos para 

ouienes imoartian la educaci~n religiosa. o para Jos 

mit1istrcs de alg~n culto que ejer,cieran el magistet,io en las 

escuelas. 

Como una reacci~n en contra. el Eoiscopado MeHicano intervino 

en el asunto •. enviando un proyecto de ley al Congreso 

proooniendo la libertad religiosa en materia de educaci~n. lJe 

la misma manera actu~ la Liga Nacional Ue~ensora de la 

Libertad Religiosa. oue fue la liQa clvica que con motivo del 

movimiento cristero tund~ Miguel Palomar y Vi~carra. 

Esta Liga no dependía ni de la Iglesia. ni de n1ng~n oartido 

y cuyo fin era: '' ••• detener al enemigo y 1~econQuistar la 

libertad religiosa y las dem~s libertades aue dimanan de 

ella. liene un programa oue es una sinte_sis de .lustas y 

debidas reivindicaciones a las que tienen derecho los 

mewicanos para poder vivir como católicos y que nadie en una 

RepÚblica democr~tica puede poner en tela de juicio. Pide oue 

sean derogados de la Con~tituci~n en todas aouellas partes 

que se oponen a: a} la completa 1 ibertad de ensertanza 

primaria, secundaria y protesional; b) los derechos de los 

catÓl ices como me:-:icanos. con todas las prerrogativas aue les 

concede la Constitución: cJ los derechos de la Iglesia 

relativos al culto. a sus templos. escuelas. obras de caridad 

v sociales: de,j~ndcle. por lo tanto. la prooiedad. libre uso 

y disposici~n de los bienes inmuebles necesarios cara el 

culto. semJnar1os, alojamientos de ministros, patt•onatos, 

etc •• lo mismo que los bienRs muAbles d~stinados al ejercicio 

de estos mismas servicios: pudiendo ella recibir 
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adm1nistrar, sin a.t1tori::nciones 9enarales, requer·idas para la 

valide:: de las donaciones legales~ reconociendo legalmente a 

sus sacet•dotes los derechos civicos y pol { tic:os que tengan 

los dem~E: ciLtdadanos y declarando que ni el Congreso General 

n1 las Legislaturas tendr;n facultad pat·a dicta.1~ leyes sobre 

asuntos rel iqiosos .•• 11 < 1 "19> 

Sin embargo, el Gobierno. no cediÓ y continl!-Ó dando la misma 

orientaciéin a la educac1~n. 

Al terminar la administraci~n del Presidente Ci\lles, quede:; 

como Presidente provisional de la RepÚbl ica el Licenciado 

Emilio Portes Gil del 30 de noviembre de 1928 al 5 de febrero 

de 1930. Da c1cuerdo con nuestra constitución. su tunciÓn mas 

importante fue convocar a elecciones para elegir a un nuevo 

Presidente. l?n lugar de Alvaro Obregón, asesinado despu.;s de 

result.r,r ele•:to para el per{odo 1928-1932. 

Pot•tes Gil design~ como Secretaria de Educaci~n PÚblica al 

Licenciado EzeQLliel Padilla. Las aspectos mcis relevantes de 

' ' la educacion en esta administracion fueron los siguientes: 

1.- La ensr::t'ianza rural continut; siendo impulsada bajo la 

direccic;n del educador Rafael Ramirez. Las Escuelas Centrales 

Agrícolas c.ontinuaron su obra. y a ellas asistieron un 9ran 

n~me1·0 de .iovenes campesinos. 

2.-Creac1~n dt! los Centros de Cooperaci~n Pedag~gica. aue con 

algunas modificaciones han llegado hasta nuestros dÍas y cuya 

finalidad son las reuniones oeri~dicas de los maestros 

rurales de acuerdo a la. distribuc1Ón de las zonas escolares 

para la impartic:iÓn de orientaciones pedagÓQ icag 

confet·encias sobre activ1riades sociales y agropecuarias. 

3.- En cada una de las entidades federativas y territorios se 

puso al trente a Lln Director Federal de Educación cuya 

tunciÓn era imoulsar· el traba.jo de los maestros. 

Ademas estos directores realizaron su labor en coordinaci~n 

179) Op-cit; ''Histor•ia de M~xico: La rebeliÓn cristera; 

Matute. Alvaro; Tomo XI. p. 2512. 
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con 1 os lnsoectore5 Genet•a les Qt.tienes suoervi saban una reg ion 

9eo9~ .. áf ica delimitada: loot"'~ndosc asf un fuerte impulso .al 

5tstema educativo federal. 

4.- Oespué5 de las pláticas entre eJ 9obierno de M~>oco y los 

representantes de la. Iglesia Catr;;l ica, se puso fin al 

conflicto reliqioso. 

Pot~ tal tTiotivo el 21 de .junio de 1929. el F·residente Portes , 
Gi 1 declaro sus conclusiones: dentro de las mismas hemos 

creÍdo conveniente transcribir lo que ma.nitest~ respecto a la 

ensef'i:¿¡,nza reli91osa: 11 
••• con reterencia a. ciertos art{ct.tlos 

de la Ley Qt.le han sido mal compr-endidos. tambi~n aprovecho 

esta oportunidad cara declaren·: e •• 

En lo que respecta .al~ ensef"ian::::a rel101os~ la Constituc1~n y 

leyes v1~entes prohiben de manera term1na.nte oue se imparta 

en las escL1elas orimarias suoer1ores, oficiales e 

particulares. pe1~0 esto no unp1de ql\e en el recinto de la 

Iplesiil.. los ministros de cualQLtiera relip1~n imoartan sus 

docb•inas a las oer·sonas mavores o a los hi,ios de> ~stas oue,,i 

acudan para tal ob.jeto ••• 1
' (180> 

5.- La Universidad Nacional de Mé:dco volvi~ a ser el centro 

de Ql"'aves. coni'l íctos; conflictos que desembocaron en el 

otorgamiento de su autonomía. en el af'b de 1929. 

Todo comen;::Ó con un pequef'!ío incidente en la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a inicios de 1929 que 

consistía en la oposición al nuevo fi:eplamento de Exámenes 

impuesto por la kecto1·ia. 

El oroblem~ se extendi~ y v~t'ias escuelas y facultades se 

fuí:!1•on a la huelpa. Ant-& la grave SJ tuac i~n el entonces 

rector. Licenciado Antonio Castro Lea! dictó fL.let"tes medidas 

disciplinarias. lo oue provoco oue todas las 

superiot·~s del D.F •• se unier•an a 18 huelga. 

esct.telas 

La cYitica s1tuacic;n hi;:o QUI? el rector se dirigiera al 

180) Up-cit; "Hi:=-toria de Mé)dco: El Ma~:imato": Cubas. Ma. de 

Jesu$: romo xr. p. 2546. 
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t1tula1~ de la S.E.P., para dar soluci~n al conflicto. 

Ezoouiel Padil.la como respuesta inst~ a las autoridades de la 

Capital para que 1 as fuerzas pt.'.ib 1 icas protegieran las 

instalaciones universitarias. Esta medida provoca el 

continuo choque entre bombePos, policias y estudiantes. 

Los Últimos acontecimi~ntos obligaron la intervención directa 

del presidente. 

Pori.::eG Gil el 25 de mayo declar~ Que entregarla los edificios 

universitat'ios a los estudiantes. asimismo e:-:tendia una 

invitaci~n para que t"'ealizaran un pliego petitorio. 

Los estudiantes respondie:"'on con 1..1n pliE?-go de diez puntos, los 

primeros cinco solicitaban la renuncia y sustitucic:;n de 

autoridades de la S.E.F'., de la Universidad, gubernamentales 

y de la policía: el resto pedian una reestructuraci~n del 

Canse.jo Universitario y de la forma de gobier·no 

facultades v escuelas. 

en 

La respue?stit del Gobierno a los estudiantes fue la solicitud 

a las c..i:mar.~s para que el E.,iecutívo concediera la autonom{a 

universitaria. 

Si bicm es cierto que algunas escuelas reanudaron sus 

clases; el Comit~ de Huelga bajo la direcci~n de Alejandro 

Farias continuó con la huelga y se apoder~ .iunto con !os 

estudiantE'H::i del edit.icio de rectoría, reteniendo con ellos al 

secretario de la Un1ve1~sidad. 

Las ccimaras en la sesión del 4 de ,iunio otot"'9aron al 

r:..1ecL
1
1tivo la facultad para dictar una ley que conceidiera la 

al1tonomÍa universitaria. 

Ezequiel Padilla en pro de dicha autonomia mencion~ que:" •• es 

neces.:\rio que la cultura de los pueblos se coloque al margen 

de los caprichos de la polÍtica. En el caso actual~ la 

autonomf;¡ no va a ser un bot{n de guerra que se otorgue por 

favoritismo a los ímprepat"'ados. pues ni los hombres. ni los 

pueblos oueden · llevar a la pt"'c:ictica las conquista5 oel 
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pensamiento si no sienten su prooia re~ponsabi 1idad ••. 11 ( 1811 

La Le~ Constitutiva de> la Univers1dnd l'>lacional despu~s de su 

aprobacic:;n por el Congreso, fue expedida el 10 de julio de 

1929. 

La exposici~n de motjvos de dicha ley justific~ la autonomia 

en los siguientes t~r·minos: '' ... que es un principio de los 

9obiernos revolucionarios la creacion de instituciones 

democraticas funcionales aue. debidamente solidari~adas con 

los pt~incipios y los ideales 

responsabilidad ante el oueblo. 

nacionales 

queden 

asumiendo 

investidcis de 

att"ibuciones suf1cieiltes para ml desccircio de la Tune.ion 

social que les corresponde: que el oostulado dcmoc:r.3:tico 

demanda en grado siempre creciente la delepac:i~n de 

funciones, la divisi~n de atribuciones y responsabilidades, 

la sociali~aci~n de las instituciones y la part1cipaci~n 

efectiva de los miembros integrantes de la colectividad en la 

direcci~n oe la misma; QUB ha sida un ideal de los mismos 

gob1 erncis revolucionarios y de las e la ses Ltn iversi tar1as 

mexicanas la autonomía de la Unjversidad Nacional; QLte es 

necesario capacitar a la Universidad Nacional de M~xico. 

dentro del ideal democr~tico revolucianat"io oat•a cun1plir" los 

tines de impartir una aducaciÓn suoe1~1or. de contribllir al 

progreso de Mé:11co en la conservac1on y desarrollo de la 

cultL\ra mc::icana participando en r:al estudio de los pt·oblemas 

que afectan a nuest1·a pa{s. as1 como el de acercat"Se al 

pueblo por el cumplimiento eficaz de sus funciones generales 

y mediante la obra de extensic;n educat1va; oue el pab1erno 

de la Universidad debe cmcamendarse a ori;:ian1smos de la 

Un1vesidad misma~ reore:::;entativos de los diferentes elementos 

qL1e la constitLtven: nue la autonomía Ltn1versitar1a debe 

siqnificar una m~s amplia facilidad de tt"abajo, al mismo 

tiempo que una disciplina v eouilibrada libertad: que es 

nece5ar10 dar a a.lLtmnos v pro·fesores Ltna m~s directa y leal 

----·--··--------
181) Ibidem; p.p. ~548-2549. 
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Jn9e1·E-m . .:i.a en el mane,io de la Universidad, QLle 

1nd1~pi=msable QLte. aL1noue ~utÓnoma. la Universidad s19a 

!:'1.::nuo Ltna Un1versidad 1-.¡ac:ional v, oor ende. una ínstituc1~n 

de ~stado. en el sentido de qL1e ha de respond~r a los ideal~s 

dP.l Estado v contribuit'• dentro de SLI pt"Opia naturale=a al 

perfet:cionamiento y lonro de los mismos; que para cumplir los 

p1·ap~sitos de colabcirac1~n c:1unti.t1ca.1~ Universidad Nach .. inal 

dcabe ser dotad'l. de aquellas of ic in as o :i nst i.tutos que dentro 

del Gob i e1"no puedan tener funciones de inve~tipi!\cion 

c1ent{tica. v aue, pot" otra pa1•te. el 9obierno debe poder 

contar s1empre, de Ltna manera 1",,;:cil y ef1ca:!, con la 

servicios de 

1nvestiqaci~n y do otra Índole oue pudiera necesitar·: en fin, 

que, aunque lo deseable es que la Universidad Nacional llepue 

a contat• en lo futura con Tondos e11tm·amente suyos que la 

hanan d-:1 "::oda independ1er1 te desde el punto de vista 

P-C:.On~mlC.:o, p•:n• lo oron+.o. 'todavía por un per{odo 

dut·ac1Ón no ouede Ti,1arse. tendr~ que recibir un subsidio del 

Gob1cr·no FE.·deral. suficiente. cuando menos. oara seguir• 

desarrollando las actividades que ahora la animan •.• 11 t182> 

La citada lev indicaba que la Universidad esta1 .. {a. gobernada 

oot· el Conseio Universita1•io. el Recto1• y los Oirec:to1•es de 

las t3CL11 tildes. Adem~s cl91 .. egaba qlte el rector seria nombrado 

pot" ~1 Consaio. de una terna pt"opuesta por el Presidente. 

En congruenc:ie .. con lo anterior el 31 de julio de 1929 qued~ 
in~tal2do el Consejo Univ~rsíta1·io y e1eq1do como rector al 

Licenci~do lpnacio Ga1•c{il 1~1lez, ouien ocupo la r·ectorÍa 

hasta septiembre de 1932. 

Es importan te sef'ialar. aun cuando se desprende de lo que 

hemos m~ncionado· en la.s lÍneas anterlores. que la e .. utonom1~ 

tuvo evidentes 1·estricciones. como la clara y 

intervenc1~n del propio Pr~sidente de la Rep~blica. 

directa 

Continuando con el ~nálisis de la administt"ac1~n del 

182> Op-c1t; "Histori« Comcarada. de la Educaci~n de M~x1co 
p.p. 437-438. 
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Pres1dent1? Portes Gi 1 y dentro de la obra de E~eouiel 

Padilla cabe aestaca1~ la e:co1dic1~n de dos leves mas cuva 

planeaci~n correspond1~ al reg1men antet·ior pero CLIYB 

aorobac1¿;n por el Conpreso corresoondic;; a la admini!:>trac1é:in 

en tut•no. se trata de leyes que beneficiaron al maoister10: 

la Lev de Inamovilidad del Ma9ister~10 del 16 de enet·o de 19~0 

v la Ley del Escalaf~n del Ma9isterio del 30 de enero de 

19::;0. 

Las elecciones ot·es1denc:1aleR de noviembre de 

declararon como Presidente electo a1 lnpen1ero Pascual ürt1z 

Rub10 QLtien ecuo~ la· F'res1denc1a. el ~ de "febrero de 193ll. El 

Gobierno de Ortiz Rubio dLlr~ solamente ~1 meses. durante las 

cuales. la Secretaria de Educaci~n P~bl ica estuvo ba.10 la 

dit•ecci~n de cinco t•esoon~ables. lo que ret leja la 

inestabilidad del t•~gimen consecuencia de la fuerte ct•1sis 

polftica. motivada oor· la constante interferencia del Ger1eral 

Cal les. 

Al tomat• posesi~n Ort1: Rubio. nombro coma Secretario de la 

S.E.f-' •• al Licenciado Aaron Saenz. del 5 de teb1·ero al 

8 de octubre de 193(1. en que renuncio a su car90 par·a aceota1· 

el nombramiento de socretat·io de Industria v Comet•cio. 

Durante s ... 1 breve <;iestic:;n destacan: La creac1on de las 

llamadas escuelas ''ot•imat•ias fronterizas'' par ubicar•se a lo 

largo de nuestt·8 1 l'on ter¿{ nort~ v sur can el objeto de 

imoedir que la niríe:! me~acana viajara a las ooblaciones 

extranJer·as a recibir una educacic:;n cuyos 1deales se aleJaran 

de 11uestra ide11tidad. 

La celebraci~n de lit ~~amblea Nacional de Educación en a9osta 

de 1930. con lo5 deleoados del sistema Federal v de los 

pobiet•nos ele les estados • 

Le.s conclusiones de dicha asamblea iuercm las siou1entes: 

- Fines y objetivos de la educaci~n meH1cana. 

- Uriente.c:i~n y contenido ideol~p1co. 

- Dentro de los oroqrnmas escolares se fi.jaron irnpot'tantes 

actividades para la 1ormaci~n de h~bitos en el nlumnado. 
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- s~ examinaron los libros de te~to. el calendario escolat• y 
los hot·a1•ios de trabajo. 

- Se comen:o la viqilancia oara dar cumplimiento a la 

disposición constitucional de los llamadas escuelas "articulo 

123 11 de las cuales ~a hemos hecho menc:1c;;n. 

Despues de la renuncia del Licenciado Saen;?. qued~ como 

S.E. P. el 

Licenciado Carlos Tre,io y LerdCl de lejada del 9 de octubre al 

Y de diciembre de 1930. 

t::n sus dos escasos meses d~ 9estí~n le dio mucha impot·tancia 

a la d1fusion de folklore n~cional c11 las escuelas. aunque en 

oc~lsiones l l-:?9ci a c~:trerno:; ñb<.;:-.urdos como cuando 

~limin~t· la fantasía de Santa Claus para sustituirlo pot· el 

mito de Wuetzalcoatl. como ídu-a mexicana de las fiestas 

Navider!as. 

Del 9 de diciembre de 1930 ~1 2'2 de septiembt·e de l931. fue 

designado por segunda ocaslC~n el Licenciado Jos~ ManLtel f-'u1~ 

Casauranc como Secretario de la S.E.P., lo que despert~ 

grandeE". expectativas; mismas que se desvanecieron por las 

c~usas cr~Ít1cas por las oue atravesaba la Nac1~n. 
, , 

ML1eve mes~s despL1es renuncio al c:argo. al aceptar la Embajada 

de M~:~ico en los Estados Unidos, quedando como Encargado 

del Despacho de la Secretaria, el Subsecretario 

f.Ueiandro Cerisola Salcido del 22 de seotiembre al :.22 de 

octubre de 19::;1; fecha en que entregó la Cartera al 

Licenciado Narciso Bassols ouien ocupo el cargo de Secretario 

del 23 dE! octubre de 1931 al 4 de septiembre de 19.32 dur·ante 

la Presidencia de ürti: Rubio. 

4.5. LA ElJUCACION SOC!f\LISTA EN MEXICO. 

Uesou~s de la renuncia de Ortiz Rubio. los dioutados y 

senadores elip1eron como Presidente F·rovision~l al Gen~1~a1 

, ' Abelardo L. Rodrigue::; quien reitero en su carpo a Narciso 

Bassols, eMtendi~ndose con rllo su admin1straciof"\ hasta 

el 9 de mavo de 1934. La controvertida administl"aci~n de 
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Bas.:sols ouede resL1mi.rse en los s19u1entes aspectos: 

Dentro de la Educacic';n Rur.J! y en dn nL1evo intento oor hacer 

de Ssta una verd°"'dera educac:1c;;n se real1::Ó un pro tundo 

estudio de la misma oue vino cii oemo~tt•ar· la demaaapico de 

muchas medidas oue 

ao 1 icando sobre 

hasta 

todo 

esta fecha se hab{an estado 

en las E:cuelas 

Normas Rure\les en las Misiones Cul tLcrales: 

por esta ra.:!on regreso 

~scuelas Central8S Ao1·Ícalas V 

Escuelas Normales Rurales y las 

lugar a una lnstib1Jci~n. la 

Camoesina de ca1·~ctet• m~lt1ple V 

nueva Institucian no tLte menos 

a la 

ordenó su 

Misiones 

llamada 

mi:< ta. 

S. E.f· .. 

fu~;¡ Ón con 

las 

las 

Culturales, dando 

EscLtela Regional 

Sin embargo esta 

bur~crata aue las antes 

menc1anadciis, por lo aue no se logro la moditicaci~n de los 

sistemas de cultivo v las formas trodicionales del camoo. 

Uno de .los defectos m~s grandes del nuevo oro~wama fue el 

sustraer a los estudiantes de su medio ambiente durante los 

cuatro at'\05 que duraba su nreoarac:i~n~ por lo que al t~rmino 
de la misma existía un desa1·t·a1go total a la vida rur·al. 

En cuanto a la educaci~n indÍgena la Casa del Estudianta 

lnd{gena despuEis de una invest19aci.~n orden~da oor el mismo 

Bassols. desacarec:io en 1932: por considerarla inc:osteable; 

crearon once de 

de las diversas 

poblaciones de los q1·1jpos ~tn1cos. 

La D1reccii:;n de Ensef'íanza T~cn1ca qued~ ba.io las ~rdenes del 
, , 

ou1en in1c10 La un1T1cac1on de la 

misma ten1~ndo como base a l~ Escuela Preoaratoria T~cn1ca 

de d~nde casaban los eilumnos a la Escuela 8uoerior de 

Cumercio V Administ1·aciÓn y a la Escuela Suoer1or de 

r~·ero sin duda alauna lo mrJs sobresaliente de la 

adm1nistrac1~n de Bassols tue la nueva orientaci6n polÍtica 

o•Je s~ dio en tot·no a la educac1an. 

El Licenciado Bassols con el ob.1eto de exigir el estt•icto 
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CLrninl imiento d"l Articulo .':!-o. Constitucional exoidi~ 

el Roglamento del 19 de abt•il de 193~ pa1"a aumentar la 

innpecci~n ofi~ié:'\l en la~ e~cuelas particulares para tiacer 

re.•soetat" la ensefíanza laica. li\s condicion2s hiqi~nicas v los 
, ,/ ,. 

metodos pedaoapicos de los planteles. Igualmente se 1·eite1·0 

qua t.:inta el clero como las cot•poraciones religiosa:; no 

deberian tener ingerencia en la educa.c1on. 

Au1, antes de que entraran en vigor estas disposi c1one5. las 

rt:?acciones se da.1.aron sentit": la l9lesia a trav~s del 

arzobispo de M~xic.o Pascual Diaz pronuncio una lnstrL1cci~n 
PaGtoral en co11tra de la pol{tic:a legalista de Bas5ols: en 

ello se mencionaba entre otr~as cos~s lo siguiente: 1
' ••• Los 

padres de -rarnilia tienen como t7f1caces auxiliat·es a los 

maestros. sus verdadero5 representantes. a ou1enes c:onfian la 

a sus hi .ios. Deben. por 

lo tanto, !os m3.estros dignos di? este nombre. set· los 

cooperadot·es de lo.., padrc:s de familia en esta 
.. , 

m1s1on de 

educar cristianamente a los niríos, y no pueden ni deben de 

manera alguna, apartarse de las normas oue h~ tra::ado la 

lRlt?sia para obtener• la verdadera educaci¿;n cristiana de 

los ni Nos. F'or tanto se ordena: 

1.- Los padres de familia del ar=obispado 

debet·~n abstene~se de enviar il sus hi.ios a 

laicas secundariaG. 

de 

las 

M~l>lCO 
escuelas 

l !.- Los oadres de familia. tienen la oblic;iac1Ón de 

prefet'it' lns escuela$ ca tÓl icas para lograr la educac1~n 

cristiana de sus hi .ios ••• " ( 183) 

La agitación en torno a la c•...testiÓn educativa obl igi;; al 

Congreso de la UniÓn a interpelar a Bassols quien en su 

interoelac.1~11 sef'ial~: " ..• La muerte del pre.1u1cio rel19ioso 

es, por fortuna. una consecuencia de la educación de la~. 

masas. Basta mostrarles con los rudimentos de la CLll tura 

el ab~urdo d9l p1•eJuic10 1·el1gioso para oue vuelvan 

---·----··-----
183> Ibidem; p. 488. 
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sus espaldas a sus ,.1.n t l9LIOS expJQtadot·es ••. Convenc1da 

la Secr1?tarÍa de QU<? el ooi.o rE>! iqioso es Ltn 

instrumento de som~timiento de las masas trabaJadoras, 

c:ree tambi~n que la l ibe1·aciÓn ec::ono.n1c-a de 

c::amoes1nos y traba.1adoP1-o"S es el otro tactor decisivo para 

11moiar la conciencia d~ Jos hombres •.• En cuanto a !a 

escuela secundaria. su incorporacion al repimen oric1al 

habrá' de ser laica. como lo es este r~91men ••• " (184) 

Aunque hemos Ot"etendido la ob.Jetividad durante el 

presente an~l1s1s histc;r'1co-,lurÍd1co en ocasiones si bien los 

comentarios son evidentes tainbi~n son necesarios: la 

intet·oelaci~n de Bassols va anunciaba el camino de una 

orientacic;n más radical caracteri::ada por idl?as mar::1stas 

intolerantes con respecto a la reli9i~n 
e 

Ya duran te el 9ob1erno de Abelat•do 

l:lassols continL:~ iir-rne en su proqrama: 

L. 

la 

kodr{que:!:, 

excitación 

educativa llam~ la ci.tenc1c:;n también de tuertes 

revolucionar1os de tender1ciAs radicales. 

grupos 

Desde finales de 19~2. en plena etapa 

electoral para la f.•res1dencia de 

creciendo Ja idea de mod i t lCCH' 

la 

el 

de propaaanda 

Rep~bl1c:a. 
Art{culc1 

1·ue 

3o. 

Constitucional en pro de una or1eontac1¿;n radical y avanzada. 

Los grupos mas e:-::treom1stas buscaron imoJantar una 

~ducac1~n t•ac:1on<:llist~ oara combatir en iot•ma directa en 

torm.a directa toda c1·eenc1a rel ig1osa. 

Otros 9rupos tnenos progresistas sc:;lo buscaban una orientaci~n 

laica mas precisa. 

Posteriormente ld Comisi¿;n dictaminadora del Proyecto del 

Plan Sexenal del cual hablaromos postet•1ormente tom~ la idea 

ante1•iot• al mencionar que: •• .•. la escuela primaria sera 

laica. nn en 81 s~ntido put•amente ne9at1vo. abstencionista 

en qw~ se ha querir:lo entender el laicismo par los elementos 

conservadot·es y t•etar·datarios. sino aue en la escuela laica; 

18•1) lbidem: p. 488. 
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adem~~ de exc:lui1 .. toda enseKanza rE?lig1osa, se proporc:1onar 

respuesta verdadera, c1ent{ f1ca y r<lcionCll i?. todas v cada un~ 

de las cuestiones que deben ser re'=iuelta.c;& en el espÍritu de 

lo!S educ.:andos oara tormarles un concepto e:<ac:to y positivo 

del mundo q\1e les rodea y de la sociedad en que viven ya que 

de ot.ra suerte la escuela de.iar:Ía incumplida su nns1on 

soc. i a 1 ••. " ( 185) 

Sin embargo uno de los gr,upos mas ,,adic:ales pedÍa la ~r·anc:a 

or·ientuc:1~n social i·.:;ta de la educ:ac1on: este grupo 

apovfldo por Cal les quien todav{a conset•vaba una notable 

influencia e11 la vida. polit1ca mexicana y c<i.rdena-;:. entonces 

c:o.nd)dato a la P1·csidr:.>ncia de la Replibl1ca, Jogr~ filtrar 

dicha orientación, por lo oue la Convenc:i~n del F'artioo 

Nacional RevolLtcioncirio encat'·gado de t•edac:tor el primer plan 

de 9obie1·no. del cual ':'~ hemos hecho mene.ion. voto en tavor 

de la reforma educativa. a,L;n en contra de la opinion del 

Pt·esidente l\belat•do L. Rodr·{guez. 

l::.n septiemb1·e de 1932 el propio (;~rdenas 

'' ••• el laicismo. que deja en libertad los 

e:<preso: 

padres 

para inculcar a sus hi.ios, las modalidades espírituales que 

mayor tienen en SLI hogar, pr¿;c:ticamente 

produce t'esL1Jtados negativos en la escuele. porque quita a 

esta la poDibilidarl de unificar las conciencias hacia el 

fin por el cual viene'! luchando la Revolucion,. consistente 

en imp.:irtir a los hombr·es y pueblos nociones claras de los 

conceptos racionales en que se mueve la vida, en todas las 

~rdenes y planos de la e>~istenc:ia. y muy particularmente, en 

cuanto atai'le a los deberes de solidaridad humana y de 

solidaridad de clase. que se imponen en la etaoa actual de 

nuestra vida de relac1,;n... " (186) 

Si bien la reforma const1tuc:1onal ' del articulo 3o. 

l lev~ cabo durante- el Gobierno de Abe lardo L. 

185> lbidem; p .. 490. 

186) Ibidem; p.p. 490-491. 
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Rodr;ot1e::. la mJsma SI:" DL!so en dur.::int=e el 

se::en10 de L~zaro C~rd8nas. motivo nnr el Clt¿\1 hemos 

creido conveniente dejar el an~l1sis de dicha reforma oar·a 

111¿;s ai:Jelante. Una de 1.::ls consecuencias inmediatas de la 

nueva ortentacic;;n E?ducativa. tLte el contJ icto stw91do dentro 

de 1..::1, Universidad auien combat1c; il tavo1· de un olur·al1smo 

edrJcativo. 

Ml convocQr el Primer Congreso de Universitario. el 

abo9ado Lombat•do Toledano cuya influencia era notab)t=;.~ 

d12ntro de los c{rcLt1os un1ve1":ntar10$. trat~ de 1mooner como 

00~1ci~n 2deol~p1c~ la or·1entac1~n socialista. 

Una vez mas se ooLtao a dicha imoosic1~n el maestro Antonu:i 

Caso en oro de los orincio1os di? libertad de c~teora. mismos 

oue se conservaron tras una amolia ool~m1ca. 

PosteriormPnte estando como rector Hobet•to J•ledell;n se 

oenso en otorg~t· a Ja Un1versidar1 L1na o lena 

autonomía. la cual se declar~ fines de 1933. 

J)ecL.trada 1a misma ocLtoo la rector{a el aboo.;ido 

G¿;mez Morin auien en su histórico tol !l?tO L~ 

Unive1•s1dad de M~x1co - La ra:::on de SC?I' V SLI autonami ~ 1
' 

detendi~ a la Unive,-·:.idacl en contra de SLIS enemigos: '' ••. La 

e::i5tencia de le Universidad. no es un luJo. sino una 

necesidad orimordial oara la Re0Úbl1ca. 

El traba,10 de los universitarios no es s~lo un 

det·echo. sino una resoonsabilidad social bien orave. 

Ni la Un1 versidad ow:ide vivir. ni los universitarios 

pueden trabe, iar c:on el truto oue la. comunidad tiene 

derecho de e:<l(Jjr•les. si las condiciones de 

d~ camot•ens l on no se CL~mo len. 

aoovo V 

El trab~.io univet•sitario no 01Jede set" concebido como coro 

me.::an 1 ca del or-:insan1j en to oolÍt1c:o dominante CA.da 

momento. No tendr{E. s1ou11N"a valor ooJ. f t1co. s1 as1 tuC?ra 

olantP-... ldn. 

Ha de ob,1l?t1vo. aL1t~nomo. como todo traba.10 

CU3'ntÍfico~ tia de ser racional .. libre. como todo oensamiento 
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ti los~tic:o. 

Y en cuanto debe incluir la prepi.\racion citic.a de los ,1ovenes. 

ha de sE:lr levantado y responsati le. no apegado servilmente a 

lu~ hechos del momento n1 .J la voluntad oolÍtica triunfante. 

La Universidad ennoblecida pot' la libertad y responsable, por 

ella, cie 9U misi~n: no atada y sumisa a una tesis o un 

partido, sino manteniendo síempr·e abiertos .los caminos .del 

de:oscubrim1cnto '." viva la actitud de aut~nt1co traba.lo y dt? 

ct•1tica vet·a~~ no sujeta al elogio del presente. sino 

emoef'i.-Jda c-n tcrmar el porvenir, y dar a la RepÚblica, 

cualquier;:¡, oue sea el estado de la organ1z&c1on social y 

oolih1ca, la segut•idad permanente de mejoramiento y 

renovacion ••• 11 
( 187) 

Fue nrec i sanen te el contlicto universitario antes 

mencionado y uno surgido entre la S.E.F·., y la representación 

gindical del p t"'ofesorado lo que hi::o ql1e Bassols 

fin.3.lmente aba.ndonar'a el ccirgo de Secretario de Estado. 

Al producit•se dicha renuncia el Presidente Abelat'do L. 

RodrÍguaz nombr.; al Licenciado Eduardo Vasconcelos como 

nuevo Set:rt.'tar·io quien ocupó el cargo del 10 de mayo al 30 de 

noviembre de 1934. lo9rando con su polÍtica conciliadora 

reducir los ataques contra la Secretaria de Educac 1 ~n. 

En su breve 9estiÓn se aprobó tanto la nueva Ley Orgánica 

de la Universidad. dotándola como ya hemos mencionado de 

una olen<:\ autonomía asi como la reforma constitucional del 

10 de octubre de 1934 al articulo .30. misma que entre;; en 

vigor el lo. de diciembre de ese mismo at'ia. fecha en que tom~ 
posesic;;n el P1•esidente L¿zaro cárdenas. 

Antes do entrar de llen~ al an~lisis de esta nueva 

administración. creimos conveniente menc:ionar lo 

relativo al f·'lc:i.n Sernenal v a la mencionada reforma educativa. 

Si bien el F.·lan SeNen~l pard el per{odo. 19.34 194lt 

187) Il:Jidom; p •. p. 439-340 
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11 lci!:><..;1'1ca. 

v en c.:uan'to debe incluir la prepe\racion ~tica. dt? los ,1ovenes. 

h,:i dí? ser levantado y responsr:\ble. no apegado servilmente a 

los hechos del momento ni a la voluntad polÍtica triunfante. 

La Universidad ennoblecida por la libertad y responsable. oor 

~lla, d~ su misi~n: no at~da y sumisa a una tesis o a un 

par~tido. sino manteniendo siempre abiertos Jos caminos del 

cle;:;cub1~im1ento y viva la actitud de auteint1co traba.Jo y dQ 

critica ve1~a.<:: no sujetñ al elogio del ore.sente. sino 

empr:ti1'iad.:i en formar 21 porvenir. y dü.t .. a la RepÚblica. 

cualquiera oue sea el estarJo de la. or9ani=ac1on social y 

pol{tica, la seguridad 

1~enova1:1on ••• 11 (181> 

Fue pr•ec t saMente 

permanente 

cent l ic- to 

de mejoramiento y 

universitario antes 

menciona.do Y uno surpido entre la S.E.P •• y la representac1~n 

SliidÍCé\l del p rofesor·ado lo que hizo qL1e Bassols 

finalmente abandana1~a el cargo de Secretario de Estado. 

Al pr::iducir!:.e dicha renuncia el Presidente Abelardo L. 

Rcdr{gue;: nombró al Licenciado Eduardo Vasconcelos como 

nuevo Secretario auien ocLtpc;; el Cñrgo del 10 de mayo al 30 de 

noviembre de 1934, log1~ando con su polÍtica conciliadora 

reducir los ataques contra la Secretaria de Educación. 

En su breve gestión se aprob~ tanto la nueva Ley Orfuinica 

de la Universidad. dotándola como ya hemos mencionado de 

Lma olena autonomía asi como la reforma constjtucion31 del 

10 de octubre de 1934 al articulo 3o. misma que entrc;; en 

vigor el lo. de diciembre de ese mismo af'lo. fecha en que tom,; 

posesi~n el Presidente L~zaro C~rdenas. 

Antes de entr.:ir de llen~ al análisis de esta nueva 

administraci~n. creimos conveniente mencionar lo 

relativo al Plan Sexenal y a la mencionada reforma educativa. 

Si bien el f.1an Se::enal pB.ra el periodo. 1934 1'1'40 

187) lbidem; P··P· 439-:340 
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ti lo5Óf1co. 

Y en cua.nto debe inclult" la pr•eparacion ~tica de los ,1ovenes. 

ha de !:ier leva.ntC\dO y responsable, no élpegado set·vi 1.mente a 

los hechos del momento ni a la voluntad polÍtica triunfante. 

La Univet"sidad ennoblecida por la libertad y responsable, por 

ella, de su mis1~rl: no atada y sumisa a una tesis o a un 

partldo, sino manteniendo siempre abier·tos _los caminos del 

descubrimiento y viva la actitud de autentico tt .. abajo y de 

critica vera::; no sujeta al elogio del presente. sino 

emoei"klda en formar~ el porvenir. y dar a la Rep~blica, 

c:ualquiera oue sea el P.stado de la or9an1:::ac1on social y 

polÍtica, la segL1ridad 

renovac:ion ••• " (187) 

Fue precisamente el 

permanente 

contlic:to 

d<? mejoramiento y 

universitario antes 

mencionado v uno surpido entre la S.E.P., y la representaci~n 

sindical del profesorado lo que hi:::o QLte Bassols 

finalmente abandonara el cargo de Sect"etario de Estado. 

Al producir:.e dicha renuncia el Pt"esidente Abelardo L. 

RodrÍgue~ nombr~ al Licenciado Eduardo Vasconcelos como 

nuevo SAcrctar-io quien ocupó el cargo del 10 de mc1.yo al 30 de 

noviembre de 1934. logrando con SLt polÍt1ca conciliadora 

reducir los ataques contra la Secretar fa de Educación. 

En su breve gestión se aprobó tanto la nueva Ley Or9.-in1ca 

de la Universidad. dot;;_ndola como ya hemos mencionado de 

una plena autonomia asi como la retorma constitucional del 

10 de octubre de 1Y34 al articulo ~o. misma. que entre;; en 
vigor el lo. de diciembre de ese mismo af'lo. fecha en que tomó 

posesiÓn el Presidente Lázaro C,;rdenas. 

Antes de entrar de l lenÓ .F.l anal is is de esta nueva 

administracion, creÍmos conveniente mencionar lo 

relativo al Plan SeHcmal y a la mencionada reforma educativa. 

Si bien ' el Plan Sexenal para el periodo. 1934 194(1 

187) Ib1d~m; P•P• 439-340 
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un proaram.:t Dol1t1co QLIE contenii\ rt:formas 

econom1co-soc1aJe~; ti:'mb1~n estipulaba 

intervenci~n estatc.d en renqlones importantes 

a.grarJ.o. indLtstr1al. s1nd1cal v educativo. 

como 

la 

el 

1
' ••• El concepto d~ educa.el ~n Tue rechaZ!ado y en su lugar 

se habJÓ de la necesidad de crear un ideolo~fa que 

uniticara a los mexicanos baJo intei·eses comunes y no 

ind1v1dLtales .... " (188> 

Como una antesala a la reforma educativa. el mismo Calles 

pt'onunci~ en junio de 1934 el llamado Grito de Guadalaja1·a: 

'''' ••. La Revoluci~n. no ha te1•minado. Sus etet•nos 8nemigos la 

acechan y tratan de hace?-r nugatorios Sl.tS tr1untos. Es 

necesario que entremos dl nuevo oer{odo de la h:evoluc1~n 

ps1colÓgica o de conquista espir·itual: debemos entrar en ese 

periodo y apoderarnos de las conciencias de la n1~~ y de la 

jLtventud, porque la .1uventLtd y la n1riez son y deben 

pertenecer a la Revoluc.1c";n. Es absolutamente necesario 

desalojar al enemigo de esa trinchet·a y debemos asaltarla 

con decis1~n, pot•que allÍ está la clerec{a. me refiero a la 

educaci~n. me refiero a lM escL•t:.>la. Ser{a una torpeza muy 

9rave serÍi'\ delir.:tuoso cara los hombres de la Revoluci~n QL1e 

no sup1eramos al"ranc::ar a la .J~.1ventl1d de las garras de la 

clerec1a. de las de !os conservadores: y, 

desgraciadamente. numer·osas escuelas. en muchos Estados de la 

RepÚblica y en la misma capital. est~n dir191das por 

elementos clerica1e3 y reaccionarios ••. '' (189J 

La /"eTot•me. educat1 .1a como ya hemos m1:;1nc ionado se impl.=ontÓ me;.; 

medio antes de que C~t·denas tomat•& el poder. 

Los debates dentro 
0

de las C~maras revelaban la ambi9Ú
0

edad 

de conceptos en to1~no 

prime1~os p1~oyecto5 

socialismo cientÍfico 

progres1va social1·.:aci~n 

la 

no 

QUt::' 

de los 

palabra 

:admitieron 

hac{ an 

medias de 

socialismo; 

mas que 

reter1::.•nc í a a 

producci~n. de 

188) Op-cit: "H1st;orL'\ de México: El Ma1a1nato 11
; p. 25~i9. 

los 

el 

la 

la 

189) Dp-cit: ''El der~echo de Educat" en la esc1Jela''~ p.p. 

52-53. 
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11.tch.: de clases. la interp.,etac1Ón materialista del mLlndo y 

~l estab~~cimiento de la d1ct~dut•a proletaria entre otros. 

Se trat~ de entender a la t1dur..aci¿n sociúlista como un 

i::un1unto de: " ••• conocirnientc:5 y 
. , . 
tecn1cas poda.9Ó9ica.s 

encamin.adas a promover en E.?l ni f'ío y en el .ioven esta 

ccnceoci~n del mundo y de la vid~. a fin de desoertat• en 

ellos la conciencja clasista y laborar as1 por Ltn re9imen 
, , 

econan1!co y politice en el poder y al servicio del p1,oletar10 

mundial ••• " ( 190) 

Despu~~ de c:ont inuo<;; debe, tes se 

car~cter m1..1y nacionalista dicha 

r·edact¿ en los si9uiente3 t~rminos: 

"• •• Artículo 3o. La Educaci~n 
sRr~ soc~~lista, y ~de1n~s de 

religiosa, combatirá el fanatismo y 

terminó dando Ltíl 

reforma. la cual se 

el Estado 

toda doctrina 

los prejLticios, 

pat•a lo cLtnl la escuela organizara sLts ensef'íanzas y 

actividades en forma que permita crear en la juventü.d un 

concepto racional y e;.~acto del Universo y de la vida social .. 

Sc:;lo el Estado - Federaci~n. E~tados. Municipios - impa.t"tir~ 

educaci~n pt"1mat"'1a. secundaria y normal. Podr~n concade1"<se 

autor1zacionos a los oarticulares que deseen impartir 

edLtcacion en cualquiera de los tres grados "1.ntarlores, de 

ac•.1erdo < F.•n todo caso ) con las siguientes normas: 

r.- Lc-ts act:ivid~~de~ y ensertan::as de los planteles particulares 

deber·C:n a.lustarse. sin e;.:ccpc:i~n al9una a lo preceptuado en el 

p~rrafo inicial y est.:o.r~n a cargo de personas que en concepto 

del E.st,~»do tengan suficiente preparacion 

conveniente moralidad e ideolog{a acorde con 

prores1onal. 

ese precepto. 

En tal virtud, las corporaciones religiosas. los ministros de 

los cLtltos. la::; sociedades por acciones que exclusiva o 

pt'eferente1nonte 1·ealicen actividades edLtcativas. y las 

asociaciones o sociedades ligadas di1~ecta o indirectamente a 

un credo religioso no inte·..1endr~n ~n for·ma algLtna en escLtelas 

primarias, st:!cundaria.s o normales. n1 podrán apoyarlas 

190) Op-cit: "Historia Compat'ada de la EdLlcacic:;n en Melüco": 

p. 492 
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economicamente. 

II. - La formulaci~n de planes, progru.mas y miitodos 

de enset'tanza. corresponder~ en todo caso al Estado. 

111.- No podr~n funcionar los planteles particula~·es sin 

haber obtenido previamente la autorizaci~n expresa del f'oder 

P~bl ice. 

IV.- El Estado podr~ revocar. en CLlalquier tiempo. las 

autorizaciones concedidas. Contra la ' 
. , 

revoc:ac1on no 

proce~et• recurso o juicio alguno. Estas mismas normas regit•an 

la educaci~n de cualquier tipo o grado QL\e se imparta a 

obreros ':I campesinos. 

La educac 1~n primaria sera ob l 19atoria ':I el Estado la 

impartir~ pratuitam~nte. 
El Estado podr·~ retirar discrecionalmente. en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios 

hechos en planteles oat•ticulares. 

El Congreso de la Uni~n, con el f 1n 

coordinar la educaci~n en toda 

de unificar y 

la Rep~blica. 

expedir las leyes necesarias, destinadas a distr•ibuir la 

función educativa entre la Federacic;;n, Estados y Municipios~· 

a fi .iar las aportaciones economicas correspondientes a ese 

servicio p~blico y a se~alar- las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagj3.n cumolit• las 

disposiciones relativas, lo mismo que e\ todos aquellos que 

las infrinjan •.• " <191) 

De.landa " un lado la ob.jetividad pretendida y 

aprovechando los comentarios de IJon Isaac Guzmán Valdivia 

hemos cre{do conveniente refleHionar sobre el c:arden1smo~ 
11 
••• breve periodo en el que oudo verse el tin desoediado 

cruel de la pcrsecuc1on t•eligiosa y el advenimiento 

de la tecnocracia~ la cual principio en las estructuras 
, , 

politicas de un partido oue habria de dominar al pueblo cor 

las d~cadas siguientes mediante los proced1m1entos de control 

mas eficaces. 

191> Op-cit; "Leyes fundamentales de M~xico 1808-197::i"; p.p. 

881-882. 
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Los maestros rurales convertidos por el 9obierno en 

agentes del comunismo ateo lucharon ••• por arrancar la 

fe cat~lica d~l coraz~n de nuestros campesinos ... 

Para esta .;poca. la ensef'ianza oticial elimina toda reterenc1a 

t•eligiosa e infunde ideas materialistas y ateas del hombre, 

de la vida y del mundo ••• · 

El .abandono de los principios morales y· religiosos va 

acompaftado generalmente de la b~squeda apasionada del 

dinero y de los bienes 

adquieren ••• 11 <192) 

materiales que c:on .;1 se 

Dejando a un lado la orientacic:;n polÍtica de la educ.aCic;;n 

du,.cinte el cardenismo y continuando c:on el 

an~lisis correspondiente a dicho periodo hemos de mencionar 

que C~rdenar; al tomar . ' poses ion del Poder Ejecutivo, 

design~ como Secretario de Educaci~n P~blica al Licenciado 

Ignacio Barcia T~llez Quien ocupo el puesto del lo. de 

diciembre de 1934 al 15 de .junio de 1935. 

Además de ponerse en práctica la nueva orientaci~n prescrita 

por la Canstituci~n para la educaci~n. los hechos mas 

~obresalientes durante su breve 9esti~n san los siguientes. 

Se real izaron los estudios necesarios pat,a establecer las 

bases sobre los convenios de federalizaci~n con los gobiernos 

locales con el ob,ieto de unificar la 

una dirección administrativa-

Durante su gestion se dio fuerte 

sindicalizaciÓn del magisterio. 

A raÍz de la crisis de junio de 

enseftanza ba.io 

aooyo a la 

terminó c:on la 

intromisión de Cal les en el 

1935 que 

gobierno de C~rdenas. 

Garc:Ía Ttillez fue sustituido por el Licenciado Gonzalo 

Vázouez Vela QUien ocupÓ la Sect'·etarfa del 17 de junio de 

1935 al 30 de noviembre de 1940. 

Durante su gestión, se siguió apoyando al magisterio. el cual 

quedÓ agrupado en su mayar parte a partir del 5 de febrera de 

-----~ ----·--·~-·--· 

192) Op-c1t; "Nuestra Destino Espit•itual 11
; p.p. 20-23 
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1936 en el Sindicato de Traba .Jadores de la 

Educación de la Reo~blu:a t1e>:Jcana. 

Esr.? mismo ai"io se creo la D1recci~n General 

Ens~f"ianz"' Primaria en los Estados y Terri t:orios df-= 

la Reo~blica oue habÍa venido funcionando desde 1924 como 

Deoat·tam~nto de Escuelas Ru1·ales e Incoroot·aci~n IndÍgena. Se 

funde:; Ell Departamento Aut~nomo de Asuntos lndÍgenas en 

de~ensa v b~soueda de la supe1·acion indfpena. A raf: de ello 

se orooicio la 

anL1a les. 

celebt•aci~n de Conoresos lndipenistas 

En lo ouG se refiere ¡a la educacié'.in t~cnica. ei~t.:. se 

organ1=:0 v oltedi:; unificada en el 

Nacional a oa1·tir de 1937: oraanismo 

Instituto 

docente 

f-·01 i t~cn ico 

cL1va tarea 

consiste en la conducci~n de estudios encaminados a la 

formaci~n de t~cnicos. 
f-'or otro lado el Departamento de ~lonumentos Artísticos. 

Arquecl~gicos e Hist~ricos se tt•anstot~m~ en el Instituto de 

Antropolog Ía 

la defensa 

é\rt{stica. 

e Historia CLlYa finalidad ha sido 

de nuestra herenciC:' cultural 

La enserían za aqrf cola siguio ba.io la organi::acion 

de las Escuel.:\s Reqionales Campesinas. Las Misiones 

Culturales quedaron sup1•imidas. 

51 bien el 

soci.::il is ta fLle 

optimismo 

qrnnrle 

hacia 

dentro de>! 

l" educacion 

gobierno. asÍ como 

para muchos profesores e intelectuales de la epoca: la 

improvisaci~n de programas v la reacci~n de gt·~ndes sectores 

de la sociedad. hicieron que la tendencia socialista se 

moderara oa,.a desaoarecet"' en el se:{enio de Manuel Avila 

Camacho. 

Durante 

e:·:preso 

la camparía presidencial 

continuament~ un rechazo 

de Av1la Camacho. se 

al Articulo 

Constitucional. motivo por el cual ya durante su mandato 

bL1sc~ la c:onciliaci~n de todos los sectores. 

Si bien mantuviet"Ofl los r111smos pro9rctmas de ensef"i:inza y los 

mismos textos socia.1 istas, aparecieron otros. QL1e se oueden 

calificar simplement~ como me!ric~nistas. 
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t:.n Ut, nu~vo intento. se conside''ª a la ed~1cac:iÓn o~bl1ca como 

el can1i110 necesario oara loat•ar· la unidad nacional. 

Al hacerse car•po de la F'rim~t"a 11eqist~"atura. 

Avila Camach_o nombró dentro de su gabinete 

al Licenciado LLtÍS S~nche:: Pont~n al trente de la. 

S.E.P. ~ cp.Jien acL1pÓ el c~rgo del to. de diciembre de 1940 al 

12 de 5eptiembre de 1941. DurcJ.nte su 

' reor9an1zo la Secretaria, c:onvirtiendose los a.ntipuos 

de?P--'rtaflu:mtos en di1~ecciones gene1'ales. 

el carqo a 

consecuencia de Jo<:> fuertes ataaues 1·ecibas por de tender 

los principios de la escuela socialista. 

4. {,. lA EDUCACTON PUBLICA MODEkl<A EN t1EXlCO. 

En sustituc:iÓn d~ sánche=- Pontón. se nombró al Licenciado 

Octavio Ve.1ar V~zquez~ quier1 ocupo la cartera hasta el 20 de 

diciemtn•e de 1943. 

En un intento oor c:orrugir los error·es 

cometido5 se promulpÓ una nueva Ley Or9ánica de é.ducaci~n 
f-'Úbl1c.-3. la. cual se e.n:pidiÓ el "31 de diciembre de 19'41 v se 

promulgó e1i e¡¡ero de 1944. Dic:ha Ley sostenía. que la 

educación impat"tlda por• el E~tado '5erÍa socialista en todos 

SU5 grados::. pct~o con un esp1r{tu completamente distinto al 

insistir que: '' ••• el socialismo educativo era el ''socialismo 

que for•JÓ la RevolL1ciÓn Mexicanaº. 

Condenaba ..•• les extremos QLte hab{a.n 

par 

resultados 

intcrpretai:iÓn 

para la 

equivocada. 

tranQui l i dad 

tenido luoar 

con lamentables 

de la nacion. 

rambién $".Ubray8ba qL1e... para los efectos de la ley~ no 

podÍa en-cenderse "por• ta.ne.tismo o pre,1uic10 la protesion de> 

credos rc-ligio~os y la práctica de ceremon1tls, devociones o 

actos de cul~o''··· 

La nueva intet"pretacrÓn no hablaba oe una 

escltel'3 antírreli9iosa. sino solo enemi9a. de los e:~cesos~ .• 

Se fijaban como finalidades las siguientes: 

Fomentar~ e.l Íntegro desarTo! lo cul tLtral de los educandos 

dentro .de la convivenci4"\ social. preferentemente en los 
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aspectos Tlsica. intelectual moral. est'~t1co. ClYlCO. 

mil1ta.t·. E:?conom1co. social v de capaci.tac1c;;:n oat•a el traba.lo 

L;t i 1 en ben et 1c 10 colectivo ••. ~xc1u1r~ toda enset\anza 

o crooagac1on de credo o doctrina 1·el1giosa ..• 

Contribuir a consol l dar la 

unidad nacional. 

desarrol l at• 

e:<c iuvendo toda intluencia sectaria. 

pol{t1ca y social contrar1,;1 o ~:-:traNa al oa1s v afi1""1ti.~ndo 
los cdLtcandos el amot"" pii..tt·10 y a la::. t1-ad1c10Íles nacionales. 

la conviccion democr·~tica y la confratc1·nidad humana ••• ''(193> 

La puerra mundial influv~ tamb1~n en la educaci~n. al 

conver·tir·la en un instt·umento en 01·0 de la oa~ y de la 

solidaridad internacional. F'ara los maestros se publicaron 

folletos que conten{hn sÍntes1s de obras como: ''Mi Lucha'' de 

~litler. asi como temas relacionados con la Liaa de las 

Naciones. El Tratado de Versalles. entre otros. 

Asimismo M~:<1co oart1c10Ó en la Confet~encia de Ministros de 

Educac1~n reali:ada en la Ciudad de Lcnd1~es. en donde se hi:o 

h1ncao1~ del papel importante que la educact~n ,1u9aba en 

favor de la pa=. 

Por lo qL1e se refiere a la ensef'ianza rw·al. en el af"ío de 1"141 

auedaron suprimidas las E.scuelas ke91or1ales Campestnas 

v en su luqar ouedat·on nuevamente y por separado ias Escuelas 

hlormales kural1;s. las Misione=. Cul tL.u-ales V las Escue:.'las 

Pr~cticas de Aq1~1cultura; estas ~lt1mas inst1tuc1ones que 

reciben nif'íos dF)l cuarto ario de pr1mar1a a ou1enes se 

incorpora a un C:Ltrso complementar10 de dos aríos. seou1do por 

otro CLtr•f;;o también cit.' dos cf'lo5 oara la enseNan::a aor1cola .v 

9anadet·a. 

consecuencia de la citada Lev Ur9~n1ca de 

E:dLtcaci~n de 1"74~ se creo la Esc:Ltela Normal Superior. 

instituc1c';n ped~19Ó91ca encargada de la educact~n normal 

suoeriot• del oais y que ha cuesto en varias ocasiones 

disttntos planes de estudio. para adecuar 

los reouerimientos de la educación. 

la l nst i tLtc ic::;n a 

19~~) Up-cit: 11 H1stw1·ia de M~~;ico: La educrociÓn p~blica·1 : 

lor~ida V~=aue~. JosD1ir1a~ Tomo XiI. p. 2720 
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progt•amas educativos, cuya 

e:~pid1eron 

vigencia s~ 

e>:tendiÓ por diecisiete af'ios. tanto Jos programas como Jos 

mc;;todos efe estudio se un1Ticaron pracias a la creacion del 

Con'.3ejo Nacion.al Tticnico de la Educaci~n. 
Con el ob.ieto de difundir la cultura nacional se crearon el 

Seminario de Cultut•a Me~icana. que oued~ integrado por 

ve1n"Cidos intelectuales me!-(icanos como Fr1da ~(ahlo.Mariano 

!~;::uela. Manuel M. Ponce. Fernando Soler. Jos~ LL1is Cuevas 

Carlos Llracho er¡t¡~e otros y cuva tinalidad era el estudio y 

ditusi~n de la cuJtura nacional. v el Col~gio Nacional un 

con persone:i. l idad ,1ut•idica 

orqan1:!ado como un centro de ensef'ianza superior. 

propio. 

donde 

imoarten eminentes me:-:icanos por nacimiento v de indudable 

pr~st1010. 

Conto1•me al Hrtic1_1lo ~o. del decreto aue creo el Colegio. la 

lnstituci~n debe integrarse por velnte miembt"'os vitalicios 

desi9nc:-\cJos por el Consejo, sin embargo al fundarse el 

organismo las miembros fueron nombrados por Avi la Camac:ho. 

qL11en desigr.Ó entre otros a Mari.ano AzLtela. Alfonso Caso. 

Antonio Caso, Carlos Chávez, Ezt?qLtiel A. Ch~ve;::, Jos~ Clemente 

Orozco. Alfonso í\eyes, Diego Rivera, Jase Vasc:oncelos y tenc;io 

el 01~9ullo de hacer mención de que entre dichos miembros se 

e:icontraba mi tÍo bisabuelo el Ooc:tot' Manuel Uribe 

Tronc:o::io. 

F'osteriorm~nte el Con se.jo ha nombrada entra otros 

al historiador Manuel Toussaint. a los ec:onom1stas, Jesús 

Silva Herzo9 y l)¡;miel Casio Villeg~s. 

f-'or Último dentro de la gesti~n de Ve.iar V,,;_zquez en 1'143 se 

fundó la Escuela l>.lor·mal de Especiali::!aci~n. ba,10 la direcci~n 

del Ur. Rob~rto Solis. Las finalidades del nuevo olantel eran 

preparar rnaestros para educac:1Ón de ni Kas débiles mentales. 

ciegos, sordo-mudos y 1 i'E:oiados. 

Far presiones del Sindicato de Maestros. e 

inconformidad de sus agremiados Ve,1ar Vá:::quez renunci~ v fL1e 

substitL1ido por Jaime Torres .8odet ou1en ocupo la CarterL~ 

hasta el 30 de noviembre de 1946. en oue termin~ el se::en10 
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de Avila C~macho. 

El objativo principal del pro9rama educativo de Torres 

Bodet C?l"d alcanzar con lt:1 participac1i;;n de los maestros v de 

la Naci~n de la Unidad Nacional. que desde los inicios de 

su gobierno hab{a pregonado Av1la Camacho. 

En este- orden de idE:'aS Torres Bodet exot"eso aue: 

•• ••• estaba oersuadido de que la consol1dac1~n de la 

independencia oolÍt1ca v econom1ca de 11~::ico descansaba en la 

educaci~n de todos sus hi.ios .•• Las circunstancias hist~ricas 
de nLte!3tro tiempo e:~i~en una educación pat"a la oa::., para la 

democracia y para la justicia social •.. 11 (194) 

'' ••• Si la victoria ha de qaranti=at• los prcceotos en cuvo 

nombre lucharon los ~ueblo~ libres, la pt•1mera not•ma que las 

naciones sef'lalaron a SLt edL1cacion s21"a la de convertirla en 

una doctrina constante para la pa=. La sequnda norma t"adica__r~ 

en fomentar una educaci¿;n pare:\ la democracia. 

plana de las relaciones ent1·e los oaÍses que 

t·elaciones entre los C:llldadanas de cada paÍs, 

norma consistir~ en hace1· de la educaci~n 

lo 

en 

V 

una 

m1smo en el 

el de las 

la tercera 

preparac1on 

leal para la justicia. porq11e mient1·as las libertades se 

cons19nen en los tratados v en .las constituciones. como 

tacuttades desprovistas de raalidad. y mientras no se otorou~ 

a los 1ndiv1duos de los oa1ses posibilida~es Tecundas para 

ejet•cet•las, la oa;: v la democracia continua1·~n en peliqro de 

perecer .•• '' (195) 

Para alcanzar el ob.1etivo anterior se 

formulat•on nuevas planes de ense~an;:a basados en la doctrina 

de la escuela activa: que comorende la autoeducacion del 

estudiante, la ind1vidual1zac1~n de la ensef'ianza. la 

edLtcaci~n d1ferenc1ada o por· qrupos, la educacii;;n inte¡:¡ral v 

olobal i:::.:i..da. 

El .3 de febrero de 1944. al inaLtgurarse el 

pt•imer ciclo de trabajos do Ja Comis1Cin Revisora y 

194) tJp-cit: ''Cien Arias en la Educaciein de 1·1e:nco"~ p. 236. 

195) Op-cit; 11 Histot"ia Comparada de la ~ducac~~n en M~xico''; 
p. 514. 

17::. 



Cnor"'d1nac1ora de Planes Educativos, Progr.:>mas de Estudio y 

T0~rtos Escolares. Torres f:lodet atll"'lflc:;: " ••• La supe1"'fic1alidad 

y l~ insuficiencia de nue9tra escL1el~ prim~t .. ia. es el origen 

de toda una serie de dramas educativos y sociales que ur·ge 

Pemedial". ampliando el cu.Adro humano de SLIS trabajos. 

modernu::ando ]as t~cnicac;; pPda9~9icas. brindando al nit'b el 

trato psicol~gic:o que corresponde a su edad v a sus 

int.erescs. educando m.;is aue instrL1yando. y en L1na palabra 

recionalizando la enset"tan=:a ••• " C196> 

En otro orden de en el af'io de 1 Y44 se 

\' ""' promulgó Un.J ley de emer9enc1a 

que la Campaf"ia Nacional contra el 

Andlfabeti'::.mcJ en la prapLt~sta de le_v el propio Presidente en 

pro de dicha Campa.Na manifest~ la necesid~d de Llna educacion 

democr~tica que d~ a todo~ i9uales oportunidades, misma que 

no se lrn;a•ar:i mientras contin._:;en analfabetas millonQG de 

mexicanos, por tal motivo la mitad d~ la poblaci~n que poza 

del p1~ivile9io de lE'er. tiene el deber de ayudar y salvar• a 

la otra mitad de '5US compatriotas. 

A oe!::ieil' de los estuer=os humi\nus ~· económicos el ~:< i to fue 

limitado pu~s para 194~ sÓlo doscientas mil personas hablan 

aprobado el cu1"'so. 

En un f1Ltevo ensaya para 

cscas~z de maestr·os oor Uect•eto 

abatir el oroblema de la 

Presidencjal del 26 de 

d1ciPmbre de 1944 SP creo el Instituto de CAoac1tac1~n del 

Maqister"'io con el objeto de prepa,.ar pl'Ofesionalmen'te a los 

01·ofe'3ares no oraduados. Con el mismo ob,let1vo en ese mismo 

af'ío la S~E.P •. tomó b.:a.ia su control cuatro escuelas normales 

rurales. las de Pachuca, Morelia. Oaxac:a y Ciudad Victoria. 

Y aara 1945 se inici~ la c:onstrucciÓn de nuevos ed1fic1o!O'I 

para ei<tende~"' los s~rvicios d~ la Escuelas Normal Nacional. 

Se le o tora aron ~1 Magisterio todas las garant{as para su 

unificacic;;n total en to,.no del Sindicato Nac1on.?l de 

Traba .1 adot"'es de la Educacic:;n QUE? se const i tuvÓ en 1944 a ra1;: 

196) Op-cit: 11 Ci~n Af'ios en la EdL1caci~n de Me:<ico": p. 239 
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del Con9t~eso celebrado en la Ciudad de México. A 'tavor de la 

dionificaciÓn del Magisterio se aumentaron las prestaciones 

del oersonal docente .v en ocasi.;n de las fiestas del oi'a del 

Ma.estr•o en el a~ de J 944 el St•. Torres Bodet l l egÓ a dec: ir 

que: 11 
.... Cuando se reflexiona sobre este enlace entre el 

padre y el profesor se adviet~te inmediatament~ oue la fe que 

el primero brinda a la capacidad pedag~gica del seqLmdo. 

ser-íala. a ¿ste un compromiso t~cito de lealtad cara con los 

derechos que aquel le cede por todo el tiempo que dura la 

educación. De e.hf oue la ley no escrita - pero inmutable de 

la relación oue entre ambos se desarrolla sea. 

primordialmente. la de Que el maesb'o no lleve a cabo en 

ninguno de sus alumnos una ac:c1on que. por in justa o cor 

disolvente. le otenderia si otr·os trataron de aolicarla en 

sus propios hi ,1os •.. 11 (19/) 

En relación Ja EJiducac:i~n se reestructuró el 

instituto Pol1t~cnico Nac1onal V se crearon escuelas 

vocacionales y orofesionales. 

Es importante mencionar oue se creo la Direcci~n Genr?ra.l de 

Derechos de Autor. 

Nuevos intentos por sacar adelante la ensef'lan::a 

rural. se real1zaron1 SP- restableci~ el servicio de Misiones 

CultLtt"ales con una nueva orqani::ac:ic:;n tanto en los 

t'Ut·ales como en las periferias de las ciudades. 

medios 

F°i\t'a 1945 estando como Secretario de Estado y del Oesoa.cho 

de ,.,qr1c:ultura y Fomento Chov Secretaria de Agricultura y 

Recurso~ Hidr·aÚJ ices> el Inpenierio Marte R. GÓme2. se eaPide 

la Ley de Educa.e i~n AgrÍcola QLte vt?nfa a coordinar par vez 

primera a la materia y en esoec1al a la coordina.ci~n de los 

ni veles de F.!nsc:rtanza rural. 

El caoftulo primero de dicha Ley establece que la 

educac:1Ón a9r{c:ola es un serv1c10 oÚblico de interés general. 

por lo oue su observancia c:omoete tanto a Ja Federación. 

Es ta.dos. /1Ltnic·ip1os y Territorios Federales. El articulo 

once establece oue la ensetk:l.nza a9r{c:ola elemental ser~ 

197) Op-cit; "El derecho de educar en la escuela"; o.p. 29-30 
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obliºatoria en las escLtelas aue disoonoan 

escolar. 

C.n cuanto a la educac1on a9r1cola media 

de oarcela 

(ot"á.ct ica 

media) es definida cor el art{culo doce de dicha Ley como: 

" ••• acuella oue proporciona a los educandos los conoc1m1entos 
' ' científicos y tecnicas aue los caoac1ten pa1·a anali:ar los 

problemas agr{colas nacionales. reqionales y locales. 

plantear v e,tecutar SLI resolucic:;n v conducir cualquier 

invest19aci~n cientÍfica en su rama ••• " (198) 

La misma ley establece que la Educación AorÍcola Superior 

deb{a proporcionar les conocimientos necesarios para 

analizar problemas aoricolas nacionales '! lo91·ar la solucion 

de los mismos. 

Administrativamente la ley es un ordenamiento 

concurrente. cuesto oue en su aplicaci~n intervienen tanto la 

Secretaria de Educacic:;n PÚbl ica 

Fomento. 

como la de Aoricultura y 

Regresando a la situacion 

Aut~noma de Mé::ico. dut~ante el oerÍodo 1935 a 1942 los 

estudiantes a trav~s de constantes reTormas al Estatuto 

Universitario 109,...aron intervenir cada vez mas en el Gobiel""no 

de la Universidad lo que orov_ocÓ pE!r iu1r: tos v daK::Js en los 

propramas Ltniversi tar1os~ 

Por tal motivo dut~ante 

Foucher <1942-1944) ouien 

la rectoría de 

ocupara poster1orm~nte 

Brito 

la 

presidencia de la noble y valiosa Asoc1aci~n Me:cicana de la 

Cruz Blanca Neutral. se emorendieron nuevas reformas con tres 

objetivos esoecÍficos: detener el movimiento estudiantil. 

dignificar al 

Universidad. 

ma9ister10 y superacion academica de la 

lJesou~s de Brito Foucher. ecuo~ la rectoría el 

Dr. Alfonso Caso (1944 1945). ouien en su breve 9estiÓn 

tormulÓ una nueva Lev Ora.in ic:a. la cual en SLIS pLtntos mas 

relevantes ere~ al lado del Conse.10 Universitario. la Junta 

de Gobierno encargada entre otras cuestiones. la de desi~.inar 

198) Ley de Educac1¿n Aar{cola de 1945 

176 



al rector: tambi~n se creo el l-'atronato 

destinado a a.tender los problemas financieros. 

En sustituc1~n de Alfonso Ca~o ocuoo la 

Universitat~io 

rectoría "l 
Licenciado Fernánde;: Mac-Gregor. cuya 9esti~n admin1strat1va 

llev~ al caos los esfuerzos reali::ados cor sus dos 

antecesores. 

Antes de dat" por terminado el an~lisis dentro de la 

Administrac:ic:;n de Avila Garnacha. hemos creÍdo conveniente oor 

la imoortancia 

estudio de,lar 

oue 

para 

a la nueva reforma 

reoresenta 

el 

sobre 

final 

el 

cara 

lo 

Articulo 

nuestro 

referent~ 

Constitucional. retorma que dio la redacc:iÓn cue actualmente 

est~ en vioor con la' adición de 1980 para Qarantizar la 

at.ttonomia universitaria. Dicha retorma a di-rerencia de la 

anterior. se llevó a cabo por etaoas: como ya hemos 

mencionado en tebrero de 1944 se nombró la comisi~n revisora 

y coordinadora de libros de te:1to y pro9ramas; un af'!ío despu~s 
M~:~ico participÓ en la Conferencia Educativa. CientÍ1'ica V 

Cultural de Londres sosteniendo la tesis de la "educacion 

inte9r"al 1
'. es decir: '' •.. instrucc:i~n de la inteligencia y 

desarrollo del car~cter. educaci~n para la paz. luc:ha contra 

la iQnoranc:ia v para la comp~ension de lo mexicano ••• : tesis 

mexicana que no pretendia provocar los errot"es del 

nacionalismo cie90 e intole1·ante. sino asegurar que el 

desarrollo mexicano fuera en bien de la solidaridad 

universal. pa1·a cue M~xico pudiera convivir con todo el 

mundo .•• " < 199> 

Para finales de 1945. 

estar listo para la rerorma. 

En la iniciativa de reformas. 

el pa1s 

sino oue 

el oropio 

no se; lo parecia 

la e:·o91a. 

Avila Ca.macho sei"íal~ 

aue: '' •.•• la redacci~n del articulo oue menciona (haciendo 

retet·encia al artículo 3o. de 1934>. ha servido cara desviar 

el sentido de su observancia. para detormat• parcialmente su 

contenido y para provocar. en alqunos medios. un 

199) Op-cit: '1Historia de M~xico: La educaci~n p~blica 11 ; p.p. 

2722-2723. 
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desconc:ierto oue procede afrontar c::on re:.oluci~n. eliminando 

en su origen las tendenciosas versiones propagadas con la 

intencic;;n de es torbar el progreso que ambicionamos ••• " (200> 

Aunque el proyecto de reforma aclaraba. que la. redacc:iÓn de 

1934 habfa alc_anzado un a.delante. pero que su poca claridad 

habÍa causado desorientacic;;n, por otro lado no se realizó 

propagillnde polÍtic:a de ningún g~nero tratando de evitar con 

todo esto agitacio~es de todo tipo. Sin embargo los esfuerzos 

' fueron inut:iles; algunos sectores de izquierda presionaron 

para de,iar la redacc:iÓn de 1934; pero una vez ' mas el lÍder 

"Socia.lista Vic:ente Lombardo Toledano intervino a favor de la 

reforma utili~ando el mismo argumento del gobierno, por el 

que se decía que era necesario borrar los aspectos poco 

claros. mismos que c:ontinuamente habÍan provocado el ataque 

de los rear.:c:1011arios y el debilitamiento de la unidad 

nac:ional. 

Poco a o oc o la nueva reforma fue recibiendo ~poyo. 

hasta que el nuevo te:cto fue aprobado por las 

federales un diciembre de 1945. 
' , 

c:a.maras 

La nueva radac:cion establece: 11 
••• La educacion que imparte el 

Estado. Federaci~n, Estados, Nunicipios-tender.i. a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 

en ~l. a l~ vez el amor a la patria y la conciencia 

solidaridad internacional en la independencia y 

.justic:ia. 

de la 

en la 

l.- Garantizada oor el artículo 24 la libertad de creencias. 

el criterio c:iue orientará a dicha educación se mantendrá por 

completo a.ieno a cualquier doctrina religiosa y, basado 

en los resultados del progreso cientÍfico. luchará contra la 

ignoranr.ia y sus efectos, las servidumbres. los fanatismos y 

los pre.lu1cios. Además: 

a).- Ser democratica. considerando " la democracia 

--------·-----·-··----
200) "Consti tuciÓn Pal i ti ca de los Estados Unidos Mexicanos 

Comentada1 Articulo 30. 11
: Orozco Henriquez. J. Jes~s: 

Univet~sidad Nacional Aut~noma de M~xico. Instituto de.• 

Investigaciones JurÍdicas; Mexic:o. 1985; p.p. 
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no solamente como una estructura un 

r~pimen potÍtico. sino como un sistem¿\ de vida fLlndado en el 

constante me;toramiento ec:onÓmico, social v cult1..tral del 

Dlleblo; 

bl. - Ser nacional. en cuanto - 5in host 1 l ida.des 

exclusivismo$ - a tendct~ a la comprensíon de nuestros 

problemas. al .:lProvecham1ento de nuestr·os recursos. a la 

defensa de nuestril. independencia oolÍtic:a, al aseguramiento 

de nuestra independencia economica v a la. continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura. v 

e>.- Contt~ibuir a la me,1or convivencia humana. tanto por los 

elementos aue aporte 

el educando. ,lun'to c:on 

.. fin 

el 

de 

aprecio 

rob\..tS tecer en 

la 

de la persona y la integridad de la famili~, 

la convicci.;n del inter~s genera.! de la sociedad. cuando oar 

el cuidado que ponga en suutentar los ide~les de tt·aternidad 

e i9L1aldeld de derechos de todos los hombres. evitando los 

priv1le9ios de ra=~s. de sectas .. de qruoos. de seH05 o de 

individuos. 

I I.- Los podrán imoartir educel:c:ic:;n en 

todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la. 

educación orim.;..ria. secundar\a y normal (y a la de c:ualOL\ier 

tipo o prado. destinada a obrei•os y camoes1nos> deber,;n 

obtener previamente. en cada ca.so. la autorizacJ..on expr·esa 

del poder pÚblico. Dicha .;i.t.1tor1zac1~n oodr,,; 5er ne92.da o 

revocada sin QLte contra tales resoluciones proc:eda .juicio o 

recurso aleiuno. 

olanteles oarticulares dedicados la I Ir.- Los 

educ:aciÓn en los tipos .v ~radas que espec1tica la ft"'ac:ci(;n 

anterior deber~r-i ajustarse. sin e::cepciÓn. a lo disouesto en 

los párrafos inicia.les ll del oresente artÍcLilo v. 
además .. deberc.~n cumolir los olanes y programas of1cialeg. 

IV.- Las corporaciones religiosas. los ministros de los 

cultos. las sociedades por· acciones que .. e~~c.lLtsiva o 

pr·edom1nantemente. realicen act1vid.ades educativas. v las 

asoc1a.ciones o sociedades ligadas con la oroca.i;landci. de 

cualQL.\ier credo rel:i.gioso. na intervendriin en torma alguna. en 
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plantel85 en Que se 2mpa1~ta e:!~.1r:::c:i~n pr1m.:wia. secundaria v 

normal de~tin~da a obreros '::l a campr~sino:.. 

V."· El Est~do oodr~ 

C:LtalquiC'r tiempo. el 

retirar· discrccia~almente en 

reconocimiento de valide;: 

ofi~ial a los. estudjos heclios en plantes particulares: 

VI.- La educac1on primariQ sera 

VI!.- Toda educa.ciÓn que el Eintado imparta será gratuita; 

VIJl.- El Congreso de la Union. con el f1n de unificar 

y coordinar le edLtc.ac:i~n en toda la RepÚblic:a, ' exped1ra 

las leyes necesarias. destinadas a distribuir la func1on 

social educativa entre la. Fvde.rac:1Ón, los Estados y los 

Mun1cipiaG. fi .lar las econom1c:a.s 

co1·t~espond1er1tes a ese se1~vicio pÚbl ica ':I sei"ialar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o 

no lo h¿:'lqa¡¡ c:umpii1· las disposiciones relativas. lo rOismo 

oue a todos aquel les que las inft•injan ••. '' <2u1> 

Por ser -esta retormíl li'I que 

3o. 

otorga la 

redacc1~n vigente al 

con ven l ~n te 

Articulo Constitucional. 

hemos crei.do con el objeto de no 

oalirnos do la objetividad pretendida dejar el an~lisis de 

sus oostulados para el final del capítulo, p~r·a con ello 

de,l.:.r a un lado el contexto hist~rico y poder agregar 

nuestr·os propios comcnt~r·ios. sin temor a distorcionar los 

hechos t°"'l y como han venido sucediendo. 

Al tomar posesiéin de la Presidencia de la 

Rep~blic:a el Licenciado Miguel Alem.in Ve lasco~ 

nombr~ dentro de su c;labinete al Licenciado Manuel 

Gua! V1d.::.l como BFcretario de E.ducaci~n P~blic:a. quien ocupo 

el cargo durante todo el se:~enio~ es decir. del lo. de 

diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. 

La unidad 

fueron los 

Vidal ~ quien 

nacional y 

pi larr:.1s de 1 a 

en uno de 

la escuela 

administracion 

sus 

sobre educ.ac.iÓn di.jo que: " ••• la 

primeros 

unidad 

de 

unificada. 

Gual 

discursos 

nacional 

201> Op-c:it: "Gonstitucicin Pol{tica de los Estados Unido::» 

Me:< i canos 11
• 
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Únicamente ouede asegurarse y mantr,anerse en y por la unidad 

de la educaci~n. Los oostulados de la democracia exiaen la 

mayot~ cultura del mayor número. y el Estado no realizar~ sus 

Qrandes objetivos mientras no loqre salvar las ooosiciones de? 

las clases sociales y no logre crear una voluntad nacional, 

mediante una educación obligatoria para todos. se~un la 

aptitud y voc:acaci~n de los alumnos. 'V ello sÓlo ouede 

lo9rarse mediante la planific::aciÓn v la realización de la 

escuela unificada. 

La escuela unificada es el sistema 

pedagÓgico que organiza todas las instituciones educativas de 

manera coherente, progresiva y conforme a la aptitud de los 

educandos en un sistema abierto de diferenc:iac:1Ón progresiva 

y escalonada de la enserianza, al servicio de todas las 

personas de una nac:i~n sin distinción de clases sociales. de 

situación ec:onÓmic::a. de ct"edo religioso o de ra:::a ••• " <202) 

La escuela unificada exiqe, pot• tanto: 

t.- Un conjunto de instituciones docentes V de 

investigacion orqánicamente estructurados que comprendan 

las guardias hasta los centros de cultural superior; 

2.- Un ~U"UPO de maestros y funcionarios a la cabeza del 

funcionamiento y de la ~dministrac1Ón educativa. 

3.- Un ordenamiento le9islat1vo que sefiale las ta.rea!: y las. 

funciones de cada una de las inst1 tuc:iones que integran 

el sistema educativo nacional. 

Como hemos mencionado en repetidas ocasiones. una ve:: mas en 

la administración de Gual Vidal se llegc; a la conclusión de 

que para la solución de los problemas educativos. era 

prerrequisito la soluc::1¿;n de los confl1ctos magistet•1ales. de 

ah{ cue se pens~ que para alcan::ar la unidad educativa 

nacional se reouerÍa la unidad de la ensehanza. normal. motivo 

oot" el cual en 1947 se ere~ la Direcc1~n General de Enseftanza 

Normal. En esta misma lÍnea se creó la Escuela Nacional ae 

Jardines de Ni~s. que habia venido. funcionando como 

202) Op-c:it: 11 Historia Comoarada de la Educ:aciÓn en México": 

o. 521. 
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Departamento de Educadoras de P~t·vulos dentro de 191. Escuela 

N~cional de Maesb,os. 

A oartir de J 947 el Departa.mento Autónomo ce 

a~a.:ntos indÍgenas se convirti(; en la Dirección Genet"al 

de Asi..intos IndÍgenas encargado de atender los servicios 

de educación por un lado y la defenma de los indÍ9enas. 

Desde 1948 se dio el carácter de ct:!rmanente a la campati'.a 

Blfabetizante. y po~ decreto del 2 de enero de 1952 se c:reo 

la Dirección General de Alfabetización Extraescolar. 

Teniendo en cuenta lo imoor"tante que era que 

la educación formara obrct'os 

técnico~ par"a la industria. se 

calificados 

determinó 

y 

como 

necesario la coordinaci~n de la educación prima,...ia v la 

tticnica: por tal motivo desde 1948 se dio gran importancia a 

la crear:iÓn de Institutos TecnolÓgicos Regionales en base al 

modc:>lo del Institlito Politécnico Nacional. 

Durante 

Nacional 

esta 

oe 
la cromoc1an 

ddministraciein 

Bel las 

del 

Artes. 

arte en 

se f undc:; el Instituto 

el cual qued~ 

todas sus Tacetas. as1 

como l<l educacj~n est~tica de nuestro pa{s. 

A raíz de la Confer~nc:ia Genet"'al de la Orgilnizaci~n de las 

Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura 

QUe se cel~bt·~ en 1947 en la Ciudad de M~xico, se 

incrementaron las actividades ~ntre el mencionado organismo 

y Mé:dc:o. 

Un ato desou~s fue nombrado como Director General de 

la. u.N.E.s.c.o., Torras Bodet, lo que provoco todavia un 
mayor acerca.miento. De esta manera en septiembre de 1948 

empezo a funcionar en Na.yari t. el Ensayo F'i loto de la 

Educación Básica Y que consistía: 11 
••• en la fundaci~n de una 

red de instituciones educativas. encaminadas a proporcionar a 

los gruoos de la re9iéin los elementos básicos de la cultura. 

proveerlos de las t~cnicas necesarias para las actividades 

a9rÍc:olas. pecuarias e indL1striales, mejorar su salud y 

salubridad ~ hacer de cada uno de sus habitan tes un agente 
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activo para 109rar la paz. la democracia v 

social ..• " <203) 

Asimismo en 1950 se tund¿; en P.:it::cL1aro. 

primer Centro Re9ional de Educac1~n 

la ,lLtst i el a 

11ichoacán el 

Fundamental para 

la Am~r1ca Latina cuyo ob,jetivo primordial fue ayudar a 

los oaises h1spanoamericanos a la tormac1c:;n de maestros de 

educac1¿;n adulta v producci~n de matet•ial did~ct1co. 
Antes de de.lar la administrac1c:;n del 

Miquel Alem.in. mencionaremos brevemente 

a la Universidad Nacional Autc:;noma de 

lo 

Pr•es iden te 

relativo 

M~:oco: en 

1946 ocupo la. rectoría E?l Dr. Sa 1 vador Zub1r~n 

reformas quien loqr¿; importantes resultados c:on sus 

administ1·at1vas. no as{ con las acad~m1cas. 

Se le acredita al Dr. Zub1r.,;_n los traba.los preoaratot·1os para 

la constrL1cci~n de la ClLtciad Universitaria. 

A mediados de 1948, despu~s de conflicto 

estudiantil Zubircin de.1¿; la 

un 

rectoría TU e 

substituido cor el Licenciado Luis Garrida. Durante su 

pestic:;n la Universidad part1cip¿; en asambleas v conpresos de 

toda tioo. 

En septiembre de 1'-~51 c:on motivo del cuarto 

centenario de la Real v Pdntiticia Un1vers1dad de Mex1co. se.> 

realizaron diversos feste.ios como el Congreso Cientft1co 

Mexicano. 

Pero sin dL1da al9una lo mas sobresaliente fu~ la 

constt"Ltcci¿;n de la Ciudad Unive1·sitar1a. al Sur de la Ciudad 

d8 Mci:dco. 

El lo. de diciembre de 

Pr·esidencia de la Rept_';blica Adolto RuÍz. Cort1nes qLlien puso 

al frente de E.ducacic;n F'Úbl1ca al Licenciado Josci Angel 

Ceniceros. cuya 9est1~n se extendic; durante todo el settenio. 

El crecimiento burocrático dentro de la S.E.F'.. la no 

continL11dad de proqramas v las presiones sindicales 

provocaran una tuerte decadencia durante la 9est i¿;n de 1 

2(13) Ibidem; p. 529. 
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Cení;:et"os: decadencia aue Tue reconocida por el propio kL11z 

Cortines durante su ~lt1mo intorme de gobierno: 11 
••• Los nitlos 

en ed~d escolar en el pais sumun siete mil iones 

cu.:J.trocientos mil: se inscribieron en escuedus tederaJ.es. dos 

millones novecientos mil. v un millÓn medio en 

establecimientos municioales v paf'ticular"es .. En suma. cuatro 

millones cuatrocientos mil. Tres millones de ni f'ios~ 

incluidos los de las c.omunide1des ind{gena.s. lo informo con 

protund.a pena. auedaron al margen de la ensef"&a.n:a ••• •1 (204> 

Ott·os críticos resultados arrojadas fine5 del sexenio 

demostraron que la deset'ciÓn era altÍsima. puo5 ni la tercera 

Oüt'te de los nifíoc; qLH~ ingresaron al nivel 

terminaron sus estudi.o!>-

Ln campai'ta contra el 

resultados. 

analfabetismo ofrecía 

orimaria. 

similares 

En relaci~n a la educación pt"e-escola.r, no mcis del cuatro oor 

ciento de los infantes entre los cuatro v siete ai"ios asistían 

~ Jardines de nit"bs. 

F'or lo oue respecta .al nivel secL.cndD.rla, solamente un cuatro 

punto c:1nc:o 001" ciento de los eoresado-s del nivel primat•ia 

im:;wesaba.n a.1 t:iclo secundaria.. 

La ensef'Ca.n::.a col i t~cnica no s~lo no alean:::~ un de?sarrol lo 

sino todo Jo contrarlo al encontrarse su labor en constante 

eGtancamiento a cau&a de conflictos estudíantiles V 

magisterii\les cue llevaron en noviembre de 1958 al e.lérc:ito 

mexicano a intervenir dentro del lnst1 tu to 

Nacional. 

Po1ít~c:n1co 

Retiri~ndose a la situac:íÓn de la U.N.A.f'"I.: ca.be menc:ionar 

que tadas las dependencias. escuelas y ta.cultades terminaron 

deo trasli'!d¿\rsc i'l t'ecien inaupurado recinto. 

Para febr~ro de 1953, se designci como rec:to1" a Nabor Carril lo 

Flores quien comprendíc; que el nuevo recinto exi9{a a su vez 

la: t"enovacíÓn de la vida ac:ad~mic:a; dicha r(?novaciÓn recueria 

de un mayor presupuesto mismo ~ue se aument~ entre 1952 y 

1961 en un 300%. 

2041 Ibidem: p. 542. 
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Dentro de las se vincular la 

docencia superior y la investioaci~n. 

En 1956 se loore,; una. tt"anstormac:i~n de los clanes de estudio 

del n1vol bachillerato. 

En 1957 fue reele9ido el Or. Nabar Cart"tllo Flores quien 

continu~ con su obra reform1stM. c:omo lc.1 c:reaci~n del Conse,10 

del Doctorado en 1958 en pro de la Ltnidad de los Ot"'ados 

acad~micos univers1tar1os. 

Antes de dar oot" terminado el an~li~is de la presente 

administraci~n es imoortante mencionar aue a finales del 

sexenio en 1958. se ere~ el Canse.lo T~cn1co de la Educaci~n 

encargado de la clan1ficaciÓn de la educnci~n pl';blic:a del 

paÍs. dejando una ve~ mas la objetividad pretendida, nos 

preguntamos: ¿por que ct•ear un orqano planificador al final 

del sexenio y no en sus inicios? 

El lo. de diciembre de 1958 tom~ posesi~n del Poder" Ejecutivo 

el Licenciado Adolfo LÓoez Mateas quien nombr~ cor 

vez al frente de la S.E.P •• al Doctot~ Jaime Torres Bodet. 

Durante el primer af"&cl de su gesti~n. el Cense.jo Nacional 

T~cnico de la Edl1caciÓn creo nuevos pro9ramas para el nivel 

primaria, mismos que se pusieron en pr~ct1ca a partir del 

segundo ai'io. Los nuevos progt".:imas no 

entusiasmo por el magisterio, 

c:omplementamente distintos a los 

aplicando. 

tuet"on 

pue;s 

qve se 

recibidos con 

~stos eran 

habÍan venido 

Ante la c1 .. ft1c:a situaci~n Y la desor9anizac:i~n total de 

nuestro sistema educativo. el Secretario enft·ent~ el problema 

a trav~s de un plan, que se conoce vulgarmente como el Plan 

de Once Af'los. 

Dicho Plan fue redactado por la Comisic'in PtH"a formular un 

Plan destinado a t"esolver el problema de la educación 

Primaria. El Plan se redacte;; en 1959 V entr~ en vi por en 

1960. Considet"ando la crítica situac1~n educativa del paÍs se 

olaneÓ una intensa multiolic:aciÓn de maestros y aulas. 

A manera de e.iemplo hemos de mencionar que entre 1958 y 1964' 

se construveron m~s de veintitrés mil aulas. n~mero superior 

construido entre 1944 v 1958. 
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F'or decreto del F'residente L~oe~ Matees se creo el 12 de 

fobrero de 1959 la Comisión Nacional de los L1bt·os de le:.to 

Gratuitos. El decr!1to establecía: 11 
••• el deseo de ha.cer plena 

la gratuidad de la ensei't=l.n~a elemental 1mpaf"'tida por ~l 

Estado y el t~atar de separar la edici~n de libros escolares 

de intereses relacionados con el lucro ••• v supon1a que 

proporcionando en forma gratuita sus textos a los nif'íos, se 

acentuaría el sentido del deber para con su patr·ia ••• '' <2051 

La pratuidad de los textos. no era un hecha novedoso, pues el 

repat•to de libros existla desde la ~poca de Porfirio DÍaz, lo 

nuevo ora que la S.E.P •• a través de la mencionada Comisiéin 

estaria encar~ada de redactar. imprimir y repartir los 

teHtos. 

En el decreto no se establee.la ni la obligatot•iedad. ni la 

unicid~d de los libros; esto se fue imponiendo por los mismas 

funcionarios de la S. E. P •• hasta llegar al acuerdo de enero 

de 1962. en el c:ual la Secretaria establecia que: la seccion 

permanente de Libro5 di= Te}:to del Conse,io Nacional T.icnico 

dP la Educaci~n recuerda al pet•sonal docente de las escuelas 

primarias oue observen el Calendario Tipo 11 A11 (federales, 

estatales. municipales y partjculares> oue. sepun aviso 

publicado el 30 de enet•o de 1960. los libros de te:<to y 

cuadernos de traba,io editados oot• la Com1sic:;n Na.cional de 

Libros de Texto Gr.::\tuitos son los aprobados como obligatorios 

para la ensef'lanza en el primero, sequndo, tercero v cuarto 

ü.tíos. Cabe aclarar que en esta primera etapa la S.E.P., no 

edit~ 1 ibros d?. quinto v sexto a~s. 
Si bien es cierto que la opini~n pÚblica recibi~ con aplauso 

la gratLlidad, tambi~n es un hecho QUe se rechazo la 

obl i~)atoriedad del mismo; por esta razon nos permitimos 

trtE.'nsct•ibir algunas 1 Íneas de la obra "Nacionalismo y 
' ' ' Educacion en Ma:<ico de Va;:::que;:::.J.Z. que viene a s1ntetizarnos 

dicha sitLlaci~n: ''.-.La Comisi~n Nacional de los libros de 

Te::to Gratuitos esta.ria forma.de:\ cor un presidente. un 

205) Op-cit: "Historia de M~xico: La educaci~n publ1c:a 11
; p. 

2i"3c). 
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secretario tieneral y seis vocales: tenderci: 
a desarrollar arm~nicam~nte las facultades de los 

educados. c:1 'prepar-Arlos oara la vida prcicti'ca·. a "tomentar en 

ellos la conciencia de la solidaridad humana. a orientarlos 

hacia la virtudes c{vicas v. pt•incipalmento. a inculcarles el 

amor a la patria. alimentando con el conocim1ento cabal de 

los ~rancies hechos histÓricos que han dado Tundamento 

evolución democrcitica de nuestro oal.s''• •. 

a la 

La medida signifi.caba la coronac1~n del vie10 suei"i:> me::icano 

de inculcar las mentes in"tantiles con la reli9ion de la 

patria. cara loi;:irar la ansiada unidad nacional. F'or supuesto 

no ood{a oasar inadve1·tida una medida do tal trascendencia~ 
puesto aue limitada· la libertad de ensei"ian;:a de manera 

diferente o como lo venia haciendo el qobierno desde la 

Constituci~n de 1917. Hdem..i.s. la medida aTectaba tamb1~n a 

los autores y editores de los libros de te><to. lo que provocó 

protestas diversas .•• 

Protestaron los integrantes de la Sociedad Mexicana de 

Autores de Libt"os Escolares. A.C.. la Uni~n Nacional de 

Padres de Familia v el vocero del partido Acc1Ón Nacional. 

Adolfo Christlieb Ibarrola. oue oublicÓ el tolleto ''Monopolio 

Educati.vo o Unidad Nacional. Un problema en H~xico". 

La Barra Me::icana de Abogados. par encarqo_ de la Sociedad 

Mexicana de Aut'ores. hizo un dictamen que se dio a conocer el 

29 de .Julio de 1\./60. Afirmaba que el decreto que creaba los 

libros de texto gratuitos era ''un acto anticonstitucional. 

ileaal v contradictorio con las p1·~cticas culturales vipentes 

en M~:dco". La Barra consideraba que la pt"~ctica puQnaba con 

lo disouesto en las articulas 3o •• 7o.v :¿E:J: constitu{a un 

monopolio que lesionaba el patrimonio cultL1ral de la nac1on, 

a.tentaba contra la dignidad del hombt·e. la inte9ridad de la 

familia v el libre acceso a la verdad. 

Hdem~s. el decreto resultaba contrario a la Ley Or9;nica de 

la Educacic:;n P~bl1ca. El vocero de la UniÓn l\Jacional de 

Padres de Familia. Licenciado kam~n S~nchez Medal. aplaudía 

la decisi~n de d1stt"ibuir gratuitamente los libros de texto~ 

pero protestaba ante el hecho de que se les convirtiera en 
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un1cos y obligatorios. Esta medid,:i. la considera 

antipedap~gica. antijuridica y sobre todo. antidemocr~t1ca. 

porque s~lo permitía la enset\an::a y el aprendiza.1e ae la 
11 verd~d oficial''. como en los paises totalitarios. 

Adolfo Christlieb lbarrola. reun1Ci los argumentos de la Un1~n 

de Padres y de la Barra de Abogados y las desarrollÓ 

agregando s~lo un argumento nuevo: el texto un1co iba contra 

las ''predicas de nuestros gobiernos, convertidos en 

misioneros internacionales de los derechos humanos ••• " (206) 

Para completar la anterior nos permitimos citar algunos 

tl'•agmentos del propio sánchez Medal que salieron a la luz 

pl~Ul ic:a en el a!lo de 1963 en el Foro del Excelsior: 

" ••• lntet·esa mas para la resoluc1c::";n del proble-ma educativo de 

nuestra patria, que el propio Estado permita, proteja y 

9arantice que la orientación substancial de la ensef'íanza en 

sus di~erent~s grados sea elepida y determinada por los 

oadres de fami ! ia. y no impuesta unilateralmente por el 

propio Estado. 

S~lo de est.:1 manet"a podric:\ consequi;'"se que el pueblo mexicano 
' ' volcara espc:.ntanemanete sobt'"e la educacion sus recursos y la 

decis1~n necesaria, v se dotara 
I as1 al pais de los 

suficientes maestros y aulas en orden a la satistaccion de 

aquella demanda cuantitativa ••• 

En segundo termino, que es un contrasentido de nuestra 

lc91slaci¿n proclamar. por un parte, en el articulo 24 

Constitucional. la libertad de creencias; y pt'"ohibir, por 

otra parte. en el articulo Tercero Constituc1onal, el 

ejercicio de esa misma 1 ibertad de creencias, dentro de las 

escuelas, a los padres de tamil ia y a sus delegados que son 

los mae~tros. 

1 an contrario a la l 1bet'"tad de creencias. seria oue el Estado 

impusiera a todos los alumnos de las escuelas un determinado 

credo rel ic;doso a base de programas y textos escolares. corno 

lo es la imposici~n del laicismo por el Est~do a todos los 

educandos en dichos planteles, por medio de esos instrumentos 

206) lbidem; p. 2735. 
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nr-:id<lf!Oí.l 11-:os ••• " 1 ;~1J ·: ·1 . 

l::.n otro a1·t;culo OLlP. oub11c~ f<a.mÓn sáncnez heda l esP m1 smu 

af'ío de 196.:>. menc1on~ 01.11'2: 11 
••• f'1:w 9tinet·o o tioo oe edL1cacii:;n 

s~lo ouede entenderse la orientac1¿n substancial y aefin1c1va 

aue se imar1me al eaucanao a trav~s OQ la ense~n=a. aue se H' 

imoartE:? en la escuela. loca e0Ltcac1~n descansa cor tuer:::a en 

una determinada can~eoci~n de la vida. Hav oor ello m~lt1ples 

peneros o t1oos de educac1~n QUE.o derivan de las 

corresoondientes concepciones esoeciales de la vida del 

hombre ••• 

Elocuentemente atest1qua lo anterior nuestro orop10 Det•echo 

Constitucional. El te::to pt•imitivo del Artículo 3o. de la 

Constitución de 1917' implant~ como tipo o 9~ne1·0 de edL1cac1i:;n 

el laicismo obl i9atorio par·a todas las escuelas orimar1as 

DLlblicas y arivad.:ts. La Reforma dE! 19:.::;4 a dicho oreceoto 

constitucion~l imolant~ en todas las escuelas de primaria. 

secundat•1a y normal como ~n1ca tipo o 9enero ae educac1~n una 

escueJ.a de contornos 1ndet1n1dos. oue comenz~ cor llamat•se 

la escuela del amat·. s19u10 con e! nombre de escuela de la 

me:l1canidad. pat•a des1gnat·se actualmente escuela del nuevo 

t100 de me:nc:ano. segun la exe9es1s del Doctor Jc:nme Torres 

Bodet ••• 

En cada una de estas tres etaoas de 1917 a la 

techa - el Estado ha imolantado suceslvamente un d1terente 

"t roo o 9~nero de edL1cac ic:;n •·en consona.ne ia con una resoect 2 va 

conceoc1~n de la vida del hombre. oue trata de formar a éste 

Ínteqt•amente y oue no reconoce sectores o zonas ajenas o 

sustra{das su radio de? El articulo 3o. 

Const1tuc1onal nos lo 

acc1on. 

confirma. cuando exoresa 

claramente oue la educac1~n oue habr~ de imoart1rse tenderá 

a oesarrol lar arm~nicamen'te todas las facL1l tades del ser 

humana •.• " C208J 

El Gobierno contf?st~ en reoetidas OCBstones todas estas 

orotestas. tinalmP.nte en el ÚJ timo inform~ de 9ob1erno el 

2.07) Op-c1t: "El derecho de educar en la esct10Ja 11
: p. J8 

208} Ib1dem: p.p. 24-25 
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or·ooio Lc:;oez Matees insist1~: '' ••. Esos 

igualdad de derechos de todos los nif"los de t'l~x1co af1an=an la 

unidad nacional en sus trad1c1ones m~s our·as ••• Nada contr~ 

el hombre y nada contra la patria .•• '' (209) 

En r·clac i c:;n a la ensef'ianza t~cn1ca. cabe. 

menc1onnf" nue en 1959 fue nombrado como d1recT.or 

General del Instituto Polit~cn1co Nacional el 

Jos~ Antonio Padilla Segura" quien logre:; importantes 

avances durante su 9estic:;n: 

1.- Se eleve; la enset'tanza de lac;; orofesion85 y suborofesiones 

tecnice.s. 

2.- Se inau9urÓ la. Liudad Polit,;c:nica de Zacatenco. con 

dos centr~os: el de Invest igac iÓn y Estudios Av«n=ados v el 

Nacional do (;~!culo. 

:s.- Se inici~ do manera ar•dcmada la contribuc1~n de M~>:1co en 

el campo de Los descubrimientos y de la tecnolog{a. 

L~oez Mateas apoy~ estas tareas v as1 our•ante su informe de 

1961 e:-:orcso: 11 
••• En nuestros dÍas.d1.io. la investi9ac1Ón 

ci.entÍfica forma oarte de.I derecho de los oueblos pat"a 

Ot'Qetnizar libremente su progt•eso social econ~mico y cultural. 

dentrt.1 del eso{ritu de independencia polÍ't1ca " de 

col.;1baraciÓn humana. sin host1 l idades n1 servidumbres ••• " 

<210). Adem~s s0 crP~ dentro de lu S.E.f'.. la Subsect'et;ar{a 

de Ense~~n::a 1·~cnica. En un nuevo intento oor sacar adelante 

la eoucac1wn rural. se suprimieron las Escur~las F'r~c:t1c:as de 

Apr1cultura oor- haber resultado no s~lo un traca.so educativo 

sino t~mbH~n econom1co. en su lugar se est.::1blP.c1ernn para 

1963 alrededor de veinticinco Centros de Capac1tac1~n oara 

el Traba.Jo Rur·al. 

Durante este Gobierno Mexicano s19uio 

colaborando con la UMESCO v oara 1959 se etectu~ el F'r1mer 

Seminario de Edttcaci~n. dest1nado a e::am1nar oroblemas 

---------~- ·--·-
209) Op-cit: "Historia de M~::ico: La educación pÚblic:a'·: i:i. 

2~135 

210) Up-cit: ''Historia Compar·ada de !a edttcac1~n en Mexico'': 

p.p. 554-555. 
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relacionaaos con el servlclo oe inso~ccJon escol~r. 

Cabe destacar tambi~n QL1e dos veces al af'io se t"eal l za ron 

.1untas de balancE• v olaneac1c;n entre los d11~ectot'es fede.•rales 

est~tales de ' •' educac 1 on: ademas sei celebraron asambleas 

olenar1as del Lonse,10 Nacional Teicn1co de la educación 

durante los seis af'ios de la. administración de L.;oez Mateas. 

En ott·o or·den de ideas es notable el aooya y la 1moortanc1a 

oue se le dio a la herencia cultural mexicana. por ello se 

construveron o 

f'..\ntrooolo9Í a 

se adaptaron museos como el Nacional de 

del Virreinato V 

ChaoL•lteoec~ fund.=won otros como el de Arte 

Moderno. la Pinacoteca Nacional. el de las Culturas. el de 

H1sto1·1a Natu1·al y ei Tecnol~9ico. 

Por antes dP. o asar al an~lisis de la 

siguiente adn1inistrac1i;;n mencionaremos brevemente la 

si tuaci.;n de la Universidad Nac1rmal f'..\ut~noma de Mei::ico. 

En febrero de 1961 la Junta ds.• Gobierno nombr~ como rector dP. 

la Casa M~xima de Estudios al Doctor lpnacio Chávez v como 

Secretario General al Jut·ista Robet·to Mantilla 11ol ina. 

qui enes se en f r·en taran a dos graves problemas: la 

sobreooblaciÓn estudiantil oor un lado y el querer alcan;:ar 

una calidad Óptima por otra. Ignacio Ch~ve;: llev~ la 

pr;ct1ca tanto la selecc1c';n de alumnos. com9 de profesores. 

Los resultados se hicieron tanoibles v. para 1964 la Gaceta ' - . 

de la Universidad publicaba ••• D~sde 1961 las viejas 

algaradas estudiantiles comenzaron a desaoarecer·. Un clima 

de oa;: re1n~ en la Universidad: lo aue tra.10 cons190 estas 

mejoras: LlnB crec1ente disciolina acad~m1ca. la as1du1dad. 

cada vez mayor. de proTesores alumnos: los orogramas 

desarrollados cabalme-ntP. en la inmensa mayor1a de las 

c~tedras: n1 un solo dia de retardo en el comienzo de los 

CLH"Sos. n1 un d{a de adelanto en los oer{odos de vacaciones v 

como resultado. 20l• d{as de labores en el al'iow c1tra nunca 

c..lcan;:ada antes •.• " C2l 1 ~ 

Este reconocimiento lo hizo sent11~ el propio Looez 

~11> Gaceta de la U.N.A.11.: febrero de 1964. 
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Mateos al 1n.-:¡u9urar los cursos d~ 1964: " ••• Queremos 

apt"ovec:nar esta oca"5iÓn para decir que el Gobiet~no de la. 

Hep~bl lea ha visto con 9ra.n simpat1a los estuer::::os oe lí:j 

Universidad Nacional para eJevar los n1veles Académicos y 

c::ul tLwales dentro de su ámb i te.. me.1orar en todos 

los sentidos las funciones que le son inherentes y por 

di9niticar en todos los aspectos, la vida universitaria de la 

naci~n ••• 11 C212) 

Al asumir la Pr<?sidEmcia de 1 .. HepLibltca .. el 

Licenciado Gustavo DÍaz Ordaz, el lo. de d1c1emhre de 1964. 

OCl.lPO la Secretaria.. de Educación PÚblica el Licenciado 

Apugtfn Yafie2. cargo que desempe~ durante todo el se~en10. 

fal ve2: uno i:le lo~ problemas m~s graves a los que tuvo oue 

enfrent.:irse fuo la. e::plcsiÓn demn9r~fica. pues ésta imoid1~ 

continuar con el ritmo qu~ ha.b{a fijado el llamado F'lan de 

los Once Af"bs~ 

Lo mas t''elev.?nte de su actuación se ouede 

sintetizar en lo s1quiente: 

En un nuevo intento por abatir el 

analtabettsmo. se inl.ClO una nueva campaf'la en fpbrero de 

1965. locwándosP- en algunas entidades como Camoeche .. 

Aguasc:al1entes ,v en el entonces territorio de 

Calífcwrda .. el e;xito total de la campafta. 

Durante el sexenio se 109rÓ a todo el oa1s 

con el calendario escolar que actualmente nos 

rígE'. es dcc1r. el que corre de septiembre 

a ,1unioc lográndose con ello ahorros 

presupues tales y •:ampl 1 T1cac.1ones burocra.t11:as. 

Se in1t:1¿, el emoleo masivo de los medíos aud1ov1suales 

modernos al crearse entre 1969 y 1969 el servicio de 

tele'iiec:undaria que aba.rea los tres ai"ios del nivel s1?c::undcir1a. 

En cuanto a l.;s ensef'ian;:a 

lí11Ct0 un nuevo oroyect.o 

técntca. 

en 

la 

1970 

S.E.P •• 

con el 

21:2) Op-cl tt 11 H1stor1a. Comoarada de 1a Educ:acii:;n en ,.,;..;:ico'·: 

p.p. ::557-558 
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obJeto de imoulsa1~ Ja tecnolop{a met:1cana. Pot• ello se tL1nd¿ 

Ja Unidad de Ciencias ~olicadas dentro del Instituto 

PoJ i ténico: el nuevo centro ensei""&aba. investigaba X servia a 

la industria. Adem~s se amol1aron las unidades de Zacatenco y 

Santo 

regionales. 

t::n re.lac1~n a 

se crearon al 9Ltnos tecnolÓg>cos 

Ja ensef'ianza agr·{cola. ::.e r~Tormaron Jos 

pro91·amas de los L.:entros de C.:apacitac1Ón oara el Trabtt.10 

Industrial y Agr{cola y se crearon las Escuelas 8PCUnda1·ias 

AfJJ"Opecuar1as. Asimismo en enero de 1969 se transformo l.:,¡ 

Direccii;;n de Ensef'ian;?a Agrícola en Oirec:c:1~n General oara e! 

Desat•rol lo de la ComL1nidad Rural. entre cuyas pr1nc: ioa.les 

actividades estaba i.3. oe orooorcionar la ensef"ianza teicn1ca 

aprooecuar1a a la oob1ac1c'.;n rural. 

" ••. Despu~s de 43 af'io;.:; ensavar. sin ~::1 to 

real~ la ensef'íanza agrfcola. la Secretar{a ce 

Educaci¿n P~blica ac:aoo de hecho con este sistema al crea1• 

la Oirecc1i;;n Genet·al para el desar1·ollo de la Comunidad 

Rural. encomend~ndole tareas tan di fusas. imp1.,ecisas y 

heterogtineas, qLtP. en rea! idad no .JLtst1 f ican este or9an ismo 

bu1•ocr.itico. pues va existen otros con tareas similares ... '' 

(213) 

Los principales error•es de tas ~ive1·sas escuelas 

agrÍcolas que han venido e:dst1endo se oueden resumir en !o 

sipuiente: '' .•• al sistema de internados que desarraJga de su 

ambiente a los .1c'ivenf:!s. a 1a inadecL1ada ubicaci~n de los 

planteles, a la falta de sel8Cci~n del or·otesorado y d~l 

alumnado. a los complicados tr~mites burocr~t1cos cie como1·as 

y adquis1c1ones de equipo. a la inoportunidad can que se 

aol1can los recur·sos pat•a la realizac1Ón de las "Careas 

agr{colas. sL1Jetas siemprE• a caJendarios r{p1dos que no 

adm1"ten espera: a la c:ent1•al1zac1~n de todas las ooeraciones 

en las of1c1nas dfO la Ciudad de l'l~Nic:o. a la Tal ta 

confianza en las oersonas que tienen la d1rec:c:1on 

administrac1~n de Jos planteles. Je cual da origen a 

213) lJo-cit; ''Cien f4f'ios en la Educaci~n de M~x1co": p. 264 
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deshonestidad. que es s1.emo1~0 la con"t1~aoart J da OP la 

cer1tr•al1zacion: ••. " (214) entre otra:. muchas Cñu:sas mas. 

F·or lo r¡ue se refie1~e a la Universjdad Nacional AL1tÓnoma 

dr~ rtcixico dusou~s de? un conflicto originado en la .=acultad de 

Derecho el rector lpnac io Ch~vez tuvo que renunciar. 

termin~ndose as1 

universi
1

taria. 

un nuevo intento por encauzi\r la vida 

L~ Junta de ~obierno designó como rector a.l Ingeniero Javier 
' ' Barrios Sierra, ouien realizo su 9estion en medio de lo que 

se llam~ la crisis de la juventud. 

El nuevo rector se l lenÓ de colaboradores 

polÍtic:ns 

por· los nuevos 

no académicos. Las 1·eformas aorobadas 

funcionarios llevaron al relajamiento 

dH la disciplina academ1ca: se readmitieron e:<oulsados~ 

se otorgaron privilegios y becas a l{deres estudiantiles lo 

aue orodu,10 ttn maiestar cr~nico dentro de la Universidad. 

Aunada a esta critica situac1~n. los acontecimientos 

intern~cionales se fueron infiltrando entre los estLtdiantes. 

al.tienes htcu;iron conciencia de la problem.itica nacional. 

En el ai"li:i de? 19613 se desat~ un movimiento estudiantil a nivel 

internacional: mismo que causo graves estragos en Me>:ico ouP. 

se iniciaron con una rif'ta entre estudiantes de la caoital y 

que culmtnaron con el incidente de Tlatelolco, lo cierto es 

aue la Un1vers1dad desde 1966 hasta nuestros dias ha ido 

pat"•diendo su imoulso ascendente, con un claro detrimento de 

la actividad universitaria nacional. f·ara dar por terminado 

el aná:l1sis de la gestion en cuestion 

creimos conveniente citar los puntos que el Presidente oiaz 
Ordaz leyÓ en su 4o. informe, por ref le.lat' ~stos la cr{ t ica 

situaci¿;n educativa de nuestro oais: 

'' ••• La concepción en Que se apoyo la educación 

m~xicanA sÓlo resoonde en parte. a los aoremios de nuestro 

tiempo v no se ha loprado siauiera aolicat"'la cabalmente. 

La reforma educativa debe iniciarse en el hogar~ continuar en 

el .jardin de nitías. seguir en la primar1a y secundaria. 

214> lbidem: p. 265-266 
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provec:tarse en el bachillerato. lle9ar a los estudios 

medios. a los profesionales v a~n a los de oost9raduados e ir 

sentando: en todas las etaoas. las bases en oue ha de 

aoovarse la actitud de ser hLtmano ante la vida y su linea oe 

conducta frente a sus semejantes. 

La educaci~n es oermante. nunca tP.rmina; es 

absurdo acumular conocimientos. muchas veces 

recarq~ndoles anac:ronicos. en las mentes ,il1veni les. 

in~tilmente l~ memoria. 

Se reouiere seleccionar los conac1mientos necesarios 

y proporcionarlos al educando coordinadamente. 

adaotando m~todos Pedaac:;91 cas modernos. que SLtsc: i ten su 

inter~s y curiosidad. eliminar obsoletos programas demasiado 

minuc:1osos y substituit•los por otros de menos cantidad, 

pero de m~s calidad. 

Los avances de la ciencia V de la 

son vertiginosos, lo oue en este instante 

el ~ltimo descubrimiento. en el siguiente ouede 

va superado cor otra nueva invenc1on. 

t~cnica 

constituye 

haber sido 

De ahi que no haya t1emoo para hacet~ una s{ntesis meditada y 

menos comaleta de los conocimientos para que sirva de base a 

la ensef'ianza. La filosotia y la polÍt1ca caminan reza.cadas 

respecto a la ciencia v la tecnolo9Ía y no alcanzan a 

exol1car. al ,1oven moderno. los "parques". n1 a or9im1:!ar 

debidamente la sociedad en oue vive. 

Era proTundamente intencionada la sabidurfa revolL1cionaria 

que transform~ la 

de E.ducac1~n. 

Secretarfa de Instrucc1~n en Secretar{a 

WLtiz~s nos hemos preocuoado demasiado por instruir v hemos 

descuidado el educar. 

Debemos ensef'iar a pensar. a entender. a 

actuar. a tolerar. v. lo que es mas imaortante. a ensef"iar a 

aorender. poroue despu~s de la escuela se sigue aprendiendo. 

Tendremos que abandonar· todo do9matismo. A nosotros or1mero 

nos obligaban. y desou~s. a v~ces. nos ensei"kaban. 
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Ahora deoeremos sugerir1 convencer. sin ot•etender dom1nar. 

No debemos dar complicadas lecciones de civismo, pero si hacer 

co.11prender al educando oue na todo le est~ pet•mi t1do. Que s1J 

d~rec:ho est~ limitado por el derecho do los dem~s. Que vivir 

en sociedad implica tolerar, para ser tolerado. Que no toda 

la responsabilidad de los actos del menor es de los pi=\dres o 

de la sociedad como con harta trecuencia se dice~ sino ciue 

todos so;nos, por lo menos en parte, responsables de nuestros 

actos y conforme vamos creciendo .. va creciendo paralelamente 

nuestra responsabilidad. 

Se deber.i 

estudiante 

procurar 

de que 

de.H1rle clara nocion al 

ni un solo individuo. ni un solo 

prupo. ni una sol? clase social, por rica. por poderosa aue 

sea. o pretenda serlo. son duef'ios de los destinos de Mexic:a. 

Que la soberanía sc:;lo radica en el pueblo y se ejerce a 

t1•av~s de deci~iones mayor~istas. 

A 1 reestructurar 1 a educac ic:;n. debemos tener muy 

prE'sentes las exigencias de nuestro desarrollo 

economice. F'ero como dije en punta del Este: 11 Cuidemos 

oue no sea ni simplemente libresca ni s~lo 

utilitaria. Ed 1..1.cac:ion para la produc:ci~n y 

educac1on 

educacion 

para Ja cultura. Sin el contenido humanista el 

desarrollo econc:;mico nada significa en la histori~ de un 

pueblo." 

En fin, como lo ordena el Artículo 3o. 

Constituc1onal. la tarea consistente en "desarol lar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar 

en el.a la vez. el amor a la Pat1·ia y la concienci~ en la 

solidaridad intern,;\c1onal. en la independencia y en la 

justicia'' .•• l215) 

Dentr·o del Qabinete del Presidente Luis EcheverrÍa 

Alvare=, ocupó el cargo de Secretario de Educaci~n PÚblic:a c.>J 

ln9en1erio Victor Bravo Ahu.la. OLtien lo desemper'~ del lo. de 

diciembre de 1970 al 3(1 de noviembre de \976. 

Los asoectos mas sobt•esal1entes de su admin1straciÓn los 

215> lb1dem¡ p.p. 267-268 
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podemos resumir ~n los si9uientes puntos: 

Resultado de un proyecto de lev formulado oor 

el entonces Senador Enrioue Santana v el 

Profesor Benito Solis Luna se c:t"'eo el Conse.10 

Nacional de Fomento E::ducativo .. organismo descentralizado aue 

aplicc"; sus recursos al desarrollo educativo del pais y 

sobre todo a la creacic:in de escuelas por cooperac1on con la 

iniciativa privada. 

be reorganizo la Secretaria en cuatro 

subsecretarias. cuyas orincipales funciones Tueron: la 

planeacic";n educativa. la educ:ac1~n primaria y normal. la 

enserían:::a te;cn1ca y superior, de cultura oooular V la 

educac1~n e:<tr.:_i,.escolar. 

Se constituyo la Com1si~n Coordinador-a la 

Reforma Educativa, oue en 1971 realizó una 

encuesta entre el o~blico interesado. Antes de continuar con 

la reforma. es necesario re9resarnos a algun~s afirmaciones 

oue el propio EcheverrÍa realiz~ durante su c:ampaf'la: "Todos 

nuestros oroblemas desembocan o se relacionan con ltno solo: 

el de la educaci~n. Entendemos a nLtest.ra Revoluc:i~n como lln 

proceso 

especial dentro de la rei'orma educativa. Ningun avance 

economice. ninguna me,ioria social son cosibles sin la 

educación pooular. sin aue lleguen al oueblo los beneficios 

de la CLtltura en todos sus niveles. Los peldaNos del orogreso 

del oa{s van desde la lu= del alfabeto hasta \a 

caoacitaci~n cientÍfic:.:_i, v tecnol~g1ca ••• 1
' (216) 

mas al'ta 

La reTorma que se emorend10 durante el sexenio de E:::cheverr{cl 

consider"Ó diver~os ilsoectos: como la atenci~n oreferencial a 

las zonas rnaroinadas la descentral1=aci~n administrativa 

de los servicios educativos. las diferencias educativas 

conforme a las distintas regiones 

entre otros factores m~s. 
Sin embargo aunaue la refot"ma 

216) !bidem; p.o. 311-.512. 
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la ensef'ían:!a en las zonas rurales. la obra qued~ incompleta 

i?n un 80'l. oor la falta d~ maestros y e-;;c:uelas~ mismos 

resultados se obtuvieron en a los programas 

educativos de .las zonas indÍqenas. 

El analfabetismo ~ la de5erci~n escolar continuaron 

siendo c;.iraves obst.iculos contra el desarrollo educativo. 

Se constituy~ un fideicomiso para reestructurar· la 

de ensef'ían:z'3. c.9rooecuari a~ 

Educaci~n de la Pesca. 

lanz~ndose un Plan Nacional 

Como comolemento reforma educativa en noviembre de 1973 los 

leq1sladores aorobat"'on oor mavoria la LP.V Federal de 

Educar:ir,;n. sín en trñr en detalles 

Cl"'itic:~ 

sobt•e la misma. 

'" mencíonaremos oue se por su tono 

dec:ri:itista al afirmar en uno de sus art{culos aue 

''todos los habitantes del pais tendr~n las mismas 

ooortunidades de educacion". atirma.cion totalmente 

incoher·entl? con lD. si tuac1Ón real de la educaci~n mexicana. 

Por su parte los diputados del F•artido Accic:;n Nacional 

auienes votaron en contri\ de la mene ionada ley. 

considerarla confusa. contradictoria e inconstitucional. 

Se oronunciaron contra el 1 ibro de tC!xto gratuito. la 

enspf'í~nza laica y a favor de ·la libertad de educacic:;n 

religiosa. y concidieron en que el nuevo ordenamiento daba un 

caso mas al 

estatal. 

fot•talecimiento del monoool io educativo 

del nuevo ordenamiento los diputados En 
del 

el 

defensa 

F·artido Revoiuciorio lnst1tucional sef'\alaron QUe 

educativo nacional no 

de ateísmo. ni de rel1qiosidad. No va en 

ninguna reliqi~n. pot·oue respeta a todas. 

es s1nonlmo 

contra de 

El Dioutado Flavio Romero de Velasco sef'&al~:" ••. es imcosible. 

que la educación dopm.itica sea me.1or Cl:le la educac:1~n 

cientÍt1ca; trat~r de justificar la 1mpos1c1on de una 

religi~n de Estado basada en el aroumento simolista de una 

mavorÍa de creyentes. ser{a el reflejo de la mas absoluta 

intole1•encia 0 precia de f~rreas dictaduras que t~enden sus 
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cadenas al ~mbito intolerable de 1as conciencias. 

Mantenoamos pues en su .1usto lÍmite la acc1on de 

las iglesias como insti tw:1ones creadas oat"'a 

imoartir en el las ensef'ianza re! ig1osa. 

escuelas o ara oue se imoarta 

ense~anza c1ent1Tica y laica. cara 

V 

ser 

la de las 

exclusivamente 

consecuent;es 

y respetuosos con nuestr.;1. estructura democr~tica v nllestro 

mandato constitucional •.• ·• <21'l> 

Por su oarte el subsecretario de Planeac1~n 

Coordinaci~n Educativa. el Doctor Roper D{az de Coss{o at1rm~ 

cue la nueva ley 109r.;"1r~ la d1stribuc1~n 

Tunc1on educativa. regular~ la func1on o~bl1ca de la 

educac1~n y cumplir~ con todas las oart1cularidades de 

Hrt{culo .30. Constitucional. 

Podriamos continuar 

a tavor en 

citando 

contra 

muchas 

de la nueva 

declaraciones 

ley. como 

nuestro obJetivo es s1molemente dar una idea general en 

torno al nuevo ordenamiento terminaremos con las op1n1ones 

del entonces presidente de la Un1Ón Nacional de Hsociac1ones 

de Padres de Familia, el üoctor Francisco lJLIU'o9a Fernández 

quien asegur~: •• ••• No fue un~ labor oatr1~t1ca la de Jos 

diputados que aprobaron esa ley- de educac1~n: ellos QL1e 

aprueban todo lo que les envia el f:.Jecutivo. no crearon ahot'a 

un instrumento legal que beneficie a M~x1co. 

No aprovecharon la oportunidad 

Estado una ley que le permita 

o ara 

cumol 1t"' su 

dar al 

deber 

V oart1cLtlares e.Jercet• su derecho. que es 

desconocido por esta ley ••• , los legisladores caen en el 

mismo ert"'or al conceder ai Estado ia titula1'1dad v el 

monopol10 en la educaci~n. a la vez oue nie9an a Jos 

particulares todo derecho ••• 

Lomo representante de esta un1on. hablo en 

"··------- -----
21/> lr-in1dad Ferre1ra. t-lnqel: 11 El P.A.l<J se lanz~ contra la 

lev educativa, pero la C~mara la aorob~ 
10 de noviembre de 1973 

por mavot"'ia": 



nombre de quienes 

a sus hi.ios, 

piden 

los 

1 iber tad pa1·a 

l ib1·epensadot'·es, 

evangelistas. budistas. mao{sta. Jud{os. etc .• no 

solo Qrupo ••• 11 (218) 

La Ley Federal de Educación se publicó 

ensenar 

cat~licos. 

cor un 

en el 

Diario Oficial el 29 de noviembre de 1973. abroqando la Ley 

ürg~n1ca de la Educ:aci~n P~blica expedida el 31 de diciembre 

de 1941 y publicada en el Diario Oficial de la Federaci~n· el 

23 de enero de 1942. 

Conforme a un boletin oficial de la S.E.P •• 

tres fuet•on las ideas principales que regularon la 

reforma educativa emprendida por la administracion de Luis 

Echeverria. 

"· •• 1) Un ob,letivo cuantitativo. La educac1~n 

entendida como un derecho y como una aspiracion nacional que 

debe beneficiar a todos los habitantes del pa{s. 

2) Un ob.ietivo cualitntito. la educación entendida como 

proceso intencional, que 

las personas una capacidad 

permita pet~cibir sus 

a contribuya 

critica 

circunstancias 

y el papel que desempenan en la 

crear· en 

oue les 

individuales 

c:olect1vidad. V 

es esa certera actitud crÍtica, la aue ouede llevar al 

conocimiento de la realidad del pa1s y a una actitud 

refle><iva y responsable qL1e permita definir las metas 

nacionalea. fomentar la participación colectiva con objeto de 

librar de la servidumbre a los individuos~ a la sociedad y a 

la nacic;n, y 

3) La educación entendida como servicio p~bl ico 

aue se realiza a trav~s del sistema educativo. con sus 

oronÓst1cos cualitativos y cuantitativos. que es necesa1·ia 

ampliar y reorientar en esta otra d1rec:cic;n.A todo ello 

asoira la reforma educativa, como proceso continuo aue 

amolÍe y reot"iente en terma permanente el sistema educat1vo 

218> Ortega G. ~ Antonioi 11 Retormas bien meditadas: u{az de 

Cossio•': E><celsior~ 11 de noviembre de 1973. 

200 



nacional ••. '' <~19> 

En relación a la Universidad Nacional. 

mencionaremos oue en olen~ decadencia, en mayo de 1970 se 

desionÓ como rector al lJoctor Pablo C:ion~cilez Casanov·a. OUlE"n 

sin darse cLtenta de los ya graves problemas existentes, en 

dos meses y 

universitario. 

Entre sus 

censL1ra no 

medio dE> 

imaginativos 

se llevaron 

rectorado llevei 

proyectos, que 

a la práctica 

al colapsa 

por l~gica 
estaba el de 

ct•ear~ otra universidad nacional en el D.F. aunque de tra=a 

poli teicnica. 

Con aprobación del Conse.10 Universitario. pero 

sin tener una idea pt~ecisa. se aprobó el proyecto de Ja 

univet•sidad abier•ta. 

Muchas de sus reformas o asaron sobre- las 

leyes universitarias. asi se tundo sin consultar el Conse.10 

T~cnic:o de la Escuela Nacional Prepat·ator·1a. el Colegio de 

Ciencias y Humanidades que tiene un programa nivel 

preparatoria que se ha caracteri=ado por ser deficiente e 

insuticiente. 

Toleró los 

en al~unas 

llamados 

facultades. 

cogob i et•nos 

Hubo 

.,, 
Lma 

autogobiernos 

constante 

violación de los reglamentos oara la se!eccic:';n de maestros. 

alumnos y empleados lo que provocc:; un crecimiento desmesurado 

en todos los ámbitos universitarios. 

La si tuacic:;n se emoeoro. aun mas cuando 

rector al no aplicar las debidas sanciones a 

los grupos inconformes que continuamente cometían actos de 

banda l 1smo entorpeciendo con el 1 o los estudios. terminaron 

exoulsando al propio rector de sus oficinas. 

Como consecL1enc i a de si tuaciÓn se desate:; Ltna 

huelga generalizada de los empleados administrativos quienes 

aprovechándose del caos exigian su sind1calizac1Ón la 

obtención de ·un contrato colectivo de traba.Jo. 

219) Up-cit: ''Historia Comoarada de la Educac1~n en M~x1co'': 
p. 567. 
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La antet"ior c.ir11 lc:; al rector 

presentar 

irrevocable: 

en 

si tuac: ion 

noviembre de 17"/'2 

retir~ af'ijs 

su renuncia 

despu~s baJo misma QLle 

ciertas condiciones. que l~~pcamente no fueron satisfechas. 

por lo que se seoarc; en forma definitiva del carqo, de.jando 

a la U.N.A.M •• en una de sus peores condiciones. 

Poco después los estudiantes deciden reabrir la 

universidad y para enero de 1973, la Junta 

de Gob ie1"no designa como rectot" al Doctor Guillermo Soberc;n. 

Al tomar posesi~n de la Presidencia de la 

kep~blica el Licenciado José Lc:;pez Port1llo, el lo. de 

diciembre de 1 '176. · nombre; como Secretario de Educ:aci~n 

F'~blica al Licenciado Porfirio Muf'ío;:: Ledo. 

Durante su primer a!'lo de gobierno se estudie; 

y se formulei el 11 amado P !cm Nacional de 

Educaci~n con cuatro Qrandes prooositos: 

" ••• af1rmat" el caracter democratice y paoular de la 

educacic:;n: elevar· su eficiencia oat•a promover el desarrollo 

integral del hombre; vincular m~s estrechamente el serv1c10 

educativo al oroceso de desarrollo •••. Los ob.jetivos y 

estrategias del Plan quedan enlistados en cuatro secciones. 

Para tortalec:er el car.icter democr~tico V popular de la 

educac1~n se busc~ la igualdad de oportunidades. al grado de 

prooonet"' la obl19ator1edad de la escuela seclmdaria ••. 

Para elevar la calidad del aprendiza.Je. se recomend~ una 

moderna d1d~ctica. Se vio de vincular la educación los 

ob.jetivos nacionales y necesidades 

por otra oarte. se cel ibrci en todos 

del desar1~0110~ el cual. 

sus asoectos ••. Se 

postul~ la u1·9encia de que partícipe la 1n1ciat1va 

privada en un desenvolvimiento. cada vez mejor. de los 

serv1c:1os educativos ••• " <220) 

Reci~n aorobado el Plan Nacional de 

Educac:1Ón. el Lic. Muf'¡o;: L~do tue removido en di.c:1embre de 

1977; en su lugar se nombró al Licenciado Fernando Solana. 

quien ocupo la cartera hasta finalizar el SAHenio. Se dijo 

220) lbidem: p. p. 572-573. 



oue la ra=on d~l inesoerado cambio era la c.1 ... [ t ic:a 

administraci~n interna de la S.~.P.: de ah{ oue la tarcd 

inicial de Solana fue1•a la 1·eor9an1zacion de la Secretaria: 

oara lo cLta! se e::p1di~ con fecha 27 de febrero de 1978 el 

nuevo Reglamento interior de la 5.E.P •• entt·e cu vas 

d1soosiciones destacan las del capitulo quinto oue hablan di=.• 

la descentrali=aci~ de la Sect•etar{a 001 ... medio de deleoados 

en difet•entes partes de la Reo~bl1ca ~ Jo refet•ente a !a 

desc:onc:entrac:i~n administrativa dentro del cap[ tulo octavo. 

La sobrepoblac.:1~n e~tudiantiJ orovocc;; aue el Gobierna tomara 

alqunas medidas c:omclementarias 

1J delimitar el crecimiento de la poblac:1c;;n. 

2) tecnitic:ar los métodos peda9~91cos. 
3>. utilizar la educ:ac:i~n paralera. 

4J fomentar la ensef'ían::a abierta ':I 

5) orooiciar el desa1 ... rol lo de la ensen'.an::a dentro ae 

instituciones particulares. 

F'or decreto oresidencial se crea el 25 de agosto de 1978 la 

Universidad Pedapc;9ic:a Nacional c:omo instituc:ion 0Übl1ca de 

educaci~n superior con car~cter d~ organismo desconc:entrado 

de la S.E.F'. 

Lontorme al at·tÍculo 3o. del decreto la triole tunci~n del 

nuevo organismo er·a: la docencia de tipo suoe1 ... 1or. la 

investigacic;;n cientÍfica en materia educativa 

ditusi~n v conocimientos relacionados con la educac1~n y 

la 

l« 

cultura en gene1~a1. 

Por decreto presidencial de enero de 1979 se c:rea el 

CUNALEP: Colegio Nacional de E:.duc:actc;n F·roiesional T~cn1cd.en 

pro de la Educaci~n Tticnic:a MeHicana y la aL1tod~wminac1c;n 

tecnolc;pica del oaÍs. 

En Sel tercer tnfor ... me de Gobierno. en 

seotiembre de 1979 Lc;pe~ Portillo rei ter~ el lema de 

"educac i.:;n o ara todos". al respecto menc1ona: ... se ha 

iniciado la desconcentraci~n de los servicios educativos a 

nivel nacional. mediante el establecimiento de deleqaciones 

oenerales. en cada una de las entidades federativas. La 

descentraJi=acicSn tiene corno objetivo or1ncioal. adecL1cw ei 
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servicio a las necesidades oarticulat-os de los h.:ibitantes de 

las diversas re~iones; establecer una coordinacic:;n operat1vn 

y contr~ibuir a la formacic:;n de t~cnicos en la materia, cara 

que los estados ouedan, a la brevedad posible. imprimir sus 

p1~opias ideas .Y c:aracterÍstic:a.s. como ingrediente sustancial 

de sus planes de estudios de todos los tipos y niveles •.• 

E.s propc:;sito del presente rÉigimen hacer lleqar los beneficios 

de 1 a c:ul tura la recreaci~n a toda la poblaci~n. 
principalmente a los grupos marginados de la ciudad v de.L 

campo a los ,lovenes, QLte representan m~s de la mitad de los 

mexicanos ••• '' <221) 

El ~lt1mo hecho sobresaliente durante el 

atto de 1979 fue la iniciativa aue el Presidente envio al 

Congreso de la Unic:;n en octubre de 1979. para adicionar la 

fracci~n VIII al Articula 3o. Constitucional oat•a gar·ant1zar 

constitucion.almente la autonom{a universitaria. Que antes de 

dicha adic1éin seiJo habÍa estado oroteqida legalmente para 

ciertas instituciones. 

Con algun,:¡s modificaciones de los diputados y senadores se 

publicc; !a t"eforma en el Diario Oficial el 9 de .junio de 1980 

dando como ya habíamos mencionado la forma que hasta nuestros 

dÍas 9uarda el At"tÍculo 3o. Constitucional. 

La e>!posicion de motivos expresaba: 1
' ••• La autonomía 

universitaria es una instituciéin oue hov es tamiliar a la 

nac:ion me~1cana. Es comoromiso permanente del Estada resoetar 

irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de 

cultL1ra suoer1or se organicen. administren y fLmcionen 

1 ibremente, y sean sustento de las 1 ibertades. jamas como 

t~rmula de endeudamiento que implique un derecho territorial 

por encima de las facultades primi~enias del estado •.. <222) 

221) Lc;pe:= Port i. l lo. Jos~: "Tercer lnf0rme de Gob 1erno 11
: 

Talleres Gp~ficos de la Nacion; Mei:ico. 

seotiembre de 1979. 

222> Oo-ci t: 11 Consti tuci~n Pal i ti ca de los Estados Unidos 

Mexicanos Comentada 11
: p. 8 
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Oe1ando Ja eHolicac1Ón del contenido de la 1·erot•ma 

pat"'a desou~s del presente análisis. nos 

limitaremos a c1tat"' l¿o1. la mf~nc 1 onada 

reforma: •• •.. VIII. Las un1v~rs1dades las cernas 

institLtc.1ones de educac1on sL1oer1or a las aue Ja le>v otorou~· 

autonom{a. tendr~n la tac.1Jltad y la r~soonsab1L1dad de 

SlllS t l nes oe edLlCat·. 

1nvest1gat"' v d1fund1t"' la cultut"a de acuerdo c:on Jos 

de or1ncipios de este articulo. respetando la l ibet"'tad 

cátedra e investi9ac1~n .v de libre examen v d1scL1s1Ón de las 

ideas: determinar~n sus clanes v sus proc;iramas. f1.iarán los 

tEi1 .. minos de inarC?so .. promoc1Ón v oet"'manencia de su personal 

acad~mico: v adm1n1~trar~n su oatr1mon10. Las relaciones 

laborales. tanto del personf\l acñd~m1co como del 

adm1n1sti·at1vo. se normar~n por el Aoartaoo A del artículo 

1:¿3 de esta Const1tuc1~n. en los t~rm1nos y con las 

modalidades establezca la Ley Federal del ·rrabajo cantarme a 

las características oroo1as de L\O traba.jo especial. de manera 

que concuerden con la autonom1a.. Ja l 1bertad de c~tedra 

1nvestiqac1Ón y los fines de las inst1tuc1ones a aue esta 

fracc1~n se reT1ere; .•• '' <223> 

En la segunda mitad 

Pot .. til.lo 

198(1-1982. 

destaca 

el 

el 

cual 

del 

Plan 

con temo la 

seHen10 

Global 9e 

a la 

de Lope2 

Desarrollo 

educación como 

sector or1or1tario dentro de la estructura 1nteot"'al de ia 

administraci~n p~bl1ca. 

La estrateo1a educativa 

descentralización de los 

del F'lan 

serv1c1os 

preve1a 

edw:.a t 1 vos. 

la 

Ja 

de6buracratizac1Cin administrativa en el sector edL1cat1vo y la 

oarticioac1an intearal de la Federaci~n. Est.ados. l1unicio1os 

y oarticulares en las tareas educativas. 

Pat"a enero de 1981 

ReQlamento Interior de 

se 

la 

e::p1dc~ 

S.E.P .• 

un nuevo 

oor cierto 

el cuarto de la admin1strac1~n de Looez Portillo. El 

nuevo realamento oubl1cado el 20 de enero modiT1c~ en terma 
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sustancial a la Secretar;a al aumentar a las cinco 

~ubsecf"etarias existentes la del Deporte v la de Educ:aci~n 

Media. De la primera sobra mencionar lo va sab1do por todos. 

pues al frente de la mJsma. en un t{pico acto de nepotismo 

qued~ el primo del Presidente. Guillermo L~pez Portillo; 

dicha Subsecretaría sustituía 

Nacional del Der>orte. 

sin ra;'.!on al Instituto 

En relación a .la segunda. la creac1on de la 

misma iba en concordancia con el Plan Global oue 

pr·eve1a la educacic'in básica un1vers~l de diez prados 

1ncluvendo L1no del jardfn de n1f'los.sc~1s de orimaria v Jos 

tres de secucundaria. 

Si bien el Plan arro.iÓ positivos resultados 

cuantitativos, la calidad de la educ:act~n me):tcana s1pu10 en 

tela de .Juicio. 

Por 

tan 

si fuera 

deplorable 

poco, 

de la 

y ca.no caos del estado 

administración educ:at i va. se 

exoidio un nuevo R:?glamento Interno de la S.E'..P.. con fecha 

del 2::.:. de tebrero de 1982, reglamento que en realidad no 

modif1c~ la estructura b~sica de la Secretar{a. 

~ntes de pasar al analisis 

admin1stracion 

Un 1 ver·s i dad 

menc:lonaremos lo 

Nacional. 

es desionado como r~c:tor 

como hemos 

SoberÓn 

de la siguiente 

relativo 

apuntado en 

quien tuvo 

a la 

1973 

que 

enfrentat·se desde 197'i a una continua lucha sindicalista 

dentro de la U.N.A.1'1 •• lo que provoco en repetidas ocasiones 

susoensi~n da labores. pat"os y l1uelqas. como la de mediados 

da 1977, oue lo oblip~ a sol1c1tar la colaborac1~n del 

eJ~rci to cara 

universitarias. 

la recuperacion de las instalac1cmes 

La explosi~n estudiantil obl io~ la 

descentt·alizaci~n de los servicios docentes. creándos~ 

dependencias con el nombre de Escuela Nacional de EdL1caciÓn 

Profesional <ENEP> en distintos lupa1·es del Valle de r-1é::ico. 

No podemos de.lar de mencionar la contribución de las 

univers1dades privadas como la An.ihuac. la lbero~me1•1cana. 

la Salle y nuestra casa la Panamericana. para resolver el 
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tuerte aumento do estt1d1an~es de n1ve1 supe1~iar. 

C.: abe 

lLtc:ha 

la 

hacer 

aue 

autonomía 

mene: ion 

Sobe:irÓn 

de las 

la influencia y 

rea} 1 z~ en aro 

universidades 

la continLlc1 

!;!Jevar 

ra.nao 

c:onstituc1onal: reforma oue como hemos mencionado se reali.zÓ 

en octubre de 1979. 

4. 7. • ASPEC ros CONTEMPORANEOS DE 

MEXICANA. 

LA EDUCACIDN PUBLICA 

El 

se 

primero 

inicia 

de diciembre 

el se:<enio del 

de 1982. fecha con aue 

Licenc:iñdO Miguel ue 
la Madrid Hurtado. se da a conocer el nombramiento del 

Licenciado Jesús keves Heroles como Secretario de Educac1~n 

P~~l 1ca quien interp;~etando la decis1é:,n del Presidente a 

trav~s de una retorma r·ad1c:al t·eal1zo un lntento m~s pot· 

reorgani~ar v elevar la calidad de la deficiente educación 

mexicana. 

Si bien es cierto aue para entonces la educac:ion pr1mar1a se 

oirecia casi a todos los nitíos oue la solicitaban y oue la 

educac1~n secundaria. orante alcanzat•{a el mismo nivel. lct 

calidad era deTiciente: por otro laoo la ensef"ian;:a suoer1or 

alcanzó un alto {nd1ce de rec,..obac1on 

deserc1¿;n. 

Ante esta s1tuaci~n el Presidente 

en su alocuc:iÓn del 2 de agosto 

De 

de 

una elevada 

la 11adr·1d 

1983 serial.;: 
11 
••• Estamos empe~ados en hacer una nueva revoluc iÓn educativa 

en M~:dco. M1 aobierno esta consciente de aue el sistema 

educativo mexicano no resoonde a los reqL1er1m1entos '.' retos 

que tiene la nac:1on en los presentes momentos y en las 

perspectivas orevisibles ••• 

La tarea compr~ende todos 

nuestro sistema educa·t i va. 

los 

desde el 

sectores 

sector 

de 

de la 

cducacion para la educación. la educac1Ón oara los maestros. 

hasta los niveles de la educación SLtpcr1or ••. Estamos urp1dos 

de me.1orar la calidad de la educaci~n aue of1~ec:e nuestro 

sistema. No nos r-esignamos a situaciones de mediocridad o de 

retroceso en nuestro sistema educat1vo ..• l~o queremos volvet• a 

a la etaoa en oue nos enc:ontt•amos antes de la cr1s1s. 
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CJuere.110S suoerarla. bLlscando un caoitulo me,1or de nuestri:< 

historia. y eiste sÓla podrá set" escrito con Ltn me,1or sistema 

educativo ••• Queremos retomar las me.jores tradiciones de las 

pr-1meras etaoas de la revolucie,;n educat1va en M~:nco. cuando 

la difusi~n del libro. en otras escalas y con otros 

prop~sitas. tue una de las tareas princioales de los 

gobiernos de la revoluciÓn ••• 11 (224) 

En cumplimiento al entonces reci~n retormado Artículo 

Estado 26 

debe 

Constitucional 

inteprar un 

que determina que el 

Sistema Nacional de Planeaci~n 

Democrática. en mayo de 1983 se or-esentÓ el Plan 

Nacional de Desarrollo 1983-1988 que en materia educativa 

f í.iÓ tres ' propositos fundamentales: 

•• ••• -Promover el desar1-ollo integral del individuo y de 

la sociedad mexicana. 

-Ampliar el 3Cceso de todos los me:-:icanos a las ooortunidades 

educc:i.ti vas, cul tLwales. deportivas y de recreac:ion. 

-l"lejcrar la prestación de los servicios educativos. 

CLll turales. depo1·tivos y de recreación •.. 11 (2251 

Los propc;;sj ~;os de dicho P.lan buscarcin logt·ar un equilibrio 

entre la ca~tidad de los servicios educativos y la calidad de 

los mismos. 

Las acciones concretas que el Plan 

alcanzar s•..1s proposi tos son las siguientes: 

l. Desarrollo d8 la cultura nacional. 

se 

2. Fot-talecimiento de la calidad acad~mica. 

ti .iaba para 

supe1·acion y actualizacion del magisterio 

y la reor~anizacicn de la educación normal. 

q.- Revis1~n de clanes y programas de estudia pat•a la 

educ:ac1on basi ca. 

5.- fiacionalu:ac1e,;n de la educación media y superior. 

224> Op-cit: ' 1 Histo1~1a Comparada de la ed~caci~n de Mex1co' 1
: 

p.p. 582-583. 

225) "Plan Nacional de Desarrollo 198.3-1988"; Tal ler·es 

Gr~ficos de la ·Naci~n. Poder E..iecutivo Federal, Secretaria d~ 
PropramaciÓn y Presupuesto: Mex1co, n1ayo de 1983; o. 226 
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6. Impulso a la educaci~n tecnolÓaica. 

7.- Coordinación del sistema de educación tecnolÓp1ca v 

universitaria. con la~ necesidades del paÍs. 

8. Impulso al deporte 'Y a la recreaci~n. 

9. Inte9raciÓn de la educación b~sica. 

10. Disminuir sustancialmente el analfabetismo. V 

promover la educac i~n .de adultos. 

11. Eliminaci~n de las causas de desercion V de 

reprobac:i~n de la educac1Ón b.:Jslca. e impLtlso a la educaci~n 
esoecial. 

1·» Atención a la educación rural e ind{9ena. 

13. [Jescentral i ::!.aci~Íl ":! me.ioram1 en to de la ores tac ion dr~ 

los servicios. Sin duda aJauna uno de los puntos mas 

del F'lan fue lo relativo a la 

descentralizaciÓn del sistema educativo cor lo cual con fecha 

3 de aposto de 1983 se eNpidiÓ el Uecreto oor el aue el 

E.iecutivo Federal, oor conducto de la Secretaria de 

EdL1caciÓn F'Úbl ica. proouso a los Gobiernos estatales la 

ce 1 eb rae i Ón de acuerdos de coord i nac l Ón en e 1 marco de los 

Convenios Unicos de Desarrollo, oara establecer un Comit¿; 

Consultivo para la descentralización Educativa. 

El artículo 1o. del decreto preveia en su fracción pr'1mer~a: 

••• el establecimiento de un Comit~ Consultivo para la 

Oescentrali=:aciÓn Educativa en cada entidad federativa. para 

el estudio de la transtc1~enc1a a los Gobiernos de los Estados 

de los serv1c1os de educac1~n preescolar. or1mar1a. 

secundaria y normal oue actualmente cresta la federacion •• " 

(226) 

.226) "Decreto oor el Que e! E.iecutivo Federal. por conducto 

de la Secretaria ce EctucaciÓn P~1b l 1ca, o repondrá a 

Gobiernos E:.statales la celebración de acuerdos 

coordinaci.;n en el marco de los Convenios Unicos 

Desat'rol lo. establecer Ltn Comit~ Consultivo para 

los 

de 

de 

la 

descentralizac1~n educat1va 11 Diario Oficial: 8 de agosto de 
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La tracc1on 11: establece intearar~n 
representante 

dicha 

Comisión: el Gobernador, el de !a 

S.E.P., un rept .. esentantc de la Secretaria de 

F'roqramacion y Presupuesto, un representante del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba.iadore5 del 

Estado y un representante seccional del Sindicato Nacional de 

Traba.iadores de la 

En apoyo al proceso 

preveía la 

Educación. 

deseen tt"a 1 izado 

modificaci~n 

e! mismo 

del Reglamento decreto 

Interior de la S.E.P •• para que el titular de la 

Secretar{a pudiera e,1ecutat" las acciones aue reQueria dicho 

proceso. 

En forma comolementaria con fecha 20 de marzo de 

1984 se public~ en el Diario 0Ticial de la Federac1~n el 

decreto en el que se establecían los lineamientos a que se 

su.ietnrán las acciones de desc:entral1zacié'.in de los servicios 

fedet"ales de educa.e iÓn básica y normal. 

decreta establee la qi.1e las normas o ara e! 

proceso de~cent~al1zador serian determinadas oor la 

S.E.F'., V coord1nacion de las acciones 

se promoví a 

o ara la 

la c:reacion en cada Estado de la 

Rep~bl ica de un Conse.io Estatal de Educaci~n P~bl ica y de la 

Oireccic;n General de Servicios Coordinados de f:.oucaci~n 

P~bl ica. 

El articulo 3o. del decreto entre otras 

disposiciones preveía que las medidas descentralizadoras 

deber~n apegarse a los pt"incipios del Articulo 3o. 

Constitucional. a la Ley Federal de Educación. a la 

supervisi~n, control y evaluación de la S.E.P. en planes. 

programci.s y en el sistema educativo nacional. 

El articulo 5o. 

Estatales 

los 

de 

Comit~s 

establecía que 

E::ducaciÓn P~bl ica 

Consultivos 

Descentl'·al i :z:ac 1i;;n Educativa, quedando 

Gobet~nador. "Y los representantes de 

Educacion P~blic:a. de la Secretaria 

Presupuesto y les representantes de las 

21(> 

los Conse,1os 

sustituiran " 
cara !a 

integrados por el 

' la Secretaria dt;_~ 

de Propramacion V 

a reas educativas .de 



los ~st~dos v de las deoendencias locales t1nanc1eras y de 

presupuestac i~n. 

La finalidad de los decretos comentados 

re9resar la ooeracic;n de los :erv1c105 edL1ca~1vos a los 

estados y mun1cioios. 

En un nuevo intento por resolver .,,¡ 

problema del ma9isterio me::icano el 23 da mat~~o de 1984 por 

acuerdo presidencial se public~ en el Diario Ut1cial de la 

Federaci~n que la educaci~n normal tendr~ en su nivel in1ciaJ. 

y en cualquiera de sus tipos y especialidades. el orado 

acadEim1co de Licenciatura; medida ouc.1 transfot·mc; la educaci~n 

normal del pais v que no r·esolv1~ el problema. 

En cumplimiento con e1 Plan Nacional de Desarrollo 198~!--1988. 

se public~ en el Diario Oficial de la Federaci~n el 21 de 

septiembre de 1984 el decreto oot· el qua so apt•ueba el Plan 

Nacional a mediano plazo denominado Plan Nacional de 

Educacion. Cultura, Recreacion v Deporte 1984 - 1988. 

El decreto establece que el programa es de observancia 

obli<;iatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración P~bl1ca Fede1·al en la quo a su ~mbito compete, 

as{ como para las entidades federativas dentro de SLI ~mbito 

estatal: dentro del proceso descentra! i =ador del sec ter 

educativo. 

En el programa se reconoce el ct·ecimiento del 

sistema educat1va desde el triunfo de la Revoluci~n hasta 

nuestro::; di as; pero tambi~n reconoce el fuerte rezaao 

cualitativo del mismo. 

Entre los ob.Jetivos fundamentales de dicho 

Pro9rama tenemos: 

"• •• J. Elevi\r la calidad de la educación en 

todos los niveles. a oart1r de la formaci~n inteoral 

de los docentes. 

2. Racianali=ar el uc;;o de los recursos disoonibles y 

y amoliar el acceso a los servicios educativos a 

todos los mexicanos. con atenci~n prioritaria a las 

zonas de qruoos desfavorecidos. 

.... ,. Vincular la educac 1(;n y la investipacion 
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cient{fica. la tecno1Ó9ica el desarrollo 

e){peri.mental con los requerimientos del pa1s. 

4. Regionali=ar v desccntrali=:ar la educacion 
, 

basica v 
normD.l. Re9ionali;::<:1r y desconcentrar la educac1.:;n superior, 

la invest19aci~n y la cultura. 

5. Mejorar v amoliat· los servicios en 1 as a reas de 

educación fisica. deporte ':' recreac1on. v 

6. Hacer de la ed•..1.caci~n un proceso permanente V 

socialmente participativo ..• " (227) 

En sÍntes::.s el 

calidad de la educ:aciÓn sin 

buscaba 

de.iar 

elevar 

d<> 

la 

re5ponder 

al incremento de la dem~nda desde el nivel p1·cescolar hasta 

loG oost1=4rados. 

He roles ente>ndia la Revoluci~n Educativa 

como el " ••• oroc:eso de aceleracion v transformac1on 

de Ja educ:aci~n en M~xico. una serie de 

instrumentos y ob.ietivos que pretenden hacerle frente a la 

ct•isis educativa ••• 

La Revolución Educativa es un p1~ocesa y un 

con~iunto c.oherP-nte de acciones e innovaciones que de 

realizarse ·i;ransformar~n la estructura educativa en sus 

niveles. en los contenido~ ~ metodos sistemas de ensef'ian=a en 

los apoyos d1d~ctic.os y culturales ..• 

La Revoluc1¿;n Educativa es. 

gran reforma v mLlChas pequeftas 

de 

los 

una conc.:epci~n <;ieneral. 

niv-?les edL1cac.1onales V 

mejorar la calidad. empezando por 

al mismo tiempo. una 

retorma.s. oue arrancan 

la cual bLISCa elevar 

ampliar la cobertura. 

la formacion V superac.ion 

de los docentes: combatir el analfabetismo, al igual que el 

analfabetismo funcional o por desuso ••• 

Mediante m~todos adecuados de enseflíanza. l~ 

Revoluci~n Educativa trata de cambiar la aprob¿:i.c:1c;;n y 

lé\ deserci~n e5colar. aue es muy alta en todos 

227) "Programa Nacional de Edl.lcaci~n. Gultura. 
, 

Rec r·eac ion y 

D~porte 1984-1988": Talleres C:ir~ficos de la Naci~n: M~xica .. 
15 de agosto de 1984; p. 13. 
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los nivr~les. 

La kevoluciÓn Educativa busca restaurar la sustancia eitica en 

la educación. oues no es solamPnte el saber más 

sino el saber y ser me.1ores ••• 

Se ha subravado oue la Revolucic;;n Educativa sÓlo será posible 

si toda la sociedad se mov1l1za. oue ella puede ser real1;::ada 

Por la sociedad. no e::clusivament~ cor el Estado ••. '' (2281 

Oe.jando una vez mas la ob.iet1v1dad oretendida. nos 

prepuntamos en relacic:;n a la oart1cioaci~n de la sociedad en 

la Revolución Educativa. realmente ¿se ha considerado la 

ooinion de todos los sectores: Iglesia. orqanizaciones 

reli9iosas: colegios particLtlares. profesores pero sobre todo 

a los estudiantes y ~ los oadres de familia? 

de dar cor terminado lo refer·ente a Antes 

Reyes Her-oles creemos conveniente hacer mencion a 

Articulo 3o. lo que é1 mismo considera sobre 

Constitucional. El ubica a dicho .Art{culo 

ejemolo del liberalismo social oues se 

el 

como un tip1c:o 

funda en la 

solidat•idad social; el resoeto a las libertades esoit~ituales 

y a la dignidad del hombre. En defensa del precepto 

constitucional Reyes Heroles escribiÓ: 11 
••• Cuando se ataca el 

Articulo 3o •• yo me ore9unto. al leerlo. ¿cor aué? ¿aué es lo 

oue el Articulo Tercero tiene de obJetable?, ¿ou~ es lo oue 

hay oue no oermita el desarrollo oleno de sus libertades? • 

lou~ es lo oue tmoide que Se eJerzan estas 1 iber•tades? 

Recu~rdese aue la libertad est~ formada. est~ comouesta por 

libertades. aue la libertad sÓlo as{ se. e:-:plica. yo encuentro 

que nñda. que en el fondo es un pretexto para resucitar 

v1e,ias luchas, para volvet'· a v1e.ios y enconadas combates. 

Escudri Mando nuestra evolución h1stÓric:a. V 

considerando la si tL1ac1Ón cu e se ve1a. surpiÓ 

el te>~to del actual Articulo 3o. Lonstituc:1onal. oue 

cor1~esoonde a la l{neas sustanciales y mÓviles fundamentales 

·---~··--·-------

2::28) Reves Heroles. Jesi:;.s; 11 Cuesta Mucho Educar a un Homb1~e. 

o ero Cuesta 11ucho mas no educ:arlo 11
; 

Educación P~blica: M~x1co. 1984; p.p. 3-8 
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de nuestra historia. entiende las realidades ~ CLtiere 

progr•eso educ:a.cional contando c:on ellas. con las realidades y 

desechando el determinismo educativo. No se c;:iobierna ni con 

la pUt"a dogm~tica, ni con la pura pragmática. 

La lleva 

Se 

al sectari9mo, la segunda al 

oportuni9mo. gobierna 

aue sabe lo 

con un 

que quiere pero 

idealismo 

que mide 

hasta donde puede llegar en la realizaci~n de los 

ideales ••• •• (229) 

La gesti~n de Reyes Heroles ft"ente a la 

' ' ' Secr~taria de Educa.e ion Publica termina el 20 de marzo de 

1985. al fallecer en la Ciudad de Denvcr. Colorado. 

En sustituci~n de Reyes Heroles. el Presidente De la Madrid 

nombr~ al Licenciado Miguel Gonz.;;loz Avelar ouien desemperb 

el ca1~90 hasta finalizar el sexenio. 

Como consecuencia de l« fuerte crisis economica 

de 1983. los rec:Ltrsos financieros se escasearon. 

originando en ,lulio de 1985 el recorte del gasto 

pÚblico federal: por tal motivo el 9 de agosto de ese mismo 

atio se oublic:aran en el Diario Oficial de la Federaci~n las 

reformas al Reglamento Interior de la S.E.P •• que en su 

organizacic;;n se vio disminuida en la Subsecretaria del 

Deporte, dos direcciones generales y dos con:;e.jos 

consultivo-=;. 

Un hecho mas que afect~ aensiblemente el 

presupuesto del sector educativo fueron los sismos de 

septiembt"e de 198:> oue destruyeron un elevado numero de 

edificios escolares en el Distrito Federal. Michoacá.n. 

Jalisc.o. Colima., Guerrero y el Estado de M~xico. 
Para hacet' trente a la situaci~n el Fondo 

de Reconstrucción otorgó la orimera Nacional 

aportaci~n a la s. E. P.. en el mes de octubre para la 

rec:onstr·ucciÓn de planteles educativos. para tal et·ecto se 

constituvÓ el Comitei Administrador del Programa Federal de 

Construcción de Escuelas. 

229) Jbidem; p. 31. 
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Con 

y 

Gonz.;!e::. Avelar 

desconcentrac1on 

continuo 

de la educac1~n. 
comenzaron a funcionar en los estados y 

el J CI 

mun1cio1os de 

la Rep~bl1ca los com1t~s sectoriales de educac1on c~bl1ca. 

cultura. rec1·eacJon v deporte. asi como los comités 

municioales. 

Tamb1~n se con t inLtc;; con la revision de los oJanes 

v pt•o9ramas de estudio del nivel b~s1co y lo 1·elat1vo a la 

articulaci~n entre el se}{to af'io de orimar1a y el primero de 

secundaria. 

Destaca el oaoel de los medios masivos de 

comunicacion. como los programas de Radio Educación y los 

programas televisivo~ de Canal 11 y la Red Nacional de 

lnmevisiÓn. 

Podríamos mane,iar muchos numeras durante la oestiÓn 

de Gonz~lez Avelar al frente de la S.E.P .. numeras 

que en muchos asoectos nos muestran los tri untos 

cuantitativos de la Retot"'ma educativa, cero que de ninguna 

manera alcan:an niveles cualitativos satisfactorios. 

Con relacic;;n a la s1tuac1Ón de la Universidad NacionaL 

mencionaremos oue despues de un se9undo ceriodo del Dr. 

como nuevo Sober~n al frente de la Rectoría. es desi9naao 

rector a Octav10 Rivera Serrano en cuyo per{odo los 

principales ~robJemas: magisteriales. sindicales. academices. 

administt•ativos se acr·ecentaron de tal manera oue llevaron a 

nuestra Casa M~x1ma de Estudios a una de las crisis mas 

graves de su e:üstencia. crisis de la oue todavía 

sal ir. 

no lepra 

Aunado " la situac:1Ón antet~iot·. la crisis ec:onom1c:a 

apudizÓ todav{a m~s la cr·Ítica situaci¿n. r•a:¿n pot· la cual 

el sucesor de Rivera Serrano. el Dr. Jorge t.:arpizo e! 16 de 

la comunidad universitaria un 

dia9nostico de la situac:i¿n oue lo d~nom1n~ ''Far~tale:a v 

Debilidad de la U.N.A.M.'1
• En dicho documento se planteat•on 

los treinta principales problemas con el ob,1eto de 

solucionarlos v con ello vincular el orovecto educativo de la 

Univepsidad con las neces1d~des actuales del pa1s. 
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El nr1ncio10 de Caroi::::o era oue 1os orofesores ensef'iaran. !os 

estudiantes estudiaran ~ los t:raba,ladores traba.taran. 

Posteriormente Caroizo oresent~ lo que llamo "Primer oaouete 

de in1ciat1vas de soluciÓn 11
• entre las oue destacan las 

s1gu1entes prc;>ons1ciones: 
11 
••• Jngreso en la lice11ciatura e:{c l us l vamen te a tri1vés 

del concurso de selecc1on. salvo para los 

estudiantes del bachillerato de la oroo1a universidad que 

hayan realizado ese ciclo acad~mico en tres 

obtenido un mÍnimo de 8. 

Establecimiento de una sola vuelta 

ex~mcnes ot•dinat•ios. 

aNos ':I hayan 

o ara los 

Fj.iaciÓn de un número ma:-:imo de oosibilidades para la 
' ' oresentac1on de examenes extraord1nat•ios. 

Rec;ireso a la calificacu;n num~r1ca para la evalL1aci~n de 

conocimientos ••. 

Fi.iac1Ón de un m~:<imo a la reprobación de materias en 

cada ciclo acad~m1co •••• 

lmpDrtici~n de cut•sos 1ntensivos de actLtal1=.ac1Ón para el 

oersonal acadrimico ••• 

lntensificacic:";n de los cursos de forma.cic:;n docente ••. 

Revisi~n y actualizacion en su caso. de los planes y 

programas de estudio de las diversas carreras universitarias. 

Baja del perGonal acad~m1co QLte cobre sin trabajar ••• 

Revisión de la estructura de !os estudios de post~rado. 

siendo requ1s1to indispensable para 1nsct"1b1rse en ese nivel. 

el título de licenciado. y cr"eaci~n del sistema de tutot'ia 

acad~m1c,:,, ••• 

Reforzamiento del diálogo entre los un1versita.r1os y los 

sectores 01·oduct1vos. tanto p~bl1co y social como Dt"ivado. 

con el propc:;sito de oue se real icen orogramas con.1untos can 

metas concretas oara benet1c10 del oais. 

Elección directa y secreta los con se .1 eros 

unive1,s1tat'ios y t~cn1cos. profesores y alurnnom~ y 

Elecci~n de los miembros del Patronato Un1versitar10 oor 

la Junta de Gobierno r1e ternas oue le presente el Conse,10 
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Universitario ••• " ('.2'...SO) 

·La respuesta no fue la esoet·ada. pues con fecha 31 de octubre 

de 1986 se constituvÓ el Consejo Estudiantil Un1versitar10 

<CEU). inte9rado cor los representantes de veinticinco 

escuelas universitarias. que e::iqieron la de1·09ac1~n de 

iniciativas aorobadas oor el Consejo Univer·sitario. 

Los miembros del CEU aroumentaron que la aprobacion de las 

iniciativas eran producto de una sesiÓn ile~al porque no se 

habÍa respetado el Re~lamento del orooio Consejo y 

8.ntidemocr~tico ooroue no se tomó la opin1Ón de estudiantes. 

maestros v trabajadores de la comunidad universitaria. 

En contraposiciÓn al oaquete de iniciativas. el C.E.U •• lan=~ 

una olatafot·ma de lu~ha basada en cinco puntos: 

'' ••• 1.- Defender con firmeza el orinc:ipio. consianado en e1 

Artículo 3o. Constitucional, de cue toda la educ:ac1~n o~bl1ca 

debe ser gratuita principio conquistado cor el oueblo en la 

lucha revolucionaria de 1910. 

2.- Luchas cor me.joras condiciones de estudio y trabaJo. 

incrementando becas y bibliotecas, creando comedores v 

dormitorios universitarios, otorgando descuentos sustanciales 

en libros y pasajes y dando servicio médico 9ratuito a los 

estudiantes. 

3.-Loqrar un aumento al presupuesto destina~o por el Estado a 

la educaci~n (al menos 6 por ciento del PIB>. y en particular 

a la educación superior. Ampliar en vez de reducir. el 

sistema educativo mexicano ••. 

4.- Conou1star la profesional1::!'ac1~n real de los docentes con 

un salario suficiente para profesores v trabajadores. 

S.- Propugnar por la desapar1ci~n de la arcaica estructura de 

9obierno aue oadec:e la UNAr1. sustentada en la Rectoría. Junta 

de Gobierno. tribunal v Conse.io Universi tar10. Esta se;; lo 

reot•esenta, a la propia rectoría v a los grupos de ooder ~ 

fines a el la. Luchas por la instauración de una terma dr~ 

oobierno emanada y comprometida con las asambleas, los 

230) oo-cit: ''Historia Comparada de la Educaci~n en M~x1ca 1•: 

O. D • 602-·603. 



oroa.nismos coleoiados representativos v otras 1nstanc1as de 

partic.:1pac:iÓn real de los Universitar1os ••• •• <231) 

La pol~mica or1qinada V el estalla.miento de una huelqa 

general provocó el convenio entre los miembros del CEU y los 

rt'oresentante~ de rer:toria por el cual se derogaron los 

acuerdos del 16 de octubre de 1986, v se acordó la 

realización de Lln conqreso universitario dentro del marco 

JurÍdicn v19ente en la UNAM. 

Los graves problemas sef"lalados por Carpizo continuaron 

entorpeciendo las actividades academicas de la UNAM; las 

cuales todavia se afectaron mas cuando can motivo de la 

camp.:Jf1a presidencial para el se;-1:enio 88-94 se utili~Ó a la 

N~xima Casa de Estudio para actividades de proselitismo 

oolÍtic:o. 

Bajo la silatac:iÓn del actual rector Jos~ Sarukan, la 

situación es critica y no se vislumbran solt.tciones ni a 

pronto ni a mediano plazo. 

Con fecha 10 de diciembre de 1988 tomo posesion del Poder 

Ejecutivo Federal el Licenciado Carlos Salinas de Gortari 

quien nombr~ dentro de su gabinete como Secretario de 

Educaci~n P~blica al Licenciado Manuel Bartlett D{az. 

Ya durante su toma de posesi~n se anunciaba un nuevo intento 

p&ra lograr la tan anhelada "educaci~n para todos": en esa 

ocas ion pronuncio " ••• con la participaci~n de maestros. 

padres de familia y Ot"'ganizaciones responsables. en el marco 

de la libertad de educaci~n, se integrar~ un programa que 

permita realizar la gran transformac:i~n del sistema educativo 

sin el cual el pais no podr~ modernizarse ni lograr la 

equidad •.• •• (232) 

En cumplimiento al mandato Constitucional y a la Ley de 

Planeac1~n. Salinas de Gortari elabor~ el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, que en materia educativa marco los 

231) Ibidem; p.p. 604-605. 

232) 11 Progt"'amas para la Moderni::ac:i~n EdL1cativa 1989-1994 11
: 

Talleres Gr~ficos de la Naci~n. Poder E,1ecutivo Federal: 

M.;x1co, 1989. 
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pat"á:metros para ia elabarac1~n del Programé' pa1"a 

modern1zaci~n Educativa 1989-1994: entre cuyos 

principales ob,1etivos destacan: 

elevar la calidad del sistema educativo nacional; 

coordinar el sistema educativo con los prooÓsitos del 

desarrollo nacional 

descentrali~aci~n educativa, y la 

oarticioaciÓn 

educativo .. 

de ta sociedad en el ouehacer 

Creemos aL1e a dos arlas y medio de la adrninist1•aci~n de 

Salinas es mLlY temprano eva luat" las alcances del 

actual programa educativo; no oucremos ser· oes1mistas 

pero desde nL1estro punto de vista este programa es 

uno más dentro de los rei ter·ados cambios que nuestro sistema 

educativo lleva cada ve= que hay una nueva adm1nistrac1~n o 

un nuevo funcionario; ya que al 1qual aue anteriores 

programas, éste no permite advertir todav~a el planeado rumbo 

que se requiere para lograr una educar: iÓn para todos. Al9unos 

hechos sobresalientes de la actual admin1straciÓn son las 

manifestaciones reali=ad¿_\s durante los meses de abril v mayo 

de 1989 por los maestros en demanda de una t"eor~)<?.ni zac ion 

sindical y de me.1nras en sus orestaciones. situación oue 

provoco una susoens1on prolongada de . clases c:on la 

consecuente irregularidad durante el ciclo escolar 89-9U: si 

bien la situaci~n se normalizc:; el oroblema mc.,a1sterial en 

nuestro pa{s es crítico desde cualquier" ounto que se le 

anali.ce. 

Se creo el Cense.jo 1-laciona.l para la Cultura y las 

Artes con el ob.1eto de impulsar dP. una manera ordenada v 

continua la libertad de creac1on la ditusiÓn de las 

manifestaciones culturales, ~tn1cas~ populares ~ re~ionales. 
En marzo de 19'iv se real1=~ en nuestro oci.is el Conareso 

lnternac1onal sobre Planeamiento y Gest1~n pa1·a el Desa1·rollo 

de la Educacii;;n convocado por la UNESCD. Ot.1rante el mismo 

Mé::ico a través de su dele9aciÓn enc:abe::.ada por el ti tulat .. de 

la S.E.P. hi=o vet• la necesidad de promover una edL~cac l ~n 

oara la solidaridad; et.tes con el lo se resolverán los 
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Problemas de Llnos OLte en nuestros d{as son 01,oblemas de 

todos. Bartlctt afirmó: '' ••. Jos planes y sistemas sÓlo son 

adecua.do!'i si at,rai9an en la conciencia de C1LtienF.?s ensef'ian ':-/ 

de quit'?nes aprenden... Hablar de democracia s1gnif1ca en 

todos los ~mbi tos, y en particular en el de la edLtcac1Ón, 

invoc.=..r la suma de derechos y obl iqac1ones participativas, 

si queremos una democratizaci~n educativa y una. educac1Ón 

democrática; el doble cumplimiento de un derecho v 
de participaci~n ••• 11 (233) 

un deber 

Es importante mencionar que esta reunion tue 

un" con t inuac i~n de la real i ::::ad a en Jomtiem. Tailandia y 

ele ta que ya hemos hecho mene ion. 

No podemos dejar de mencionar el llamado del Paoa Juan Pablo 

11 en pro de un verdadero det,echo a la edL1cac i~n: durante sLt 

s~qunda visita pastoral a nuestro pa{s en mayo de 1990. úes 

son los discursos que destacan en relac1Ón a ~ste tema; t.11 

Dt"imero de ellos fue el thripido a los mt.iestros de Me~:ico el 

martes 8 de mayo en Aqua::;cal 1entes: " •.. Guardar la palabra 

de Bristo es una ex1pencia que implica a la ve: la 

tran~mision de la fe. Todo cristiano debe ser tPansmisot" de 

la fe. pero lo deben ser de manera or·imordial los padres en 

retaci~n cc1n sus hi.ios y todos los oue realizan tareas 

educativas en relar.:i~n con SLIS alumnos. F'c:n" eso m1 alepria dE:! 

estar con vosotros se acrecienta al ·saber que me est~ 

e:.cuchando un numero importante de maestros. A el Jos me 

quiero diriQH' ahora de manera espec1al. 

Una nueva per·spectiva de contactos entre la 

Iglesia y la comunidad polÍtica de este pais se est~ 

configurando en nuestros dias. Y en esta nueva fase de meJor 

entendimiento y de di~logo~ la !giesia quiere oft"ece1, su 

propia aoortaci~n. sin salir del marco de sus fines v 

competencias especificas. 

Es un hacho QLle la cultu~a y l~ educa.e i Ón en 

Mé;:1co se eGt~ cbrir.mdo en estos tiempos a mas amplios 

23~..)) OrteQa. ·Antonio: ºUrge !a SEP a edL\C.e.r oara la 

Solidaridad Internacional: "E:):celsior. '2.7 de mar=o de 1940. 
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hor1~ontes. 

El contexto de la comunidad internac1onal. inicia 

una nueva fase de su historia.. ello sus 

reoercus1ones tambiE;n aou{ en un futuro no lejano. 

¿ c6mo oodreis. vosott•os contribuir a los nuevos desaf{os 

deberá afrontar l.;i sociedad me::icana? 

oue 

La cuesti~n educativa. OLle C>S resoonsab1lidad de todos. 

se i moone de maner•a creciente a la consideraci6n 

de la ooinion o~blica y desoierta un renovado 

inter~s en los diversos ~mbitos de la resoonsab1lidad 

oolÍtica. 

Se hace oues necesario qLte las diversas instancias de la 

nacion favore::can todas las iniciativas oue condu::c:an a 

elevar cada vez mas el nivel de la ensel'ian~a. Es 

compt•ensible que hasta el momento la tendencia oredominante 

haya sido. justamente. la de asegurar a todos un f.1rado de 

instrucci~n básica. Sin embar•go. el oanorama que se contiqLwa 

Rst~ ya exigiendo un salto de cualidad en orden a la adecuada 

for·maci6n de la ni~ez y la juventud. Y esto. en una sociedad 

libre. no ouedP obtenerse Sl no es mi::>diante la 

t•esponsabilidad profesional. el -est{mu1o de la iniciatJva y 

la conorua retribución de au1enes se interesan v se esfuerzan 

lealmente. Se impone pL1es la necesidad d~ desarrollar la 

capacidad de análisis y discernimiento. la educación en las 

virtudes. !a dedicacion generosa. la disciol ina. Ja 

partic1paci~n de los oadres en la educac1~n de sus hi,1os. 

Queridos maestros: como profesionales de la educación y como 

hijos de la Iglesia catc:;lica sois conscientes de oue 

conseguí r unos ob ,1et 1 vos elevados no deoende se:; la de los 

sistemas peda9~91cos. El meJor· m~todo de educaci~n es el amor 

a vuestros alumnos. vuestra autoridad moral. los valores aue 

encarna{s. E:.ste es el 9ran compromiso oue asumis. antes oue 

nada ante vuestra c:oncienc1a. Sab~is oue no oodéis transmitir 

a vuestros alumnos una ima9en decepcionante del propio pa{s. 

deb~is enso~arles a amarlo "fomentando tambi~n acuel las 

virtudes cívicas aue eduauen a la solidaridad v al legÍt1mo 
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orgullo de la oropia h1stor1R y =ultura 

El segundo, pronunciado en un encuentro can la fami 1 ia 

mt-:rnicana el dÍa 10 de 

'' •.• Cuando la Iglesia os 

mayo 

recuerda 

en 

" 
Chihuahua: 

vosotros. 

padre~ V de fa.mi 1 ia. asi como a los 

resoonsables 

madres 

de la sociedad. los deberes morales resoecto 

al nifio,. est~ aplicando el precepto del Maestt~o: "De.jad que 

los niti:Js vengan a mi. y no se lo impid~is porque de los que 

son como estos es el Reino de los cielos•.•. 

La lglssia os 

deber que 

no s¿;lo en 

recuerda en 

tC:!n~is de 

tantas 

educar a 

lo cultural y 

ocasiones 

vuest1"os 

el 

social, sino tamb1t=in 

en la fe y en la vida cristiana~ de las virtudes humanas y 

c1v1cas. 

Es cierto que en la educacion de los hijos canta1s 

con la colaboración de otr·as personas: los m~estros en las 

escL1elAs. los sacerdotes de vuestras parroquias. los 

catequistas. Pet•o no olvideis nunca 

dependan ririmordialmente de vosotros. 

que vuestros hiJos 

No olvid~1s que su 

felicidad tr~mporal, y. no pocas veces, hasta su felicidad 

eterna. depender~n de vuestro ejemplo y de vuestras 

ensefianzas. He=.ando con vuestros hi.ios, meditando con ellos 

la Palabra de Dios. acompai":i~ndolos en la Eucarist:Ía y en los 

demcis sacramentos, l legar~is a ser plenamente padres: hab~is 
conseguJdo engendrarles no s~lo a la vida corporal, sino 

tambi~n a la vida eterna en Cristo. 

La familia ha de ser tambi~n 

los ·.jovenes sean educados 

el 

en la 

,:;mbi to 

virtud 

donde 

de la 

castidad. Ella ha de ser la primera escuela de vida 

para los h1.ios. preoar~ndolos para la resoonsab i lid ad 

personal en todo: sus aspectos, incluidos los que se refieren 

a los probl~mas de la se~:ualidad. La educac1c:;n para el amor. 

como don de s; mismo. es orem1sa 1ndi~pensable para una 

educación se:~ual clara y delicada que los padres están 

234) Segunda V1si ta F-'astoral a Me:<ico"; EcJ1ciones de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano; M~xic:o. 1990; p.p. 43-44 
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Dios ha QUP-rido qLte el don de la vida sur.Ja 
en esa comunidad de amor que es e>l matrimonio. y ouiere 

oue los hijos c:ono=can la naturale~a de ese don en el clima 

del amot' tamiliar. Los padres cristianos tienen el derecho y 

el deber de formar a sus h i .ios tamb 1 ~n en este asoec to. E.s 

l~qico ow~. incluso en este carneo, reciban la avuda de otras 

personas. Pero la la ley de la 

subsidiaridad, aue la escuela o cualauier otra entidad debe 

observar 

educ:ac:iÓn 

tambi~n cuando c:oop~ra 

modo 

con los oadres 

sexual de que s"a 

de acuerdo con el espÍritu querido 

padres. 

Como seffo la la Exhortaci~n Anost~lic:a 

este cante:< to es del 

en Ja 

imoartida 

por las 

todo 

it·renLinciable la eciucaci~n para la castidad. como virtud que 

desarrolla la aut~ntica madure: de la persona y la hace capaz 

de resoetar y promover el si~niticado esponsal del cuerpo. 

Una intormacion sexual que prescindiera de los valores 

morales const1tuiria un empobrecimiento de la oersona y 

contr1buir{a a oscu1·ecer su dignidad. La familia ha recibido 

de Dios la mis1~n de ser ''la c~lula orimaria v vital de l~ 

sociedad''. Como en un tejido vivo. la salud v la fuer=a de la 

sociedad dependen de la salud y tuerza de las familias que la 

integran. Por el lo. la defensa y Ol''omocion de la familia es 

tambi~n defensa y Promoc:1on de la sociedad misma. 

Consicu1entemente. ha de ser ~sta la orimera interesada en el 

desarrollo de una cultura aue tenga como base la familia. 

Son muchos los campos en QLte la sociedad c:iv11 PLlede 

favor~c:et' la instituci~n familiar. refor:ando su estabilidad 

v tutelando sus derechos. En particular~ dese~r{a reterirme 

C'l.l derecho de los oadres de educar libt•emente a sus 

hijas. de acuer·do con sus propias convicciones .v a 

poder contar can escuelas en oue 5l~ 1moarta esa educac1~n. 

En cantrast~ con este humano 

reconocido en la Decla1'ac1~n Un1vesal de los 

HLlmanos en la legislacii:¡n de al~unos oa1ses 

natLwal 

lJerechos 

todavÍe 



e:<is'ten serios limites a su. e,1crc1c1ci v ap1 ice\ci~n. Frente .. 
~>ituc:o<.:íones de este tipo, los padres de f¿\milia PLledan pedir 

individualmente, e inclLtso asociadamente eJ:igir a 

las a~Jtoridades. el respeto y la ac tLlac iÓn de los 

propios der~chos, como primet•os y fundamentales 

resoonsables de la educación de sus hi,;os. No se trata 

de obtenet~ p1·iv1legios: es algo debido en estricta 

.iusticia V aue se debe reflejar en la la~dslaciÓn del pais. 

Por tanto, es leqÍtima acción de las asociaciones de padres 

de familia que operan, a nivel nacional o internacional. 

cuando reclaman. dentro del arden est2.blecido y ert un di~logo 
respetuoso con las autoridadt:s de la nacion, el derecho a 

adUt:ar• libremente a sus hi,ios, úe.gun su pt"opio credo 

reli91oso a crear escLtelas que corresponden a este derecho y 

a que las leyes del pais reconozcan explÍcitamente tal 

derecho. 

L~s familias cristianas seran as{ un potente foco de cultut•a 

cÍvica. par~ los hijos y la comunid.ad nacional. •• " (23:5>. Creo 

(:1Ue no hay mucho que agrepar, pues estamos seguros que estas 

pi:!. labras ton t>enci l las oero llenas de mensa.le nos hicieron 

r"efle~:ionar a quienes estamos pr~ocupadoc; por la si tuaci~n 

educativa de nuestro pa{s v por quienes luchamos por un 

vel'•dadero cle1·eocho a la educaci~n. 

Durante su Segundo Informe de Gobierno Salinas 

sef'íal~1 " ••• Pat-a un Estado justo las prioridades son 

las deJ bienestar social. La educac1Ón es uno de! 

sus componentes y parte central de la moderni::acic:;n del 

pa{s .. Ba.10 los mandato·3 constitucionales buscamos sumar la 

dimensi~n productiva del esp~ritu que ha reoido la educaci~n 
mex'ícan¿1. Requer1mo'.?> estrechar los vinculas de los cic1os , , , 
entre si y ent~re la comunidad y la escuela. La edL\cacion sera 

un elemt:'nto primord1al Que nos capacitarci: pare. salir al rnundo 

fortalecidos v seguros de nosott·os mismos: .• '1 <:236) Con esta 

235) lbidem; o.p. 104-106. 

236> Salinas ·de Gortari. Carlos~ ••segundo lnform~ de 

Gobierno 11
: Excelsior; nov1emb1'e de 1990. 
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damos oor terminado nuestro an~l1s1s hist¿rico, polÍt1co y 

,1ur{dico de la educación mexicana; como lo hab{amos advertido 

dentro de este capitulo pasaremos al an~lisis de los 

principales oostulados de nuestro Articulo ::So. 

Constltuc1onal, ya que la Constituc:1éin c:omo lev suprema del 

pal.s v como tuente de ideas y principios es la oue seftala v 

orienta nuestros critet·1os educativos. 

En primer lugar se 

que bLtsca la 

establece el 

educac:ion: 

objetivo 

el 

general 

desarrollo 

armon1c:o de todas las facu 1 tades del ser humano, 

fomentando en ~l. el amor a la patria y a la c:onc1enc1a de 

la solidaridad internacional en la independencia v en la 

justicia. 

Para alcanzar dicho objetivo nuestros legisladot·es 

establecieron como características Tundamentales de la 

educ:ac:i~n mexicana: 

1.- El car~cter laico de la misma. por considerar 

que el criterio oue la ot·1entar~ debe mantenerse a,;eno a 

toda doctrina religiosa y basarse solamente en el 

progreso cientÍfico. 

2.- Una educacion 

del concepto 

democrcitica: 

democ rae i a no 

considerando 

séi10 a la 

dentro 

estructura 

,1ur{dica V al r~gimen pol{tica. sino tambi~n al 

sistema de vida del pueblo. 

:S.- Lo nacional, pues la 

de la misma sera atender la 

problemas me;.:icanos~ el 

preocupacic:;n 

comprens1on 

aorovechamiento 

fundamental 

de los 

de los 

recur~sos, la defensa de nuestra independenci.?. y el 

desarrollo de nuestra cultut~a. 

4.- Un car·~cter social. solidario e integral 

que contribuya a la conv1venc1a humana; al 

tortalec1m1ento de la di9nidad humana y de la integridad 

Tami1 iar. así como al bien comun de la soc1edaa. 

Las fracciones lI, IlI. IV, y V establecen 

particulares pueden 1moartir educacic:;n, pero que 

que los 

trat¿;_ndose 

de la educaci~n orimat•ia. secundaria. not•mal y la destinada 

a obreros y cnmpesinos requieren la autorizac1~n del poder 
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p~blico .. misma qLH?. puede ser negada o revocada. sin que 

contra tales resoluciones pr"oceda juicio o recurso alguno. 

Adem~s los oarticulares deben ajustat•se a la finalidad 

los criterios previstos constitucionalmente. 

Se e>:cluye dentro de concesionados a 

y .. 

las 

corporaciones 

las sociedades 

religiosas, 

los 

los 

por acciones 

ministros 

y a las 

de cultos, 

sociedades 

o asoc1ac1ones ligadas con la propaganda de 

cualquier cr·edo religioso. 

Por su parte las 

de 

fracciones VI y VII reiteran la 

y la obl ifJatoriedad la educaci~n primaria 

gratl.lidad de la educaci~n impartida por el Estado. 

La fracci~n VIII como hemos sef'talado tue la ~ltima adici~n al 

Ar·t{culo por medio de la cual se ' garantizo 

constitucionalmente la autonomía 

fracción define como tines inherentes de 

universitaria. Dicha 

las instituciones 

aut~nomas de educaci~n superio1· a la educaci~n. la 

investigación y la difusión de la cultura.. dentt·o de los 

principios del 3o. Constitucional. pero con respeto a la 

libertad de c~tedra, de investigaci~n y de libre examen y 

discusi~n de las ideas. 

Con el objeto de habilitar la continuidad de las 

instituciones de educaci~n superior aut~nomas pOt' 

ley y de presc1•var su independencia de todo 

control 9ubernamental. se reserva a dichas instituciones 

todas las tacultades necesarias para que, a trav~s de sus 
' ' orpanos v en c,ü:~rcic10 de la autonomia otorpada determinen lo 

relativo a su autogobierne v a sus programas acad~m1cos. 

Por ~ltimo la tracciÓn IX del artículo faculta al Congreso de 

la Uni~n oara legislar con el fin de distribuir, unificar y 

coordinar la educaci~n entre la Federacion. 

los municipios, asi como para fiJar 

economicas y la imoos1cion de 

incumplimiento. 

ciertas 

No Quisi~ramos dar por terminado 

los estados y 

las aoortaciones 

sanciones por 

' este capitu1o 

sin antes utilizar algunas frases de nuestro maestro.. el 

licenciad~ Don lsaac Guzmán Valdivia, palabras cue s1 bien 
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rompen con la pretendida ob,1etividad de esta secc1on de la 

1nvesl:igaciéin, van a.cot'de a nuestra manera de pensar v 

sirven como conclusi~n del capltulo y como pre~mbulo las 

conclusiones generales. 

que el an~lisis realizado nos Af1rmC\mos 

demuestra que: " ••• la actual gener~ci~n ha 9ntrado a la 

sociedad urbano-industrial recibiendo desde la primaria hasta 

la profesional una educaciéin y~ no digo laica, sino cargada 

de c1enti t ismo, de materialismo y de inmanentismo 

antropocéntrico ••• Esta educacie,;n est~ orientada a desviar la 

mente de los .1ovenes de toda concepci~n rel1piosa ••. para 

infundir una idea del hombre. de su vida, de su origen y de 

su destino, que no lle~a sino hasta donde la ciencia positiva 

lo permite y, en su caso, hasta donde alcan:an las filosofias 

que se aqotan de la inmanencia de· la mente hLlmana. Las 

c1encias históricas imprepnadas de 

ciencias ~ocialas de economismo ••• 

el caso más doloroso es 

teoría marxista y las 

el da!'io oue se PertJ 

ha causado a las Últimas generaciones en relación 

al conocimiento hist~rico de nuestra patria. Ha sido una obra 

en la que han pat"ticipado los liberales jacobinos~ los 

masones, Los protestantes. los 

mar:.<istas. 

revolLlC ionarios y los 

Nuestra verdadera historia. la del M~xico catolice, 

ha desaparecido. En su lu9ar est.i el M~x1co que nie~a toda su 

ascendcncja hisp~nica, pt'incipalmente las ra1ces cat~licas 

de la cultura virreinal, y propaga, como una nueva Te, su 

adhesic;;n al indigenismo idc:;latt"a y pagano. 

Los jovenes ignoran nuestras tradiciones y 

desconocen en realidad quienes somos los 

mexicanos. lS~ ou1e1~e una prueba? F'repÚntese Sl es 

cierto aue Het·nán Cortes tue el padre de nuest1~a 

naciona1 idad v si Apustin de Iturbide señt~ J.as verdaderas 

bases del Estado n1exicano. Las respuestas revel~r~n lo oue 

digo: Los .i~venes s~lo saben que viven en este.· oais donde 

impet'an las costumbt•es norteame1~ic~nas. es decir. el 

bienestar materiall el disfrute de los bienes que halagan los 
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sentjdas. l~ sat1sTacc1an inm8nsa de poseer autom~v1l. la 

m~sica rock. el atL1rd1m1ento de !as discotecas y muchos .. cada 

ve::::: m.=is ge entre~an a !as drooas y a los abusas se::UC' les ••• 

Las ~!timas cansec:L1ec las han sido. que el qoo1erno. 

c:ualau1era oue sea su denom1nacion, no respondiendo a las 

exioencias ontol~o1cas y culturales de la Nac1~n. se ha dado 

a la doble ta1~ea de eliminar los aut~nticos va101•es dP 

nuestra entidad nacional y fabricar una nac1on falsa. como 

obra de la Revoluci~n. para tratar de ,justificar la 

detentaci~n el acrecentamiento del poder •• ,• 11 (231) 

-----------·--· 
237) Oo-cit~ "Nuegtro Uest;ino Esoiri·tual": p. 39 
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CONCLUSIONES 

t.- La educac1~n es un pt•oceso PRra human1zar• Ja vida. oue no 

Cl'f:?a seres nLmvos. sino actúa sobre eJ hombre que es un ser• 

anterior· al proceso educativo. 

2.- 81 el deber ser del hombre es su periecc1on. reau1ere de 

la educac1~n para c:\lcanzarla. por eso es derecho-deber. 

educac iein como orert•oqat1va tLtndamental del Sel' 

humano. es un derecho que le pertenece con anter1or1dad a las 

leves pos1t1vas y 8 ~ualauiet• or9an1zac1Cin estatal: por ello 

la ed1.1cac:iCin como derecho debe s&r s1emorc:i reconocida y 

regulada por el Estado y por el conjunto de !rayes pos1t1vas: 

m.;s nL1nca otorr.1adas. ya que no se pt.1ede otor·gar lo que por 

esencia pertenece de 1nodc or1pinal. 

4.- Negar a la familia y en part1culat• a los padres su 

derecho natural a esco9e1· el tipo de educac1~n para sus h1Jos 

es violato1•io del derecho que les asistQ pat·a educa1·los 

libremente~ pues el nirio por ra;:i;;n de su generac1i;;n pertenece 

con antelac1~n a sus padres que a la socu:~ad y al Estado. 

Quien por el contrario acepte que la ensefl¡an;:a le pertenece 

al poder oÚblico no s~lo det1ende la idea del Estado 

totalitario sino que substituye al mismo hombre por el 

aparato estatal. 

5.- El Estado atendiendo el cr1ncip10 de subsidiar1dad debe 

asLtm1 r la tunc1~n educativa cuando los padres no son capaces 

de prooorc1onar la educaci~n exigida 001· el b1~n comun. 

6.- El sistema educativo v sus institL1c1ones, no deben 

sotocat• toda apos1c1~n y todo cuestionamienta c1·Ít1co. sino 

permitir una apertu1·a al conoc1mianto convirtiendo las aulas 

en toros de canac1miento y de d1scus1Ón sobre la problemática 

nacional e internacional. 
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7.- La historia educativa mexicana nos indica que si bien 

siempre han existido hombr~es e instituciones que han luchado 

y sipuen luchando a 1avor de una libertad educativa. ~sta na 

se ha logrado; pues nuestra actual legislación. retle,io CH? 

los Jogros y de las cantradiccion~~ ó~ nuestra histori~. da 

cauce a los grandes ideales de nuestro proyecta nacional pero 

al mismo tiempo manifiesta las .luchas de poder y el uso de la 

educac:iéin como mecanismo de control social. 

8. - Si estamos de acuerdo en que e11oet"iar a pensar y a 

aprender debe hacer de los hombres aut~nticos 

prepositivos y criticas, con capacidad para 

sujetos 

discernir 

rezpecto de las posibles soluciones a los obst~culos para el 

de~,arrollo nacional, y para la propia .perfecciéin del ser 

humano, es un hecho que tos esfue1·:::os cuantitativos para que 

todos los mi::xica.nos tengan educacion son considerables, no 

asi en cuan1:o a la calidad de la misma. 

9.- El Estcdo mei:icano conforme a nuestra Constitución es el 

Único titulu.r con dereé:.ho propio para ensef'¡ar y oara abrir 

escuelas a nivel prj.maria, secundaria y nor•mal y de cualquier 

clase para obreros y campe~inos. 

Ante esta disposic:i~n los particLtlat·es carecen de derecho 

propio pat•a ensef'íar v para abrir instituciones educativas en 

esos niveles. 

Nuestras disposiciones tacultan en forma exclusiva y soberana 

al Ejecutivo Federal para autorizar o negar " los 

particulares la apertura de dichas escuelas, as{ como acordar 

la clau5ura de las mismas, sin que los particulares tengan 

medio o recurso alguno de defensa frente al Estado ya que en 

esta materia resulta improcedeinte el juicio de garantias. 

10.- Adem.is es el propio Estado mexicano el que elige e 

impone el tipo de educación. en nuestro caso la laica. es 

decir a.jena a cualquier doctrina reliqiosa y es el propio 

Estado el que serta.la unilateralmente planes, programas. 
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m~todos. te:: tos. calendar1o!:i. honorar1 os• 

afianzando as1 un grave totalitarismo educativo. 

11.- Con las anter-1ores consideraciones concluyo este estudio 

poniendo de relieve que para hacer efectivo el derecho a la 

educacicin es necesaria una del sistema educativo 

me::icano, la que debe cons1dera.r como sujeto de la educac:i~n 

a un hombre integro, es decir con los valores trascendentales 

que fluyen de la naturaleza humana. 

- L1Lte respete y salvaguarde nuestras tradiciones mas valiosas 

v positivas. 

- Que infunda un verdadero sentido cívico y polÍtico oue 

sustituya nuestt'o comoo1•tamiento pasivo poi· uno comor·ometido 

para con el bien de la patria y de la humanidad. 

- Una reforma que no aountale sistemas sino que salve al 

hombre, reforma en donde el Estado acepte el desafio de una 

real· 1 ibertad de ensettanza, en la que donde le.jos de toda 

anaroL1Ía e,1et•cite su funci~n protectora v se le t·econo;:ca 

det·echo para la coordinaci~n e inspeccion de esfuer:os. 

su 

para 

el control y el arbitraje, sin absorber ni al individuo. ni 

a la tamilia. 

- La aceptaci~n de un sano plLtralismo, en donde el Estado 

mexicana que se mani~iesta como na confesional. al mismo 

tiempo reconozca la libertad de conciencia oermitiendo la 

diversidad de escue'Jas con el respeto aue se debe a las 

normas bá°sicas del Estado. para la consecucion del bien 

comun. 

Una reforma que rechace los nacionalismos ciegos e 

in.iustos. pero que acepte el coopet·ativ1smo. el cual s~lo 

r·esu!ta de la sintesis entre la comunidad total y el 

individuo; pues solo ahÍ el interei'.s individual se con,1unta 

con el :;acial. 

- Que la reforma reconozc.a v acepte aue toda educacion trae 

cons iqo el loqro de 1 ibertades, de derechos y de obligaciones 

oue llevan el pleno de:;arrollo de la persona. de la familia y 

de la comunidad. 



En funci~n de tan claras alternativas p1·09on90 las siguientes 

ann1iend3s ~ nuestro Art{culo 3o. Const1tuc1onal: 

I. Se recof?oce el derecho de todos a la educación. 

II. Se reconoce .Y se garantiza la libertad de ensef'!Ca.nza. 

III. La educacic;;n tendr~ por ob,ietivo el desarrollo arm~n1co 
de todas las facultades y valores permclnentes que 

relieve la dig~idad del ser humano y fomentará en 

pongan 

~l. a 

de 

la 

vez. el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en la independencia y en la justicia. 

IV.- La ley garanti;;:a el derecho que corresponde a los 

padras para que sus hijos reciban la formaci~n religiosa y 

moral que est~ de acuerdo a sus propia9 convicciones. 

V. La misi~n de los poderes p~bl1cos en materia educativa 

es suple.tor1a_ al derecho· que correiiponde a. los padres de 

familia, por ser ~ste ~!timo originario y anterior al del 

Estado; 
VI. Gratuidad y obligator•iedad de la educacic;;n b~sica 

impartida por el Estado. 

VII. La educación media debe 'ser g!i!neralizada mediante una 

programac ié1n efect 1 va. 

VIII. El acce:o a la educac1Ón superior debe ser conforme a 

los m~ritos respectivos seftalados en leyes 

reglamentarias .. 

IX. La ley determinar~ que pt:-ofesiones requieren titulo 

para su ejercicio y la capacidad que deba acreditarse para 

obtenerlcJ. 

X. La educacié';n técnica deberá. ser obl\gatoria para el 
' desempeNo de determinadas actividades. 

X 1. Se reconoce el derecho de los particulares para 

implantar educaciCin en todos sus tipos y grados. dentro del 

respeto a las principios constitucionales: 

XII. El Estado re~petar~ el det·echo de las distintas 

corporaciones religiosas a impartir la educac1~n 

correspondiente mediante la. suscripcion d~ convenios 

oportunos. 
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XIII Se reconoce la aLttonomÍa un1vers1tar1a en los terminas 

aLle la ley establezca. 

XIV. El papel del Estado en materia educativa. sera de 

inspecci~n y vigilancia: con el objeto de gat~anti~ar la 

libertad de educaci~n el Estado dictar~ las normas aenerales 

de:ispu~s de haber escuchado a los diversos aoentes edLtcativos. 
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ANEXO 

At~tfculo /3. El Congreso tiene facultad. 

XXV. Pat•a establecer, arg.:tni zar y sostener en toda la 

ReoÚbl ica escuelas rurBles elementales~ superiores, 

s~cundari~~ y orofcs1onales: de investigaci~n cientÍfica, de 

bel las ar-tes y de ensei"lan~a técnica: esc:uelt.ts orécticas· de 

aqricultura y de n1irl~rÍa, de artes y oficios, museos. 

bibl iutecas, observatorios dem.i.s inst1tuc1ones 

c:oncern1entes a la cultLlr¿\ gener·al de lo9 h<lbitantes de l..=i. 

n.':'cir,;n. v legislar en todo lo que se ret1ere a dichas 

in-;titucionc:;: para leoislar sobre monumentos araueolc:;gicos, 

a~tÍsticos e l1ist~r1cos, cuya con~e1·vacion se~ de intet·~s 

nacional. ast como cara dictar las leyes encaminadas a 

distribuir convenientemente entre la Federación. los Estados 

y los Municipios el ejercicio de la funci~n educativa y las 

aportaciones econQmtcas correspondientes a ese set~v1cio 

oublico. buscando unificat, y coordinar la educac1~n en toda 

l~ ReDÚbl1ca. Los titulas que se e:-:pictan pOt" los 

est.ablecimi1:!ntos de aLu? se trnta sut"ttr~n sus efectos en toda 

la RepÚbl1ca. 

Articulo:> t:.'.'3. roda pe1,sona tiene derecho al trabaJO digno y 

soc1alment~ ~til: al efecto. se promoveran la creac1on de 

emoleos y la orqe.nizaci~n social oara el traba.jo. confcirme a 

la 1ey. 

El Com;ireso de la UniÓn. sin contravenir a las bases 

sigLtientf:!s. debet ... ,;_ e:rnedir leyes sobres el traba.io. las 

cuales re9ir~n: 

a. Entre los obreros. ,1ornaleros. empleados domésticos. 

artesanos v de una manera general~ todo c'ontrato de traba.jo: 

XI l. l"oda empresa agr{cola, indL1strial .. minera o de cllalquier 

otr•e clase de traba,10. estar,; obl toada. si?gun lo determinen 

Jas le?yes r~ecdamentar1as. a proporcionar a los traba.ladores 

habitac1one<:. c~modas. e hi9iEi11jcas. Esta ob l tOUC J Ón SE' 

CL1mol ir~ med i.ante las aoortaciones qL1e las emoresas haoan a 



un tondo nacional de la v1v1enda a Tin de cortstituir 

deoi,;s1 tos en tavor de sus traba.1adores v estab LE!ce1~ un 

sístema de financiamiento aue permita otot"9ar a estos 

cr~dito barato y suficiente oara aue adouie1"an en propiedad 

tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social. 18 exoed1ciéin de una lev 

oara la creaci~n de un orqan1smo integrado oar reoresentantes 

del 9obierno fedet"al. de los trabaJadores y de los patrones. 

que administre los r"'ecursos del fondo nacional de la 

vivienda. Dicha lev reaulat"~ las fo1·rnas v pracedim1entos 

contat"me a los cuales los tt"abaJadores podr .. ~n adquirir en 

oropiedad lñs habitai:1onei:; antes mencionadas. 

Las neooc1ac1ones a aue se re-riere el p~r1·afo lo. de esta 

ft"'acci~n. situadas tuera de las ooblac1ones. est~n obligadas 

a establecer escuelas. enfermerías 

necesar1os a la comLtnidad. 

V demás servicios 

Adem.is. en estos mismos centt'OS de traba.jo. cuando su 

poblac1~n ei:ceda de doscientos habitantes. debE't'.;_ t'eservarse 

un esoacio de terreno. oue no set"~ menor de cinco mil metros 

cuadrados. para el establecimiPnto de met'cados oÚbltcos. 

instalaci~n de edificios dest1nados a los set'VlClOS 

municipales v centros r·ecreat1vos. 

Queda orohib1do en todo centro de traba.lo el establecimiento 

de expendios de bebidae embriagantes y de casas de Juegos de 

Se af'lade a este elenco el ?\rt{culo 4o. en lo t"elativo a: Es 

deber de los oadres areservar el derecho de los menores a la 

satistacci~n de sus neces1dades v a la salud fÍs1ca v mental. 

La ley detet"m1nará los apovos a Ja ot·otecci~n de los menores. 

a c~rqa de las instituciones p~blicas. 
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