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ll!TRQPUCCIO!I 

Una gran proporción de la población aundial, que segtln 

datos de la UNESCO oscila entre el 10 y al 15 por ciento(l) 

adolece de deficiencia• aensoriales, aotoras o intelectua

les que l.iJaitan su capacidad para beneficiarse de la sduc! 

ción ordinaria. Estaa persona• requieren da una educación 

adaptada a sus poaibilidadee, a sus aptitudes y a sus nec! 

sidadee, de una "educación especial", que lee permita des! 

rrollar eua capacidades a fin de conYertirse en miembros -

de pleno del"9cbo de la sociedad a la que pertenecen. 

En M'xico recibe atención educativa únicamente el 10 por 

ciento de la demanda potencial do niños y jóvenes con reque

rillientos aspecialee,( 2 ) Una gran parte de ellos pertenece 

a aedioa aociooconóaicos bajos en loa que se Yen privados de 

adecuados cuidados nutriaionalee e higiénicos y de un ambie2 

te eatiaulante, Al llagar a la escuela, el fracaso en la e2 

aer.anza ea coaplica con las frustraciones '1 con la ansiedad 

ocaeionada por eentiaiento• de inadecuación e inferioridad, 

Mucho• sujetos deficitar1oe •on huailladoe, aoleatAdos o re

chazados, se les a1ala y en ocaa1ones eon objeto de abuso y 

Yejac1ones, 

En nue•tro paia •• han raalir.ado grandes esfuerzos para -

el daaarrollo de la educación especial, han participado mae~ 

tres, méd1coa, paicólogos y otroa eapec1alistas, Se ha con-

(1) Pa.bllcadoa en la reYieta "El Correo de la UNESCO" de ene
ro 1966, año XLII, pag, 13. Publ1cac16n mensual de la Or
gan1r.ac16n de las Naciones Unidas, 

(2) Fuente: DGPPP, DOEE, SEP. Marzo, 1991, Informe proporc1o 
¡¡:~~r~rd:lE~~t':_~~e~i.,~ia~tadística de la D1rscci6n-
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tado con el apoyo de algunos tuncionarioa públicos que se han 

interesado en el problema, aeimiaao ha sido labor de los Jlll•• 

dras da r .. ilia y de algunos particalareo que de manera altru12 

ta han colaborado con las 1nat1tuc1onoa, 

Para enttnder el por que del tipo de educación que en México 

ae ha 111partido y el por qué se ha atendido o dejado da atender 

la educación eapecial, ea necesario hacer una reY1a1ón h1atór1• 

ca de la educación y de cómo loa caabios económicos y politices 

han afectado au deaarrollo. 

El enfoque e•pleado en el presente trabajo ee basa en el ma

terialismo dialéctico el cual eellal.A que el hombre aa encuentra 

inmerso en un conjunto de rslacionaa aoeialoe de lae cuales ea, 

al aiamo tiempo, creador y producto. tae sociedadoe humanas -

puedan aer comprendidas a partir del "modo de producciónM que

eld.ata en éatae en un momento 111at6rico dado• eato ea. en la • 

tonaa. en qua ae organiza el trabajo buaano dentro da eae marco 

social, El conjunto da la• tuerzaa product1Y&B constituyen la 

infraestructura econóa1ca aobre la que ae l••anta el ed1f1cio

de la eoc1edad, con euu instituciones y aus leyee que regulan• 

IR.a relaciones y las conductas de los grupos y de loe hoabres-

1ndiY1.dualaente. 

Eate conjunto de 1natituc1ona• 1 l•Y•• se manifiesta en el 

a119rato del F.etado, el cual configura una auperHtructura jur! 

dico-politica que tiende a aantener el aodo de producción Yig•2 

te, taa claeee doainantea organi&an el aparato legal al seM'i

cio de sus intereses. la eetructura de d0111nación económica y 
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politica trata do perpetuarse logrando que exiata una adop

ción autOll4tica de laa ideas 1 loa comportamientos necesa-

r1oa 1 ¡aM qne el edificio a•i contruido se mantenga en pie. 

tina de las formae en que las Cla8H dominantes reproducen el 

•i•t.,... de producción imperante y adecuado a aus intereses -

es la Educacióu.<3> 

El objetiYo de este trabajo e• analizar el deaarrollo de 

la educacidn especial en nuestro ¡;aia. En •l ae hace una r! 

•isión bi•tór1ca do lo• c&lllbio• políticos, económicos y odu

catiyoa ocurrido• desde la •poca de Juárez basta nuestros -

diae y se de•cr1be el cdao laa condicionas econ6a1cas 1 pol! 

ticas han afectado a la educación en general 1 a la educación 

especial en ¡;articular. 

(3) Labastida Jaime. ftoducc1ón 1 Ciencia x Sociedad. De Descar
tes a Marx. Ed, Siglo XXI, 1987. pp. 7 - 47. 
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AJ!TtcEPEHTES 

A trav's de La historia, los g.rupos dOllinantee en todos 

loa paises han deterainado loe c&J1bioe en los diversos ti

pos de enseñanza, Cada Eat&do organiza au sistema de edu

cación de acuerdo con aue intereses de clase 7 eue partic~ 

laridados históricas, econ6aic&11, políticas • ideológicas, 

En México se han eatructurado diferentes tipos de escu~ 

laa que responden a la organización polÍtica que ha to111ado 

el Esta.do, Aei en la •poca prehispánica, la educación fue 

.... turaliet& 7 comunit&ria, correspondiente a un gobierno -

teocrático y militar, Más tarde, la Colonia presenta. un -

Eat&do de origen clerical que revela Wl dominio casi abso

luto de la iglesia en el aspecto social y aconóaico, la ~ 

educación fue eacoláatica, dogmitica, confesional y pr1Ti

leg1ada. Durante la primera etapa del M6xico independiente 

la politica liberal traza tul nuevo giro a la 1118eiianuo al~ 

iniciarse una abierta intención de sustraerla a la influen

cia del clero y al promulgarse la Constitución de 1857 se -

formula el precepto de enselianasa libre, coao una conaecue~ 

cia necesaria de la libertad de coucieuca. (4) 

A partir de 1859 ae expidieron loe principales ordena-~ 

mientos de la Reforma: nacionalización de loa bienes del -

clero, establecimiento de la coaplets separación del Estado 

y de la Iglesia, este precepto sirve de fundamento para la 

(4) Gbmez Navas Leonardo. Política edpcatiya dg Mé;d,eo, Vol. 
l, Ed. Patria. 1968. pp, 19 - 56. 
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aparición da la sociedad l&ica, para que el podar eclesiás

tico se subordine al poder ci'Jil. 

En 1861, el Presidente Juárez reglamenta la libertad de 

e11Beñanu. en lo relatiTo a la instrucci6n priuria, secun

daria y por primera Tez en las escuelas especiales. Esta

blece en forma tilcita la doctrina del laicismo, como una -

consecuencia natural de la separación entra la Iglesia 1 -

el Estado. (5) 

(5) Gómez KaT&B Leonardo. op. cit. pp, 57 - 62. 
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RESTAURA.CION DE LA BEPQBLICA 

Con el triunfo da la llepó.hlica en lb67, se hace necesario 

combatir' en el ca:.1po de las ideas, para que éstas repercutan 

en el medio social y se confirme plenD.monte en el poder el -

crupo liberal pro::;resista. 

Bn taleo condiciones aurc;on nueva5 pers11ectivas en r:intOria 

educativa y oc concibe un nuevo tipo do eDcucla qua sirva de 

inutrumento al P.stado y que se soGtenca en una doctrina uni

versal, e.otaa i-:l:eas dobian deccansar en una d.eterminada filo

sofía, lle¡;ándose a concluir que la mác indicada era la· filo.:. 

30fÍa pocitiviota porque ranultaila un claro instrur.icnto co:;>o 

doctrina.de la enseñanza media y :JUperior. 

-se· nombra unu. co11iiGi6n para que plan•1e la reforma»: cdüC·ati:.: 

va, al fronte de la cual quedó Gabino Parrada quien·a<lapta la· 

doctrina de Comte a las condiciones de !·léxico 

instrucción priiiaria hacia el laicisL10. 

Al e:q1ediroo la Ley orgánica Jo la Instruéci6~ · Pf1blic'~; eé': 

locrn una cucuela básica, universal, cratuit;;_ :ii:~blfJ~tc)ria? 
En ct·anto a la enseñanza 1:io<lia, crea ln· ... ·iÍ1s~~·-~~·~.~<?ri/~u~.\P'3.r.:is 

i,óbie,foo.·j.~~,f~~;#)!< ~~ee~ •, · 
a. ~lc~nz_~r ~n q~p_lon~lo_~ Jn_n_~J ~ª~-~.~ ~-~~~-~#~~J~:~t4/ff~~~~~c?~~~:~-~~}~~~ ·-
ra toria. (Gl ··\: 

tcriza a ~a J>Olitica educativa del 

((",) :;alv;;t. ::1otoria <le Me:<ico.T~mo '10. 'Eñ. ;jnlvat, 1971'.. 
j'J>· 21'1 - 222.~. 



La orcanización de la l'rejlllratoria, eje central :la la ~eforr.ia, 

se hace ee¡;ún la clasificación de Comte oobre las ciencias fun

dnnontales: la ciencia matemática como piedra an¡;ular en que de2 

cansa el método positivista, después la cosmografía y onseguida

la física; con la quir'1ca, la botánica y la zooloe{a, !:n los i!! 

ton1edioo de los estudi03 se intercalaban los idiomas modernos y 

para cul!=inar con la escala científica se colocaría a la lógica

para lle¡:ar a las abstracciones en el pensamiento, El plan do -

oatudioo abarcaria todas las ciencias positivas en forma oacalo

nada, si&"lliendo a la vez el orden evolutivo de la historia, do -

las cioncia3, do la humanidad y del individuo, Con esta prepe. -

ración los estudiantes locrarían una base ideolÓ&ica eficaz para 

todas las profesiones y una conciencia comtln y clara do sus obli

caciones con la burgueaia mexicana. La generación deseada para

ofectuar los ideales liberales, ha de formarse sobre la base ex

clusiva de la experiencia y la realidad, <7 l 

La primera iniciativa para brindar atención a personas con ne

cesidades especiales es la del Presidente Juárez, quien en 1867-

ordena la creación do la Eocuela llacional de .':ordos y en 1870,la 

l:Ccuela Nacional de Ciegos, (B) 

La reforma positivista dió un impulso considerable a la ense

nanza y al mismo tiempo sirvió de base para el cultivo de la cie!! 

cia moderna. Durante ln época juarieta so inicia la organización 

de un siste~a escolar en el Distrito y Territorios Federaleo, se 

(7) Gómez i:avas Leonardo. op. cit. pp, 63 - 64. 
(G) t.:uadcrnos 3SP, La r:ducación ;;special en ~:éxico/B. Dirección -

!Jeneral de Publicaciones :¡ Biblioteca.o de la .3:!:?, rora la Di
rección General de ::Cucación :·:special, febrero 1921. ;ne. 11. 
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obtiono los primoreo res1imcnes estadisticoc, respecto al núce

ro de maeetros, de escuelas y de alumnos en toda la ?.epública. 

Se inician los primeros ensayos teóricos sobre educación con -

la aparición do dos publicaciones: "La Enseñanza11 y "l.:i ~.'o= 

de la Inatrucción" que ofrecen al maestro una enciclopedia -

del sabor y le indican la metodoloeia para transmitirla a los 

alu~noo. Se dan lae primeras lecciones pedagógicas a loa pro

feaoroo del Dietrito Federal, tratando de superar la enseñanza 

impartida en las escuelas lancnaterianas, introduciéndoce el -

sistema oimultáneo¡ formando distintoo grupos en orden progre

siTO, De los temas que más preocupó a los pedagOEOS fue el r~ 

lativo al método, la orientación metodológica más favorecida -

rue lo. del llaca.do ••realismo pedacócico"' que ª'l'JÍ se llru?:Ó -

"oneeftanza objetiTa", que consietia on el aprendizaje mootran

do las coeao antes que lao palabras. ( 9 l 

Loa Estados legislaron en materia de inotrucción, tomando -

como modelo a la federación. Se publicaron en todas partes r2 

vistan y poriódicos pedagógicos, se ensayaron nuevos métodor. -

para la onoonanza y se editaron libros y teY.toc para la niñcü, 

1)uranto el coticrn,.., de ._iuó.rr>= sr entnb1~cicro!1 5 200 escue

las oficiales en toda la nación sostenidas en su totalidad por 

loa ayuntamientos; habian 200 escuelas particulares y 117 del 

clero.<
10

din em\Jar¡;o las mnsan campesina,; e indígenas no rueron 

favorecidas en lo mas minico por la Roforoa, continuaron on GUG 

miccan condicionas de pobreza o icnorancia. . .. ,' 
(9) P.arbooa !folclt Antonio. Cien Arios e:n ln F .. ducación de i~éxieo~ 

E<l. Pax-:<6xico. 1965. pp. 67 - G9. 
(lU) lbi<l, 1 p, 7J. 
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EL POJlFIRIATO 

En 1U76 tomD. pooesi6n de la presidencia el Gral, Porfirio 

üÍaz, cuyo cooierno en suo inicios se ciente continuador de

los principioo del liberalismo. I~~ lcyün ~o ~erorua se can

tienon formalmente en vigor y la instrucci6n :pública sostiene 

la r.iisma orientaci6n, de un lado las escuelas clericales y.de 

otro las oricialos laicas, Se canalizan los esfuerzos-nacio

nales hacia ol modernismo, a fin de sacar al :pais delostan.:

camiento económico en que Ge oncontraba,(ll) 
~ -. 

La administración trató do dar impulso a la eocuela_· .Priina-.c--

ria eleoental urbana, so crearon las liormales de· var6n~,13-·y~ º!: 

l\oritas, oe convocó a un Congreso Hacional de Instrucción p(i:. 

blica en 1890, en el que se tliscu tió la necesidad _de qu_e -so --

cumplieran los principios de oblicatoricdatl, laicÚad y era -

tuitlnd, no sólo en el ;iistrito Federal sino en todo.ol _:pais,< 12 ) 

En en el año de lü93 cuando E::.equiel A. Chávcz ineresa co

mo profeoor en la Escuela 11acional Preparatoria, enseñando -

geo¡;rafía y Cilosoria, Posteriormente, fu11da _en dicha escue

la loe cursoo de Psicolo¡¡Ío y Moral, Chávez scntó_lao _ basos

dc la l':::icolocia licxicana y se le considera el-:priín¡;r · psicól2 

go de nuestro país. (lj) ·:- ,-

En México con una población de 9 milloneo de habitantes, -. 

únicamente el 20 por ciento recibia algt(n tipo de educaci6~ -

ol restante úO por ciento seguía en condiciones de analfabe -
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En loa diverooc coneresos perlagóeicoo ccl~hrndoc, ~e re

vela una inquietud por plantear los w!s urgentes problemas

educativoo, oe acepta la obligación del ~etado de llevar al 

campo la educación elemental y se uanifiesta el propósito -

de croar la escuela rural y la ambulante que incorpore a los 

indigenas y campesinos a la civilización. 

!..a 6litc recurrirá a escuelas norteamoricanas y europeas 

para la formación profesional de sus miembroo, quienes al -

regresar introdujeron loo avances filosóficos y científicos 

del extranjP.ro. A final~o del siglo :<IX, los ¡;rupos educa-

dos en univers~dades europeas trasmiten las tendencias empi 

ristas del poci.tivismo~ 1 JÍ,. generación formada en los conc:2 

tos positivistas entró en actuación tanto en el campo polít! 

co como en el social, sin embargo no resulta como pensó lla-

rreda, la realizadora de las motas liberales, sino que eota 

generación con~iente :¡ admite una nueva dictadura, 

~e declara la opooición en contra del positiviamo,desde -

algunoa viejoo liberales como Altamirano, José ~la. Vigil, -

:.zequiol !:ontas, otc., quienes advierten on la filosofía -

t:ol'ltinna un policro para el futuro do !hlxico, por pretender

formar una generación carente de principios morales, median

te una tilooofía que dejaba la puerta abierta al "ateismo, -

materialismo y a todos los siatemaa negativos". A esa opo-

sición oc une la generación de 1900, le generación del Ateneo 

que agrupa a lo mas selecto de la intelectualidad mexicana de 

la época. (16) 
(15) 'lobles ?·:artha. op. cit. p. 69. 
(lt~) ;_'.arilosa Heldt A. op. cit. pp. ::J2 - 86. 
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La ofenoiva de los diferentes grupos se acentúa y logra que 

el propio Diaz intervenga, alejando a Gabino Barreda de la -

Preparatoria y nombrando en su lugar a Justo Sierra, quien -

concluye que la acción del gobierno sobre ln instrucción pú

blica ha sido osoncialmente corruptora al imponerlo una fil2 

cofia y se declara abiertamente por la libertad de enseñanza. 

Es en el año de 1900 cuando uno do los precursores de la

Educaci6n Eo¡~cial en nuestro paío, ol Dr José de Jesúo Gozá

lez, m6dico que realizó la espacialidad de ortalmologia con-

loo Ores. Montaña y Lavista, ae interesó en los niños ano!: 

maleo al tratar un caso de idiocia amaurotica y empezó a in

vestigar la relación entre dificultades visualeo y mentales, (17) 

Justo Sierra os nombrado subsecretario de Juoticia e Ins

trucción Pública en 1901,. Por iniciativa suya en 1905, la -

instrucción pública se separó ds viejo ministerio al crearse 

la Secretaría de Instrucción lilblica y Bellas Artes, de la que 

quedó él como titular, llevando como colaborador al gran edM

cador y pensador notable don Ezequiel A. Chávez. El maestro 

Chávez como catedrático ,reconoce la illl!lensa responsabilidad -

del educador y defiende la libertad de criterio y do enseñan-

za, 

De la obra de Ezequiel A. Chávez es importante mencionar

su "PsicologÍa de la Adolescencia" y "Sor Juana Inés de la -

Cruz, estimación del sentido de su obra11·1gual!!ente destacan

sus 1nvcsti¡:aciones sobre Psicología de la '!istoria de Héxi-

ca y 
(17) 

(18) 

sus eotudios oobre el carácter mexicana.(l~) 
Uribc .\na l!aría. úr?rtaciooe3 n la ;·ducnción ·~.-:nocial. 

i1JK~~~~~r~a~6~!i:.1~~~. • ori1:1Jéi~.- r~~~tivo a la o'.ira ie -
Ezeqtiicl A. Chávo~. 
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Justo f,ierra a partir de 1906 promueve la revisión de las 

instituciones docentes, con el !in de lacrar una rceotructu

ración pedagógica on todos los niveles de enoeñanza, trata -

de realizar la reforma integral de la educación basada en 

las ideas liberales y ss enroca hacia una podacoeía oocial. 

En el Congreoo do Instrucción F~blico de 1903 1 Justo Sie

rra hablo sobro la necesidad de croar una institución dedi -

cada a los ninoo deficientes, en la que permanecerán hasta -

correcir sus doricienciaa,para posteriormente intecrarlos a 

la eocuela común. (19) 

;;n ootoo años el Partido Liberal encabezado ror el ¡;rupo

floresmaeonista publica su programa, entre cus postulados más 

ioportantes se encuentra el relativo a la educación; menciona 

como impreoindible la educación de lao masas, la multiplica

ción de las escuelas, la dignificación del maestro y la efec

tividad de la ley que prescribe la obligatoriedad de educarse, 

exige la protección de la raza indigena, que educada y digni

ficada podrá contribuir al fortalecimiento de la nacionalidad. 

En loo nnos de 1906 en Cananea, sonora y en 1907 en Río -

..... lailco, '/cracruz ocurrieror. Gani:;ricntos aconteciL1ientos quo

conmovioron a la opinión pdblica, las huelgas de los mineros 

de Cananea y de los obreros textiles de Río Blanco ruaron a-

plastadas cruelmente, esto repercutió en el exterior con gra

ve deocrétlito para el gobierno porrirista. 

(l~) -.:i.z:.nt t-:ilada. 'lebate Pedaeó¡;ico durante el Por!iriato • 
. ::;·:¡. ;.;. ·:1 Ca\;allito, 19Ó5. p. 33. 
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:a presidente Díaz aieopre trató de oantener una imá¡;en 

hacia.el exterior, cuidadosamente trabajada, por esto acce

di6 en l908 a aor entrevistado por la revicta The rearson•s 

Ma¡;azir.~, ... la que indicó su anuencia para que en México -

eXiatl.era un partido político de oposición. l>a entrevicta

Jíaz-eroolnan representó en el pais una promesa real J dive~ 

sos sectores politices se aprestaron para actuar. La obra -

qua sin duda fue la más importante es la de Francisco I. Ma

dero quien en su libro 11 1..a Sucesión Presidencial" hace un 

análiois del desarrollo politice de ?·?<!xico ;¡ hace ver las 

ventajas de crear un Partido Nacional Independiente. Esta -

obra de :·ladero tuvo gran dituaión y dejó un gran iopacto en

tre loa politices, quienes vieron en su autor a un lider que 

empezó a contar con el apoyo popular. (20) 

Producto del Congreso Nacional de Instrucción Pública de-

19081 anteriormente mencionado, fue la Ley Reglamentaria de

la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y Territo

rios, que señala la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. 

Indica que la escuela basica ya no será instructiva, sino -

eacencialmente educativa. En el Art. 2o. se define el laici~ 

~o cooo neutralidad respecto de todas las creencias religio~ 

Ga.!3 y "se abstendrá, de enseñar, defender, atacar nineuna de 

ollao". Este último párrafo al ser llevado a la priíctica, -

nie¡;a el derecho del maestro para adoptar una postura cientí

fica o politica en materia de educación. (21) 

(20) Salvat. op. cit. pp. 2335 - 2346. 
(21) Gd~ez ;?avas. op, cit. pp. 64 - 67. 
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~e run<l.a el Partido Antirraeleccionista en el año de 1909 

presentando la fórmula ¡are ocupar la. presidencia y vice

preoidencia de la RepUblica Madero-Vázquez Gómez. Entre -

loo miembros del ,¡artido se encontraban Filomena J-:ata, ~oque 

Eatrede, Luis Cabrera y José Vesconcelos. El pro~raria polí

tico del partido se rereria a la no reelección, a la retorna 

electoral, a la supresión de privilegios, al cejorariiento del 

obrero y del indio, en el aspecto educativo; a la libertad de 

enseñanza y al fomento do la instrucción pública. 

En junio y julio de 1910 se celebran las elecciones estan

do encarcelado Madero para impedirle que asiata a la contien

da. Es electo Diaz como preaidente y Rruaón Corral cono vice

presidente. 

El 22 do ne¡;tiembre de 1910 se inau¡:ura la Universidad lla

cional de México, en el acto se encontraba al presidenta de-

la RopUblica Porfirio Diez, acompañado de representantes de -

importantes universidades del cun1o, entre ellos el profecnr

J .M. llaldwin quien aoiatió co:no rer•resentante de le l!niversi

dad do Oxford. Las universidades de Paria, Salamanca y Cali

fornia fueron madrinas de le Universidad !lacional. (22) 

Zn ene misoo año se creó ln ~scu~l~ ~~ Altos ~studios, cu

yoa objetivan eran los do cultivar la ciencia a través d9 un

mótodo de investigeci6n ordenado y siste~!tico. Sus runcio -

neo serían lao de perfeccionar, especializar y llevar a un 

nivel ouperior los eotudios hechos en lao r.scuclas Hecionales 

(22) Jurado Samuel. op. cit. p, 18. 
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fTcparatoriaG, de Jurioprudencia, de Medicina, de Ingenieros 

y do Dellas Artes~ 23rh 9r, Jlaldwin quien rue discípulo de -

".Vundt,fue contratado para im¡>artir cursos de Psicosociologia 

en la Bocuela de Altos Estudios,(24) 

Madero redacta el Plan de San Luis Potosi, indicando el 

20 de noviembre de 1910 como fecha para el levantamiento en 

armas. 

El 13 de febrero de 1911 entró Madero en territorio mexi

cano uniéndose a Orozco y Villa, el 25 de mayo renuncia Diaz 

a la presidencia y el 31 del mismo mes abandona el pais rum

bo al destierro. F.l 7 da junio entra triunfante Madero en -

la capital do la República en medio de una verdadera apoteo

sis. 

La meritoria labor de Justo Sierra en el campo aducativo

ruo sec~ndada eficazmente por valiosos colaboradores entre los 

que destacan Ezequiel A. Chávez y Gregorio Torras Quintero, 

Algunos aspectos de su obra son: la creación de escuelas tcc

nicaa, acricolas y de capacitación obrera; fundó loo priceros 

JardineG de Nifios, con sentido moderno; quiso desarrollar la 

instrucción primaria hasta convertirla en la auténtica base

del sistema educativo y rue el primer politice do la educa -

ción en el pais que advirtió las tareas inodernas de la peda

e;ogia social, 

!;in embargo treinta años de política dictatoria·¡ dejaron en 

el paÍs a un eo;& de la población anal!abeta y un dófici t en -

la atención 11 los niñoo en edad escolar del 75~;. (25) 
(23) Robleot-:artha, op, cit. p, 75. 
(2li) Jurado Scmucl. op. cit. p. 23. 
(25) .'"'..arboso. i!cldt. 0¡1. cit. p. 10}. 
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LA ETAPA lEVOLUC!ONA!lIA 

Los diatintoo bandos durante la lucha armada de la revolución 

van formando, poco a poco, un ideario que mina lo~ cimientos de

la estructura dictatorial. En sus manifiestos cla11an por dere -

º"º" ¡;oliticos y reforma social¡ sufragio efectivo, tierra y es

cuela, es la demanda que cunde por todo el territorio nacional. 

Los años do lucha son adversos al desarrollo y la organización 

de cualquier institución social, las leyes y programas en esto p~ 

riodo son difusos e indeterminados, pugnan porque el pueblo ten -

ea acceco a la escuela. 

En las éfimeras administraciones de León de la Barra y de Fran 

cisco l. Madero, en la medida que los recursos lo permiten y, qui 

zá en roroa precipitada, se organiza la escuela rudimentaria que

ª pesar de su tracaao, representa los primeros intentos pe.re ax -

tender los beneficios de la escuela hacia las clases caopesinas-

Y los núcleos diseminados en todo el territorio nacional, ésto -

como un medio rara lograr la unidad básica en el desnrrollo eco-

nómico del pe.is. 

Las escuelas rudimentarias ruaron creadas por decreto y te -

nian como objetivo enseñar, principalmente a loe individuos de -

raza indigen.a a hablar, a leer y escribir en castellano, y a aj! 

cutar las operaciones elementales de cálculo. Se hací~ con ellas 

el primer intento para que la Secretaria do Instrucción penetra

ra en los Estados en materia de educación ele~entsl, ea decir se 

daba el primer paso para la tederalización de la enoeñanza. An

te la imposibilidad de obtener maestros de las escuelas normales 
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so improvisaron !llBostros con una preparación superficial y se 

les envió al modio rural. Los resultados fueron tan mediocres 

que los campesinos las llamaron "escuelas de peor os nada". (26) 

~~ 11)1?. 1 ('n 13 r.ncuela de Al tos '='.studios se e red' un cursr.i -

libro de Introducción a los Estudios filosóficos, ésta fue la

primor forma de democratización de la enseñanza superior. A-

través de la apertura de las aulas a las personas que desea 

bon aprender libremente, se tratalia de incren;cntar el nivel 

cultural de la población y procurar la fornación de personal -

capacitado ¡.ara iopartir la educación elonontal. (27) 

Después del asesinato de Hadero, al asumir la presidcr.cia -

Victoriano !!uorta, el pais vivió una etap.'.l de violenciá-y re -

presión en contra de los opositores que pedian una rofor:ná es

tructural al sistema politico mexicano. 

En el campo de la educación pública prevalecía la ineotribi

lidad, el po.ia requeria de la funda10entación jurídica y cons-

titucional capaz de ofrecer una con¡;ruencia ldr,ica a las de:aan 

das populares y a lao necesidades de desarrollo nacional. 

El Dr. Josó de Jesús González en León do los Aldaca, Gto. 

on el ai\o de 1914, tunda con sus prorio~ recursos una esctrnln 

parn niños débiles mentales. Asi taobién en la misma ciudad

imparte las cátedras de Psicologia Peda~ocica y de HiGiene E2 

colar en la ::Scuela Normal y la de Higiene de la Pubertad en

la fTeparatoria. (26) 

(26) !larbooa Holdt. op. cit. pp, 115 - 119. 
(27) ~oblen Martha. op. cit. p. S2. 
(28) l'ayncoitiO. /'."Jalmira. T,a9 }~sCUqlas rJc f'<.]rf~Ccionar.i.iento 0 

Mc>:ico, DI';, 19ÓO, pp. 14 - 15. 
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Dice Venustiano Carranza en 1915 que la tranquilidad Y segu

ridad do la nacida dependen de la inteligencia de sus ciudada

nos y promete difundir la educación por todas partes del terri

torio, con la colaboracidn da la iniciatiTa privada y en conso

nancia con las leyes del pe.is. (Z9l 

El lo, da mayo de 1917 •• una fecha trascendente en la vida 

del paie, porque en ase día coaienza a regir la Con.atitución -

l'OUtica d• loa Entados Unidos Kuicanoe. Se in.atal& el Congr! 

ao da la Unión y rindo protesta de la7 el Sr. Carranza coao Pr! 

sidente Constitucional de la República. 

Es áata •• ••tablee• qn• la educación será laica an el ••nt1 

do eetricto de la palabra; •• baca obliptorio el deber de adu

carae; el E&tado •e illpone la oblipcidn da illpartirla gratui~ 

aente ¡ •• obliga de acuerdo con al articulo l.23 a la• •praaas

privadae a orpnizar aacuela.a para aue obraroe 1 loe hiloa de -

éatoe 1 ae reetaura a loe alllÚcipioe la obligación de fomentar

le en.aeñanza en todoe loa •itioe del pe.Íe, 

Se aupriaid la Secretaria da Intotruccidn Pdblica 7 Bella.a lr• 

tea y con esta diepoaición ae lleva al p&Íe a la deacentralilt&• 

ción de la inatrucción p6bl1ca. Loa Jardinee de llillloa 1 la.a -

Primarias van a eatar a cargo de loa BJUDteaientoa, la eueiian

z.a media dependerá de loa gobiernoe de loa eetadoe 1 para con-

trolar lae eecuelae que dependían de la Univeraidad, ee crea el 

Departamento Uninraitario. 

(29) Konro1 Buitrón Guadalupe. Pglíti,c• 1d9s1t19 d1 la R1yolp
cidn l91Q:l9l.!t, SEP, 1960. pp. 2i. - 25. 
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La. l::Scuela. llacional de Altos Estudi<.>a se dedicaría a ia: 

torDB.ción -de·, ¡:.orsonal docente para la enseñanza secundaria, 

preparatoria y profesional, 

El profesor Salvador l~. Lima, interesado desde r:iuy joven 

en los e.otudios de Psicología y en los problo1:lac tle aprendi

zaje y de conducta en loo niños y habiendo sido Subdirector

en la .;:scuola Normal de Guadalajara, consiguió que en 1917 -

se incluyera en el Plan <le estudios de la Escuela Hormal de 

Jali:;co, la cátedra de "Educación do !liñoi:; Anormales". (}O) 

En el nuo de 1918 aparece la publicaci6n del libro "Los -

!lifios Anormales Mentales Psiquicos" del Dr. José de Jesús -

González, en ol cual el autor profundiza en el tema objeto -

do BUS primeras investigaciones, que fue la relación entre -

deficiencias visuales y las mentaleo, Taobién recomienda 

ejercicio~ para la educación de los niños deficientes menta-

leo, (31) 

~l softor Carranza al entregar la responsabilidad de loa -

servicios oducativoa a los Ayuntamientos intentaba: ol ror -

talocimiento del Municipio, la descentralización de la educ! 

cióu -.; "la eliminación de ¡;ente roaccion'1ria y politica en -

la Secretaria de Instrucción", El resultado rue que al Mu-

nicipio le sustraian los recursos económicoo el cacique o el 

Gobierno del Entado, y la instrucción pública en manos de los 

Ayuntar.lientos, tuvo un lamentable descenso, (32) 

(30) Uribe Ana ~aria, op, cit. p, 8. 
(31) Lbid, p, 6. 
(32) llarbosa ileldt, op, cit. pp, 135 - 146. 
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J.a ine:>tabilidad del Gobierno de Carranza no permitió qu., 
se realizara una labor amplia en materia educativa, sin e~barco, 

junto con el Ing, Pe.lavicini, Carranza !unció escuelas de conte

nido técnico, amplió ol sistema de becas ~ servicios de interna

do para estudiantes do escaaos recursos y dió apoyo a la educa

ción normal, 

Al ser asesinado en Tlaxcalantoneo, Pue, el señor Carranza, 

ea nombrado Presidente con carácter provisional en el año de --

1920, Adolfo de la Huerta, El cual designa a sus colaboradores, 

entre loo que se encuentra Jooé Vasconceloa, quien asume la Je

fatura del Departamento Universitario. 

Vaaconcelos en la Rectoria contó con la confianza del nuevo 

ré¡¡imen, se le dieron autoridad y facilidadeo para que buscara 

con libertad los medios de trabajo, a fin de transformar la edu-. 

cación, Tomó a la Universidad como centro de actividades para 

que surgieran las ideas que hicieran posible cambiar la ley que 

rigiera la educación y así poder crear después el Ministerio de 

Educación !'(lblica,<33) 

El plan educativo de Vasconcelos no se concibió inspirándose 

en lae necesidades de nuestro paia o en los anheloa revoluciona

rios, sino como él mismo dice en su libro 11 De Robinson a Odisea", 

en las ideas de un filósofo que, sin vocación pedagóeica y sin 

práctica on el magisterio, el destino lo llevó a la educación pú

blica, (3!¡) Por eso la reforma educativa se fundamenta en su con

cepción filosófica, idealista y religiosa, y a éota subordina to

do lo relativo al campo pedagógico. 

('') Gómez Navas, op. cit. pp. 92 - 93. 

(34) Vnaconccloa José, De dobinoon a Odiseo. Ed. Constancia.Méxi
co, 1952. p. 32. 
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El lo. de diciembre de 1920 el Gral. Alvaro Obreeón asume 

la Presidencia de la Reptlblica. El Lic. Jooó Vasconcelos -

fue ratificado en el nombrB.l!liento de Rector de la Universidad 

nacional. 

La politice educativa del régimen de Obregón tiende a hacer 

efectivo el compromioo del Estado de llevar la ensenanza a to

dos los rincones de la nación. Su primer paso es la restaura

ción de la Secretaria de Educación Pliblica, al frente de la 

cual coloca a Vasconcelos, éste con un auténtico decco de quo 

el pueblo se eduque, reconoce la necesidad de reformar todo el 

sistema de enseñanza en su contenido y calidad, 

La obra de Vasconcelos tuvo desde un principio el sentido -

de una reivindicación social, su plan de ensenanza ora esencia! 

mente popular, tendia a la educación de multitudes, La federa

lización de la eneenanza era el medio indispensable para la --

acción del gobierno en todos los lu&ares del pais. (35) 

El plan que envia Vasconcelos a las Cámaras para fundamentar 

la reforma, proyecta de manera clara los amplios horizontes que 

desea alcanzar: salvar a los niaos, educar a los jóvenes, redi

mir a los indios y difundir una cultura 5enerosa y enaltecedora 

de todos ~os hombres, para ello reclama una organización cor.ipl~ 

ta de la Secretaria de Educación, 

Para 1/asconcelos lo más importante es cor.ibatir el analfabe

tismo y crear escuelas con profusión, con desesperación; además 

de la escuela de pequenas industrias,crea la tocuela técnica,-

()5) ~amos Sanuel. Veinte ar'loG de educación en !·'éxi.co, m: .. \:'.. Fé
Xico, 1941. p, 18, 
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n::f como la. acricola. Fomenta el cultivo r\~ lan artes en to

do el territorio: música, arte, museor., bibliotecas y difuaión 

<le los clá,--;icos. Lo que da más cart.ic ter a la odministración -

do Vac~o.,c,..1.'lo ea la encucla rural, por ~u afán decidido de 

diseminar la cultura e~tre loa olvidados, trata de reafirmar -

mediante la ennel\anza la intogridad. de las culturas indigenas

y redimirlao de su icnorancia y miserables sistemas sociales y 

cconó!!!iCoo. ~·entro de este acplio y ambicioso panorama de los 

intnre::.r:G V:u;conceli.".it.a.s. no se menciona a la bducación F:sr.ecial 

ni a las peroonas que la requieren, quicncc pcma.neccn marr;in! 

nada~ :r poor aún 1 olvidadas en ec:;tos notables :proyectos de re!_ 

vindicación cecial, 

Es el afio de 1921 cuando se organiza dl Pri:Der Congreso :10-

xicano del !liño. El Dr. Santamarina presentó su primera adap-. 

tación de la escala Tiinet-Simon y se refirió a la necesidad de 

orientar sobre baaes ciont!ricas le educación de los niños do-

ficientea y anorcalen de divernoc tipoc mentales y fisicoa, 1~ 

dic6 la conv~niencia de educarlos en clases anexas espec1sles, 

bajo el cuidaclo de ~.aectroa especializados. Ta:nbiOn se trata

ron problcoao cantalee y pedacóeicos ~aondoa en el examen pbi

colÓ[ico 7aobro la higiene mental del niño,{jG) 

Er. 1922 sr crearon 100 plazas de profesores maestros rura

leo rocidontes con un costo anual de n292 000 y para 1923 se

deo tinaron para el Dop:lrtamento de Educación y Cultura Indíe~ 

na ;1, 535 125, esta diferencia en el presupuesto va a ser tra!! 

condontal porque oricina un nuevo periodo educativo con prapó

sitoc, contenido y mótodoa de carácter e~inente~onte social, (37) 
(36) Uribo Ana Maria. op. cit. p, 12, 
(37) Gón:e~ ::avar;, Of. cit. ?P• 114 - 115. 
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Con ésto se dineñó un nuevo cisterna educativo para el campo 

que va a vincularas con los postulados de la re!orca acraria y 

crear una escuela tipicamente mexicana y revolucionaria: la -

Escuela Rural, cuyo objeto primordial debia de ser la rehabi-

litación social, transformando la estructur~ económica y social 

del aector,en ese momento, tnás numeroso de Y.éxico, el campesino. 

El Lic. Vaoconceloa aenala una ápoca en el proceso educativo 

mexicano. El mundo de contradicciones que significan su actua

ción dentro de la Secretaria de Educación y el panorama histó

rico de su tiempo, perfila loa fermentos y la preocupación por 

orientar la educación dentro de la corriente evolutiva del pais 

ciempro en clllllbioa, siempre en inquietudes por definir su IXJSi

ción dentro de la corriente histórica y las modulaciones que la 

época imprimo. la pooición vasconcelista sirvió de pauta para 

concretar y definir ol proceso de la política educativa de l'.é

xico en esa etapa do su historia, 

La reforma que inspiró Vaaconcelos estuvo basada en un ca.=:

bio radical on los mótodoa de enseaanza y en fijar nuevas ~etas 

innpirado.e en loa principios y la ideología do la Revolución; 

aotablecimiento de escuelas para campesinos y obreros; difusión 

de técnicas agropecuarias para mejorar la producción y elevar-

el nivel do vida de obreros y campesinos; dicni!icación de la-

mujer a travé1 de la enseñanza de nuevas actividades hogarenas; 

combatiendo loa fanatisnoo y los prejuicios mediante la educa

ción; el hacer de la escuela una agencia promotora del desarr2 

llo intocral do la comunidad y del maestro convertido en el ce~ 

tro del movimiento de renovación cultural, 
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?lutarco ~lias Calles inicia su gobierno el lo. de diciembre 

do 1924, otrociendo sostener la Constitución de 1917 y de abor 

dar ol probleca aocial para mejorar econdmica, intelectual y -

'-'oralmente a los trabajadores. Su política aclr.iinistrativa oe

l'acaria en: la liberación económica del C!llllpeSino, la consoli

dacidn de los derechos del trabajador y la incorporación do la 

población rural a la vida nacional. 

La politica educativa tonderia a combatir el analtabetismo 

y trataria de locrar que la educación lleeara a los cán apar

tadoc lueares del pa!s. Era necesario combinar la educación

intensiva de las masas con su mejoramiento económico, por la

que las actividades docentes tendrían una orientación utilit! 

ria y práctica, aumentando el número de escuelas rurales, agrf 

colan e industriales. El progreso del paio requería de la -

co~tribucidn del conjunto del sistema educativo, desde la es

cuela primaria hasta la Universidad. 

~l modelo educatiYo del régimen callista rue diametralmen

te diotinto al de la época de Vasconcelos y a diferencia de -

la cultura de los clásicos y el arte, se proponía ensenar y -

alfabetizar para preparar la infraestructura industrial. 

Calles impulsa el desarrollo de las escuelAs priMarias, las 

escuelas para obreros y las de carácter técnico e industrial, 

aci coco la ensenanza no1.Jal, inau¡;urándose la Escuela !lacio- .. 

nal de l·!aestros bajo la dirección del maeatro Lauro Aguirre. 

Tacbién se inicia el sistema de Secuelas Secundari~, cuyo ere! 

dor es l~oisóG 5áenz. (.33) 
(.3L) SE?. 9oletín, c:arzo l92ó. V.3 p, 36 
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Por otrn parte, el !Jr. S11nta:narina inicia la clasificación 

de alm:inoo en alr;unas escuelas primarias, mediante el estudio 

y adaptación de pruebac de intelieencia en las cuales desde -

hacia tiempo trabajaba )!'lra cla~orar ú~Calas psicooétricas. -

El doctor Sa.ntw>arina habia adaptado en Cornia provisional la

cccala de Binet-Sirnon pero requeria de una escala cor.tparativa 

para resolver loa casos dudosos, aoi que utilizó la escala de 

Lenguaje de Alice Descoeudres. El eotudio se realizó en 1925 

en ninao y en 1926 en niñoz, el total de alucnos a los que se 

leo aplicaron las pruebas rue de 12 887. 

En 1925 ce aplican los tests de Fay y Ebbinalw.us y so publ~ 

ca la adaptación de la prueba ~inet-Simon, la población esco

lar oatudiada rue de 21 387 niñou y se encontró un 23'.~ de re-

tardados en el ler. erado y un 46% en el 60, Tambión se enco~ 

tró que habia un 0.8G% de super dotados, (39) 

El Dr. Santamarina estuvo en dos periodos en la Jefatura ~ 

dol Dopartamonto do l'Sicopedagocía e Hi¡:iene Escolar: de 1925 

a 1928 y de 1932 a 1933. Cuando no ocupo' la jefatura cstuvo

al fronte do todas lac investisncionos paicopodacócicas real! 

zadas por dicho departamento, 

Ea intoreaante reanltar que la necesidad de crear una infr~ 

ectructura industrial coincide con la explosión de investiea

cionec p.3icomCtricaa, que llevarán a hm;i;-r una. oclocción de -

los individuos artes y loa no aptos !"'ra la formación del rer 
connl que ce ocupará de constituir dicha infraeatructura. 

(j9) Uribc A. ~- op. cit. pf. 15 - 15. 
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Callen declara ,que la ielesia católica. e:~ ¡1C?rpetua aracnoza 

y obstdculo pcrr.m.nente para el rroc;rJ~i:-· social ;-:c,:icano. 

ruic ,Casa.uro.ne estcí dinpucc;to a no pcr1J1tir ":cic la i:ttron1-

sión del cloro en la educación pública y formula un rcglamo2 

to al que han de ajustarse los ectableci!!lionton particulares, 

en vista a lru:: conatantoo violaciones al Art, 30. constitu-

cional. L:ls escuelas que no so nujetan a lac cisposiciones

oficiá l~c, son de inmediato clausuradac. 

El róc11ltado d~ lo ant~rior es la declaración <lcl Arzobis

po llora:. y del Hio en !obrero de 192G, en. ol sentido ~o que el 

clero-católico no reconocerá loe mDndatoc coustitucionali::tc y 
. . 
los .comhntirá. Asi, la i¡;lesin inicia su boicot contra la -

escuela oficial. Bl problema se a[.Udi~a on varioc estados -

de la ilepública, ocasionando ol cierre de un buen número de

-~:::cual~-~·. El Clero trata de imponer !iU ?ropia ene>c>ñan=a y -

orc;aniza· escuelas-hognros, donde rcci ben instrucción do ¡-ar

te de ao.cerdoteG o percona.o católicas, poro no se satisface .... 

en !or1:m alguna el problemn er!ucntivo de sran cnntidnd de n!_ 

nos qua han dejado de: acintir a las occu.:-la'.J ofic1..nlcrn, como 

resultado do loa conatantos ataquesquo on las iglesias se h~ 

ce al régimen y su política de porcecución rolieiooa; polí-

tico. que ::pretende hacer curnplir las dinposiciones r\e la Gon~ 

titución, respecto a que la enseñanza dcvc SPr laica.(40) 

Vicent<J Lombardo Toledano orcaniza la Federación ::acional

dc Maestros e inoiatc en estrechar loe lazos entro lac clases 

laboraloo y los olcr.1entos univer:;itarioa. 

(l10) :·:onro:,• Guadalup•:. op. cit. pp. 31 - 3;-,. 
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Al hacerse cargo el profesor Salvador ¡.;, Lima de la direc

ción de las Escuelas Fanales y Correccionales de la cuidad -

de !léxico, organizó en ellas grupos de anorr.iales. Logro' que 

el Gobernador del Distrito oe interesara en el proyecto para 

!undar un tribUllB.l para menores, 

r.n 1926, se inaugura el Tribunal para Menores, esta ins

titución se inicia con la finalidad do regenerar a los deli2 

cuentes cuando son pequeños. El Tribunal se integró en la -

Presidencia; el profesor Salvador Lima, en la sección médica; 

el Dr. llobcrto 3olÍs Quiroga, en la de !'sicolo¡;ia; el Dr. Sa2 

tia¡;o Zuñi¡;a. ( 41) 

~l conflicto religioso so agudizó a tal grado que para -

principios de 1927 en una serie de estados comenzó una rebe

lión armada de loo católicos conocida en la hi3toria con el

nombro de Rebelión de los Cristeros, Esta representaba un -

problema eravo porque su posible triunfo conduciria necesa -

riauento a la marginación del grupo dominante, asi corao al -

abandono do loo principios revolucionarios asentados en la -

Constitución Política del pais. La Guerra Cristera cambió -

el panorru'a y el ambiente político existente y propició la -

búsqueda del fortalecimiento del grupo en el poder, resulta2 

do de ello la acoptaciór. y colaboración de Callen en la ree

lección prooidencial de Obregón. 

Es durante este periodo cuando en la Universidad llacional

comenzaron a runcionar grupos de capacitación y experimenta

cion pcdasó¡;ica para la atcnci6n d9 deficientes mentales y -

cuanJo funda el profesor Salvador M. !.ir:u1 una escuela para -
( 41) "El Univeroal".· 11 de ~~cier:ibr~ lQ26. Año XI. Tomo XVI. 

Primera seccion p. 0. 1·.éXico, :J. ~. 



- 2B -

cól•ilcs ::icntalcc on 11» cuida<l de Gu;:i.!alajara. (112) 

En el año d'l 1927, en la Faé:'ultad de Filosofía ;¡ 1,etras _de 

la llnivornictad liaÓional el Dr •. :oherto Salís ,-(lliro;:a iin¡nrtió 

1in curso c~pccial:.'. 11Deficioncias i·:cntalas 11
1 intcrvinlcmlo .ta!:!·, 

bidn en ,las experiencias de la •-:acuela "Ga!zición n6.,ez11 , de:-

¡1ondiente, 'do la ~ioma universidad.(!¡.}) 

A ¡nrtir do _ese año la oección que Ge llanaba do Est!'dÍs-.-. 

t~ca.-. _ t.0:1ó ,,1- non·bre. -de Cálculo íliouétrico·~ ·CÓ ·-tr~<lü:j·~rOrÍ-:'-i·~

ló:i_ teoto:de .::tanforcl, para su ud!'ptación¡ se apli?ó·1tl_''P!"'ª

hn do Detroit en los Jardine~ de !liños y se' estandarLZarmi"·las 
\',", '.• : 

ecculao de Hac;¡;crty y Vaney, para la lectur.ay;eocritura; así 

tru,bión no octandarizÍlron. pruebas 'l"'r.;'.'1as''eo~~el.il.ii'o~cunda -

riao.(44) 

¿n lao eleccioneo del lo. de julio,' de 1928 ruo electo Pre

cidonto de la República el Gral. Alvaro Obregón, siendo aseo~ 

nado el 17.del uismo i:ias. 

)A;crisis politica provocada por el asesinato de r .re¡;ón -

on ruano3 de un fanático rnli¡;ioso, la situación dol ré'ginen -

!"':". o.cunto cristoro y el levantnmionto arr.iado de los concraleo 

Góooz_y Serrano favorecieron la con3olidación dol Gral. Calles 

coiw catÚlillo único. 

(42) Limn Salvador M. Conocimiento ;( ;;ducación de los Adolos
~· Ed. 1-atria. Hi'xico 195;i. p. 8. 

(43) Uribo A. M. op. cit. p, 22. 

(44) lbid. pp. 11¡ - 15. 
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La etapa polltica nacioD&l que se conoce con el calific•

tiYO de "Kax111&to•, ae inicia con la elección del Presidente 

ProY1eional de la República ol Lic, Ea1l1o Portee Gil, el }O 

de noYieabre de 1928, 

La adainiatración de Portee Gil desea continuar con la •2 

ciaUr.ación de la cultura, Er.equiel Padilla, Ministro de Ed!! 

caci6n Pliblica, pretende la realización de planee y pro~• 

de adainietracionu paHdaJI, Se pone algun ••pello en la labor 

educat1Ya campesina y obrera, ee crea el serY1c1o de Bigiena

Infantil 7 la Eacuela de Puericultura, •e da forma a la le7 -

da iD&J10T1lldad del 11&gi•ter10 7 lo aás iaportante de au po

litica rue •l otorg&aiento de la autonoaia un1Yera1taria,C45) 

Portee Gil eaplea, coao aedida poútica para AlYaguardar 

su gobierno que tenia ••ri .. dificultadea, la concesión de la 

autonoaia a la Uninraidad, F.ata co1111ieti6 an que la Un1Yar

•1dad reaolYeria libreaent• aue prograaas de eetudio 7 que en 

•l gobierno de la Un1Yere1dad participarían loa aaeetroe, loe 

aluanoe 7 los H-lumnoe. El Ea tado pasa ria a la Uni Yarsidad

un eubeidio anual y •• reeerYaba la facultad da controlar al 

eapleo da loe racur•o• aconóaiooa concedido•. El Rector ••

ria electo por el ejecut1Yo de una terD& propuesta por el Co

legio Uninrsitario. 

El priaer Rector de la UD.1.Yeraidad Racional Autónoaa da H6-

x1co fue el Lic. Jo8' LÓpe& Lira, ocupó el cargo un aes, rue

susti tu1do el 4 de DOY1eabr• de 1929 por el Lic. Ignacio Gar

cia T9lle& quien persalleceria en ase cargo baata 19}2, 

(45) Larroyo Franci.co. !Ji'tºSi' coa~da de la educación en 
~. Ed,Pórrda, , e cldíí • p. :S?B. 
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En ol ano do 1929 el Departamento de .f'sicopedae;o¡;ía e !!i -

cione .::acolar, habia determinado las constantes del desarro -

llo risico do lou nifioa de la clase media, inicia entonces el 

,, .... ,.,q" Rntrorométr1co de los nifios de la clase popular. 

Su habían seleccionado y clasificado alumnos en varias es

cuelas del Distrito Federal, sin embareo se consider6 que las 

escalas pc;icomátricas empleadas no pro:¡.orcionaban una infor -

macion completa sobre loe aptitudes especialc:;; .; el tipo men

tal de los nino:o estudiados, por ello se inició la adaptaci6n 

de la~ oocalaa dQ Vermeylen y de Stanford para su posterior -

n¡,11caci6n. (4!,) 

r.a intQresanto mencionar que las actividaden relacionadas

con los estudios psicopedagógicos estaban encomendadas a loa-

1:tórlicon escolares, quienes en colaboración con el maestro 11!:: 

vabau a cabo la adaptación de loa tests mentales, asi mismo -

intervenían en la elaboración de prograrr.as y en la rorrnación

do los crupoe,a fin do homogeneizarlos y loe;rar mas efectivi

dad on la cnooftanza. 

(46) Uribe A. !·:. op. cit p. 16. 
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Sl _allo de 1929 .. marca el ¡nlnto criti~o del período por el-
- -

que jamño habio atraveoadÓ el siotema. capitalista i:11indiai. -

I:l E:stado_ mexicano se vió an la necesidad .de r~solver _los pr2 

\Jlemac _creo.dOO por la dopreoión, Viéndose Obli(:;ado a roastrUE, 

turo.rse y reootructurar.su politice.' ec_on6mica·;· Lá crisisª!:!! 

dizÓ _lOÓ COnfliCtOO ¡>OliticOG inta"rnos,_ Dl_ismos .que penuitieron 

lo. amar Gene ia de nuevas raccione~ politicas y la consolidación 

do o.quellao que pudieran enri;~~tarse a las -circunstancias 'J '"! 

riolverlac~(4?l L ,-
Bajo íos auspicios_ de~la ;~11.tt~a ~~ef;iá~en ~l cin su linea 

llevolÚci~nari'~, q~e cÓntrola 'ii la. .burocracia; a una _buena ¡ar

to de la claao ob~era; c;;,,;si~~ii~c6~e~~iantes 'J a la pequeña 

bur~Osi~~'c4Bf ~~ 

·:n la contienda ·electoral .!"Ira ocupar. la-Presidencia de la

Re¡Íública non a¡ilastadas las Nerzas 'rebeldes que apoyan las -

canclidaturas da Gilberto Valenzuela y Antonio Villareal, El -

l'iHt decidió apoyar como candidato al Ing. Pascual Ortiz Rubio, 

hubióntlo oi<lo derrotado Anrón Sáonz,el otro contendicntj3 elec

toral rua al I.ic, Joo6 Vaoconcelos, quien ora apoyado por ¡;ru

poo de eotudinntes e intelectuales, En estas condiciones cu -

-biÓ .:l 1:1 prcsiill!UCia ürti:. ·rubio, COHOC;r'Yan~O C'n GU (;abine.te D. 

loa ¡>eroonajes calliutas que earantizarían la continuidad de -

ln je fa tura :::.:b:L:;o.. 

(11'/) .3altlivar ,\::.arico, '.1istoria de t-\oY.iCO an al coPtexto rmndial 
(1?20-1985). ,d, quinto Sol, 1990. pp, 52 - 60. 

(t1C) ll>id. p. 67. 
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:n loe ]:ritteros mes ea de ln n>.iminiatrnción rle (·rtiz °'?ul"io, 

1.:::i. ,,,1ucación· no. ticno nincliu adt:?la.nta t!o consitloración ni ca~ 

bio rudlcal nl;úno¡ más ·Lien hay cao;; ~n el :;istm:ia. ;..,,,,:; lu-

c;,ac intarnao poll.tico-reli::;iosa:; han ocasionado el cierre de 

11:i buen míi:.aro de ostal~lecimient.o.3, y no ha im.hido_ tiempo aún, 

n~. rccurno::. :~rn rccupnrnrl,-10; 1mro ~irtlz .:wuio ~a1~0 l.n mD;c:i!, 

t1J·.1 kl proLlr!;.;o, y confÍü ::;u ooluci6n n un ho!.'llirc:: de enerc;ía, 

Harciao f:Dsuols, (1¡9) 

f:..au. ... olc c.:unbia da ru1.1ho .la .orientación de la enücñanz.a, ti~ 

non orionta.r .cuz ·vlnnoG hncia el r.iojora::licnto de las clases -

~·r.>1111laro.;, un osp11cial tlel oLrero y cnn;.pcoino, J!lodinnte la 

olúvaci6ri ·le ou cultura y nivol socinl¡ quiero <mcnr de cu 

postración y oiseria intelectual a loo indícenas ¡~roo. Sin

oinbarr;o, la proocupación primordial ea la do expulsar de la -

unt>eñanza ctw.lquior vestie;io relieloco que pudiera. quedar y-

ccrrnrlr: nl cl.:ro dcfinitivazncnte las i;uartas r.ara. el futt1r.-i

iw1ci.liato, connidora que ln. encuela laica no cumple sn cOrnct!_ 

do puooto ~uo on ella caben todas las orientnciorÍoc> políticao, 

econórnicas, ~odnles :J científicas :J que J)()~ lo-.tantci no_ex12 

to una onooñan"a oxpur¡;ada totalmente d_e tollo inrlu-jo do:-idons 

reli¡;iooso. (50) 
e ·, ' 

r:arciso Jlannolo trató de_hacer cu:oplir al P1ÍÍcdÍ!-- lu látra --

ol artículo tercero constitucional, uotivo.lido a'ir-.,:1~ re~u;¡zi- - e 

:.dento uol conflicto rolic;ioso. 
(119) t:onroy Guadalupe. op, cit. p, }}. 

(50) Luna Arro:¡o Antonio,"La obra do Jfarcioo r'llssols. Su obra -
a:.h:cat~,va.u? en )Ocun;ntoc ¡iara la educación pú":Jlica en ?·:é
l<ico •. d, ,<itria, 19.A. ¡>, 29. 
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· i:n 1932 se ostableco un re¡;lanento en el que se hace la ad

vertencia de que no serán reconocidos por la Secretaría de Ed~ 

cación Pública, los estudios que no hayan sido hechos en esta

blecimientos laicos. Se reestructuró el Consejo de Educación

Prioaria que se aboc6 a la elaboración de libros de teY.to, a -

!in de desterrar de la educación básica los libros de conteni

do reli¡;ioao. Estos y otros ffia1ios utiliz6 Eassols para la e~ 

clusi6n terminante del clero en la tarea educativa, la aplica-

ción de estos ordenam1entoc produjo gran agitación en todo el-

pafo. (51) 

En la Policllnica f/ 2 de .Peralvillo, se inau¡;ura la Escuela 

de Recuperación z:ental 11Jo3é do Jes\\s González11 , on la que fun

cionan tres grupos especiales para la educación de niños anor-

males. ·El estudio que se les practicaba a los alumnos corres-

pondia a los aspectos módico, psicoló¡;ico, pedacócico y social. 

Formando :parte del personal se encontraban un especialista en

?siquiatr!a Inrantil y una profesora que se encargaba de la --

aplicación de pruebas paicológicas.(52 ) 

Ortiz Rubio renuncia a la FTesidencia de la República en se~ 

tiombro de 1932 y le sucede Abelardo L. ~odriguez, quien rati-

rica a Bassols au nombraJ:11anto como Hinistro do Educación. Po

co tarda on cur<ir nuevru:cnte el escándalo :público, ante las d~ 

claracionos que hace con motivo de la publicación del dictamen 

de la co~ioión tócnicn consultiva sobre educación sexual, el --

23 de cayo d•, 1933, que planten por primera vez en la historia 

de lll e•lucnción, la nccesida<l de tratar en las oocuelas prirnn

rii1~ au\1ulos r;e carácter sexual. ('53) 

¡?ll I.un~ ,Arr,~yo. op. cit, PP.; 65 - 72 • 
.12) \lri.jrJ ,\,_ ... o¡,. cit. p. 1 • 
J.5.1 ~:.onroy ~1uadalupe. 011. cif. p. 38. 
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Durant.e··:los anos'tle'..1933 y 1934 se i;,ir.artieron conferencias 

con rc$pccto al· tCt?a dC ·rnedicionos oentaleo, dstas despertaron 

gran intorés, por lo que se a¡irobó un plan conjunto de los do

partrunontos· de Psicopedago¡;ia y de :::nsoñanza Primaria y Normal 

y .de la F.scuola Nacional de l·:aoetros. El plan consisti6 en 3 

!>Untos: en la adquisición de la tcorfo y de lac Lnses ciontif~ 

ene do las pruebas de medición, en la verificación ¡iráctica P!! 

ra ejercitar a loe 1:1aostros en la adquisición de la técnica y 

por últino on la aplicnci.~n de prudi.:i.~ en las eacuelas. El -

rosultatlo fue la aplicación en escuelas primarias de 40 000 -

prUCl;D.S !(ira ~olecciÓn J Cl.asificaciÓIJ. de alumnos. ::n C3CUC

laG secundarias se aplicaron 3 000 e>:éÚ:>encn de admisión y otros 

tantoe en escuelas técnicas. (54) 

Trulbión en estos año3 el Dr. Santamarina inicia el eetudio 

fSicol6gico tle las profesiones, con el fin do brindar una ade

cuada orientación a los jóvenes. (55) 

:.;1 pro¡;raua educativo de ilaaaols trota de imprimir a la es

cuela un r:i~toma ic;uali tario y en relación con la onseñanza -

elemental de darle una orientacidn definitivamente socialista. 

\;1•ea el Departamento de Enseñanza A¡¡ricola y Ilorr.ial, orga -

niza la enseflanza para aJolescentes tJn lan T:scuola Centra.loo -

Agrícolas, se interesa por popularizar el libro y el folleto -

y funda en la colonia penal de las Islas flarias una eecuela. (56) 

(54) Uribe A. M. op. cit. p. 19. 
(55) !bid. p. 21. 
(56) ~amos Samuel. op. cit. p. 55. 
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La preocupación de Bassols y los sectores de izquierda con

sistía en darle a la educación una orientación filosófica aco~ 

de con los ideales y anpiraciones de la Revolución y con los -

cambios sociales ocurridos en el ¡..ais. Por lo que promovieron 

la modificación al articulo 3o. para suprimir el laicismo en la 

educación ¡.rimaria, :;ubntituyéndolo por la Educación Socialis

ta, cata reforma fue aprobada el 10 de octubre de 1934. (57) 

La a¡:;itaci6n contra !lassols se intensificó debido a los con 

flictos que se suscitaron en la Universidad, a causa de que e~ 

te se opuso a la libertad do cátedra e investibación, aunado a 

ósto,los conflictos con el oindicato de profesores y presiones 

politicas diversas hacen que presente cu renuncia en 1934!58) 

Durante el maximato la educación popular se orientó hacia -

la capacitación laboral,que requería el proceso de formación -

do la infraeotructura para la industrializacicfn nacional, 

(57) Monroy !luitrdn Guadalupe, o¡:. cit. pp, 50 - 56, 
(5c) Harbooa llcldt Antonio. op, cit. p. 214. 
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LA AQ!INISTRACION CARPE!!IS:U 

Lo w caracteM'.atico del período c011prendido entre loa 

alioa de 1934 y 1945, •• •l eecenao del faeciaao 7 del nazi! 

ao en 't'l.J'ioe i-feee europeoa y en Japón, El nasiaao ea • -

aer la aodalidad doainante, al oinl de r'gi••n político en 

aquello• i-f••• donde el capitaliamo aonopoliata de Eatado

ea a enfrentar•• a contradiccionea 1.aperialietae 7 a una Pl"2 

funda taae de raceai6n deapuéa de la criaia de 1929-32,(59) 

En Mé:d.co aata tendencia de deaarrollo del capitalino ae 

caracteriza por la política d• auatitucidn de 1.aportacionN, 

que taeorece la indll9trialir.acidn del púe 7 por la intern¡¡ 

cidn del Eatado en la econoaia, que aauae el papel de geator 

del deaarrollo econdaico, 

El gobierno del 01'111, Lásaro Cirdenae del Río (1934-1940) 

raprHenta un aeanc• hiatdrico hportante porq11e logra raali 

u.r UD& aerie de ratoru• que bacea raalidad alguno• de lCMI• 

anhelos de la Reeolucidn. 

El rllgi .. n cardenieta hpulaa la aoderniu.ción 7 el desa

rrollo induatrial del r;aía, lleea a cabo la nacio .. liaacidn 

del petróleo 7 loa terrocarrilea ¡ etac túa la retoru agraria 

creando nu•n• llnidadH de producción en el cupo¡ •• lo~

•l control de orpüu.cionN obrara• 7 cupeainaa por el .P&!: 

tido oficial¡ la aocialiu.ción de la edacacidn 7 una politi

ce internacional de apoyo a lae lucbaa democráticaa,C60) Otro 

paao de gran traacendencia fu• baber logrado la ruptura con -

•l calliaao con lo cual ae logra la autonomía preaidencial -

terminando aai con el nu.ic.-to", 
(59) Saldiear Allérico, op, cit. pp. 81 - 85. 
( 60) Meyer Lorenzo. "El primer truo del clllllino" • H1stor1•

16
a
8
e-

199 neral de Mé:d.co, T,4 El Colegio de M'ld.co, L977 pp, -
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Con la adhesión decidida del sector obrero y cSJlpesino, 

rea!irmada con su política acraria y nacionalista, estruc

tura al Pll.'I que engloba en sus !ilas a ls mayoria de los -

socbores obrero, campesino y medio, con lo cual se comple

ta ol ciclo de formación y consolidación del populismo, 

Al integrarse el PRM su progrruna fue una mezcla de: li

beralismo, nacionalismo y marxismo con el cual se proponían 

prepnrar al ¡oo.io ~~ra su transformación socialista, 

Acorde con este progrSJla, el gobierno de Cárdenas impul

sa. la refot"ma educativa con el estableciJ:liento de la Educa

ción Gocialista, para !ermar una sociedad libre de toda ex

plotación que combatirá el do¡;matismo y el fanatisno reli -

gioso, (6l) 

Con el fin de poner en práctica la nueva orientación pe

dacógica que convertía en socialista la educación, se creó

ol lnotituto do Orientación Socialista, el cual elaboró un

progrruua de estudio para las escuelas primarias, organizado 

por "complejos", adoptando en su estructura el principio de 

los "complejos rusos" que había sido utilizado en la tmss. 

F.ste procrarna fue aplicado de inmediato, sin consultas -

ni experiencias previas, lo cual provocó confusión y deseo~ 

cierto entre lo~ maestros ;¡ en ~leunos sectorcc de ~-:l soci~ 

dad, ocasionando ¡;raves datlos a la educaci6n, 

El procra.L'la de educaci6n socialista presenta una eran 

contradicción: la de pretender socializar la educación sin

socializar loo medios de producción. 

(61) lunni Octavio. El estado caPitalista en la ér.oca de ~ar
den!l:-;:. :.:ti. ?ra, Kjxico, 1971. !II-'• r;+;) - 101. 



- 35 -

5e inicia en el alto de 1934 la adaptación dil la :Pru-. ba 
___ , .-__ ,. 

de Otis, que posteriormente fue· apl:l.cadá en loá·'Jardines· 

de !liños, encontrándose válida, confiable y.· objetiva; . Asi 

también oc aplicaron en las 1".scuelas dt' !':dÚMicfll .{~tísÚ-
. . . '· 

ca las pruebas de inteligeni:ia y de aptitud musical de;;. -

Seashore. 

Siendo t:inistro de Educación Pública el Lic. Ignacio -

García Téllez, ordena la creación de un nuevo centro que -

ai;rupara las escuelas rundadas por el Dr. santamarina y que 

tendría como finalidades lao siguientes: soleccidn 1 estudio 

y tratamiento nódico, hiciónico y pcda~dgico do los niños -

deficientes mentales¡ formación de maostroo y médicos espe

cialistas; y creación de un centro de invootigaciones de 

procedimientos terapéuticoo y pedagógicoo. 

Para llevar a cabo estas disposicionos, se nombró como-

director de la nueva institución al Dr. Roberto Solía Quir2 

ga y el 7 de junio de 1935 se inau¡;uró bajo on nombre de -

Instituto H<ldico ~cdagógico. (62) 

Los principia$ que se se¡;uirían en la educación de los d2 

!icientes mentales serian: educacidn individualizada, con -

creta y objetiva, con procedimientos eclécticos y orientada 

hacia la capacitación social 1 es decir un arrcndiznjc que -

estuviera en coneY.1611 con el ambiente. 

El número de deficientes mentales atendidos so linitó a

un reducido sector, en relación a la población que requería 

de atención especializada, sin embareo tuvo una onorce im -

portancia dentro da la podasOGÍa en nuestro paíc. 
(62) SEP. La e<lucacion especial.,, op, cit. pp, 12 - 13, 
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En 1936, el Jefe del :Jepartru:iento de Psic~pe~a¡;o¡;Ía "J -

l(Ódico-F.scolar llr, Lauro Orteen, ~onda el Instituto Naci2 

nal de <nicopccacoeia con loo sie;uiontes ser'ticios: f'sico

fioioloe;ia; F~ucaci6n Especial; Orientación Profesional; -

llie;iene !lental y Clinica de la Conducta; Paicometria; Fai

docrafia "J Paidotécnia, <63l 

Consecuencia do la política cardenista en favor de la -

clase obrera es la croaci6n en 1937 del Instituto, Polittlc

nico ilacional, con carreras profesionales. que-capacitan -

técnica~1cnte a especialistas en distintas racas do la in,·-

ductria. 

En lo~ cela años de la nd~.inistración cardenista se in

virtieron cerca de 1¡00 dllonos de pc:;ns en educación, ci

fra quo permitió dar un imp11lso a la enseñanza en todoc sus 

nivelen, f.o ectructurd un sistei::a de educación µ:ira hijos 

do trabajadorea, se diÓ especial atención a la enseñanza -

acrícola y a la encoñanza técnica se le diÓ un sontldo un~ 

tnrio dm:::tin!Í.!lrloln " preparar obreros calificadoc, técni-

con y profesiouales rara el dc:>arrollo lr!du:;trial, (511) 

Innognble resulta ln tremenda obra educativa desarrolla

da por ol -récir1cn do Cárdena:;, quo co ha sor.;etido a -un plan 

de trabajo elnl•orado como ¡,rograPa de ¡:ol'•ierno y que jl\le·ie

dccirso que ctir'lplc uno n uno lar.; y;untos sobresaliente::: del 

Plan Zcxenal. 

(631 Uribe A, H. op, cit. pp, 24 - 25 

(G!1) ~ar\,osn '.leldt. op, cit. pp, 225 - 225. 
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El. DESARROLLO ESTABILIZADOR, 

801~0 sucesor caprJ.z de-_cont:imiar"al -'pr·Or:ro.:úi del c:t.rdeni'3r.tO 

ne ¡:orfila\Ja .el Gral •. Francioc~ J. Hújica ,'~in e01'oari;o fue --. . ' . ' ' . 
oTcc t.o el Gr.'.11. i.:nnuél 1\~ila da111aCho, teJiiéndo coino contrin-

._ -. ' ' 

cante en lao ·e1ei:c:!.ones al Gral. Jua!f Andrew Alr.iaián. 

!!l r6e;imen de. Ávila Camacho representa no ,solcf el· inic_io de· 

una fo~o de ·iespccue indubtrial y de eran acunulación'capita~.:; 

l· ata¡ sino de la fase de suotitución de l.rr.portadones _estre-

ch:i::iente vinculadas con el capital extran.jer6'. El' gobierno d_a 

solución al conflicto. internacional Gur¡;ido _¡ior :iae::;ir'opiación 

!•O trolera, al indemnizar a los EstadOG Unidos_ con, 40. millones de 

dolaran. 

Con la coyuntura de la 3e¡;un<laGuerra Hunr!illl, ante la cual -

el GOhierno me:<icano se alinéa con el· blo~uo de T'1ÍSea •lemocr!Ít! 

cos contra el fascismo, la ~conomÍa mexicana experimentó un ¡;ran 

aur;r! en cus o:<portnCiones, tanto agrícolas como manufactureras, 

quo propician un eran desarrollo en la industria y una mayor ac~ 

mulación.do capital nacional, 

Gon ~l pretaxto d9 Sil.lVaólinrdar la securiUacl nacional "J rort~ 

lecer la economia, el gobierno lacró frenar lao movilizaciones -

obreras y campesinas, además de suspender las actividades huel-

r.uisticas 'J de restrincir loo derechoo salariales. Otro aspecto. 

úel viraje reaccionario del régimen fueron lao L'.lodidao qu·a .. se_~--~ 

tomaron para frenar la reforoa agraria.< 65) 

Ce nor.1bra cor.io ministro de ;;ducación l'\iblica al Lic. Octavio 

Vejar Vázquez 1 con lo que se imprime 11n sello abiertamente con-

ncrvaUor a la actividad d.ol :-:i:;tado en c:;o ca".l!JO. 

(65) De la Peña .:;ergio. Tr~ba~fd?ra~ ., 00~3°ctad o9 ol ti•lo XX. 
Gol. Claco r:brera en a . s ar a ·!e L :r.ico .. nsb. uto ti? 
InvostigacioncG .iociale::; U!iA!·~. Siclo x::T .19~!1.··r..l:·~-14b, 
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El presupuesto educativo para el afto 1942, decrece en rela

ci6n al sexenio anterior de 12.6% a 10.2%. 

En eae mismo año se instalan dos Grupos Diterenciales anexos 

a escuelas primarias, en vias de experimentación y con la tina

lidad de reducir costos en la educación de deticientee mentales. 

En respuesta a una solicitud hecha por el Dr. Solía Quiroga, 

el Lic. V&jar Vázquez propuso la creación de una escuela de es

pecialización para aaestros de Educación Especial. Fue necesa

rio moditicar la Ley Orgánica de Educación, la reforma tue apr2 

bada por las Cámaras de Diputados y Senadores y entró en vigen

cia en 1942. (66) 

La reforma al Art.61, traccion III señala que la llormal •• -

!:spocializaci6n tendrá las siguientes especialidades: 

1.- Educación primaria para loe adultos. 

2.- Educación tísica. 

3.- Trabajos aanuales. 

4.- Orientación social. 

5.- Educación, tratamiento y cuidado de débiles y entermoa

mentales educables. 

6.- Educación y cuidado de ciegos, sordomudos y otros anor

males tísicos. 

7.- Educación para niños intractores y adultos delincuentes. 

El 7 de junio de 1943 ee inaugura la Escuela Normal de Espe

cialización con la carrera de 11 Maestro Especialista en la Edu

cación de Anormales Mentales y Menores In frac toree ", teniéndo 

como Director al Dr. Roberto Solía Quiroga. 

(66) SEP. La educación especial ••• op. cit. p. 14, 
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En 1943 el Instituto Médico Pegag6gico se convierte en Es

cuela Anexa a la Normal de Especialización con las siguientes 

funciones: 

l,- Tratamiento médico y pedagógico de los niños anormales 

mentales socialmente aprovechables, 

2.- Centro de prácticas de los alumnos de la Escuela Normal 

de Especialización. 

3.- Estudio de los procedimientos de selección, de trata -

miento médico y de terapia pedagógica de los niñoo ano~ 

!llales mentales. 

4,- Estudio de problemas talos como: la deserción y el re-

tardo escolares y la delincuencia juvenil. 

5.- En el nopecto denominado Ortopedia Mental¡ se encargaría 

de la educaci6n seneoperceptiva, educación de la atenci6n 

y estimulación del desarrollo emocional. 

6.- Los talleres que funcionaron en la Escuela Anexa fueron: 

corte y confección, juguetería, encuadernación, carpinte

ria, telares, hortaliza, entre otros. 

En su libro "El Débil Mental ",el Dr, Salle Quiroga indica -

que en el Distrito Federal hay entre un 5% y un 10% de débiles -

mentales, 

Aumont11 a diez el número de Grupon Diferenciales, inetaladoe

en diferentes escuele• del Distrito Federal. 

Se inician en 1945, en la Normal de Especialización, las ca

rreras de Educación y Cuidado de Ciegos y Educación y Cuidado de 

Sordomudos, (67) 

(G7J SEP. La educacion especial,,, op. cit. p. 14. 
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Loe Grupos Diferenciales fueron una iniciativa para resolver 

los problemas de reprobación y deserción escolar en la escuela 

primaria. Sin embargo a partir de 1945, desaparecen paulatin! 

mente debido a la !alta de atención de que fueron objeto, al -

parecer por ser considerados una experiencia sin valor. 

El sexenio de Ávila Camacho en materia educativa, durante -

la primera mitad de su administración, tuvo problecas de desu

nión y p11gnas en la Secretaria de F.ducación Pública. El Lic.

Véjar Vá%quez aplicó medidas dr,aticas contra muchos maestros

Y mantuvo una Yigilancia inquisitorial entre los empleados de-

la Secretaria, lo que suscitó la inconformidad en los maeetros.<6Sl 

A partir de que Jaille Torree Bodet se encarga de la Secret! 

r!a de Educación, la aituaci6n de inquietud y desconfianza c"! 

bi6 y el M~sterio logró ln utúdad sindical por la que venía 

luchando desde tiempo atrás. Entre las realizaciones más impo~ 

tantee d• Torree Bodet en esa su primera época son: la reforoa 

al Art. Jo. en que se postula la educación laica, gratuita y -

obligatoria y se realsa su carácter democrático y nacional, -

sosteniendo el anhelo peliagÓg:l.co de la formación integral del

educando •. La Cupafla Nacional contra el Analfabetismo, aprob! 

da como ley de emergencia por el estado de guerra en que se e2 

contraba M6xico y que despertó la conciencia popular en favor

de la educación. Y por último mencionaremos, que se elaboró-

un plan de construcción de edificios escolares, con un rondo -

de 47 millones de pesos. 

En el sexenio de Ávila Camacho, con una población total de
(68) ~u,7.Vª".ª li},ebla Gilbertoi j,,¡¡ ''.ducacttª eºcH~srª en lléxjcq 

:sr.1. ,.d •.• 1 Caballito. 9óJ· J - .4 
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20 millones de habitantes, estaban en edad escolar ( 6 a 14 años ) 

5 millones de ni~os, de los cuales el 45.3% recibió atención ednc! 

tiva quedando el 54.?% sin acceso a la enseñanza. (69) 

(69) Barbosa Heldt. op. cit. pp. 229 - 239. 
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Al tél'lllino de la Segunda Guerra Mundial se consolidan los 

Estados Unidos como potenc1s. hegemónica y surge la URSS como 

potenc1s. antagónica al bloque capitalista, originándose el -

enfrontru:iiento entre ambas y la guerra tria, 

En el contexto nacional hay un importante crecimiento in

dustrial fundado en la inversión extranjera y se mantiene la 

estabilidad política mediante la actuación del PRI como pert~ 

do oficial. El pe.is entra en un periodo de •odernidad que se 

refleja en el modo de 't'ida de un gran sector de la población. (70) 

Daspu6e de pacificas elecciones, es electo como Presidente 

el Lic. Hignel Alemán V, quien triunfa sobro su contrincante

Ezequiel Padilla, Asume el cargo el lo. de diciembre de 1946. 

El gobierno de Alemán mediante la política del desarrollo -

estabilizador logra un gran desarrollo industrial basado en la 

inversi6n extranjera y en el endeudamiento externo. 

Se 1-p!lloa la agricultura de exportación pero se descuida

la da subsistencia, loe campesinos se convierten en asalaria

dos mientras que se in't'ierte en la agricultura de capital in

tensivo. 

El Estado favorece a loa empresarios permitiéndoles el pa

go do impuestos bajos, proporcionándoles protección aduanal y 

subvencionando el ~o de fletes Y de energía elÓctrica.. Aa! 
mismo estimuló el desarrollo del capital financiero. El go~ 

bierno invirtió enormes sumas en la construcción de carreteras 

presas y canales de irrigación y descubrió el potencial turís

tico do México, creando a Acapulco como centro internacional -

(70) Snldivar Arr.erico. op. cit. pp, 163 - 168. 
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de recreo, Hubo un "auge extraordinario". (71) 

Las illlpresionantes erogaciones del gobierno alimentaron

la infleci6n y produjeron la devaluación monetaria, Se prg 

duce una situación de profunda desigualdad en el ingreso que 

se refleja en el desempleo, falta de educación y de eerVicios 

médicos. La manipulación de le clase obrera se acontda dur9!! 

te el gobierno de Alemán, el cual emplea además la represión 

sobre los sectores m!s politizados. 

En el aspecto educativo las instituciones de carácter pri

vado cocenza.ron a deeecpeñar un importante papel debido a loe 

deficienten servicios de educación pública federal, Desde la 

reformn al artículo tercero de 1946, en que la educación vol

via a ser Ubre de credo o doctrina, se permitió la partici-

peci6n reli¡¡ioaa pe.re atender la demanda educativa, 

Durante el sexenio alemanista fueron creadas nuevas aspe -

cialidadoe en el Instituto Politécnico Nacional, destinadas -

a preparar técnicos en diversas ramas de la actividad indue -

tr1al, conforme a la política de incremento fabril del régimen, 

La estruc"ura educativa del pais reqtú.rió de 1111& !'eforma radi

cal pera satisfacer la demanda de personal especializado, an-

te la presión del desarrollo y la necesidad de disminllir la -

dependencia tecnológica, 

Alemán destina 250 millones de pesos para la construcción -

de le Cuidad Universitaria, con lo cual la Facultades Univere! 

tnriae salen de loo reducidos espacios del priner cuadro da la 

ciudud,ndc~ás de aumentar el subsidio a ésta, 
(71) :iidi~G Alan. yPcinp.3 ?~tagf~~~ uo r73mt~ dp G~ª "yj;/¡CBnos. 

Ed • .;oa~uin ~ortiz, 1'.e oo .pp. - 4, 1 - . 
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La administración cardon1sta destinó el 12,6% do la inver

sión póbl1ca a la educación; Ávila Camacbo la disminuyó al 

10,2'1\; Mil'.Uel AlemÁn la redujo a; 8.3%. Estas reducciones en 

el presupuesto so han dirigido hacia el sector que deberia de

ser el prioritario en el presupuesto nacional y produjeron un

rezago en la educación de n1fios y jóvenes que se ha ido acumu

lando basta nuestros diao, 

En 1950, la población de la República era de 25 millones de 

habitantes, de la cual el 32% era econ6"11ce.sente activa y el i~ 

dice de analfabetismo de la población adulta del 50%. (72 ) 

{72) '.lobles Martha, op. cit, pp, 180 - lCl. 
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Adolfo Ruiz Cortinas toma posesión como Presidente de la Re

pilblica el lo. de diciembre de 1952. Durante este régimen ea-

advierte una calma y !alta de actividad sorprendentes, pocas c2 

sas ocurrieron en el dignas de mencionarse. 

Una de las medidas del régimen tue la de saldar, en parte,los 

grandes adeudos contraidos por su antecesor. Trató de consoli -

dar el alocado crecimiento de tinelos de los años cuarenta, de -

valuando el peso en 1954 y reduciendo la expansión del gasto ¡lll

blico. La inversión extranjera siguió aumento.ndo, atraida por -

lae reducciones fiscales; un mercado cautivo y una creciente cl! 

se cedia. En al orden politico concedió el voto a la mujer. (73) 

En 1952 se inaugura la Ciudad Universitaria, teni9ndo como ~ 

Rector a Nabor Carrillo. Se centralizan escuelas, tacultades, -

centros de investigacion, unidades deportivas, estadios y bibl12 

tecas, Aumenta la población estudiantil y se emplea la educa -

ción como vehículo para la movilidad y auporación eocialea. 

En el campo de la educación elemental tuncionaban 26 800 es -

cuelas con 4 317 082 alumnos, el 50'.' de los niños en edad eaco -

lar continúa sin tener acceso a la educación y de lo• que ingre

san menos de la tercera parte tel'!llina la primaria. (74) (75) 

La escuela rural continúo decayendo por !alta de programas 

adecuados y por la !alta de dirección y organización, entrando -

en tranca crisis los ideales enarbolados para la escuela I"llral -

en lao décadas anteriores, (76) 

(73) Arredondo Muñozledo Benjamin, Hietorip de la !eyolución Mexi-
rn. Cffset Larios, Maxico 1971. pp, 2B5 -28 • 

(74) Barbosa H. op. cit. p. 246. 
(75) ~obleo ~. op, cit, p. 212 
(76) ll?laño!' . .Victor 'fueo. ;tom d8 r: Wº~"!ºP ~· ~rxic~ ep eti f~f¡lo .~A ¿ontada vpr __ n __ aP'_p __ t_:..• . , Ec • ., ene K y l-

a, 196 . pp.20 -6. 



- 49 -

En el año de 1955, en la r.acuela Normal de Especialización 

se inició la carrera de Maestro Especialista en el Cuidado y 

Tratamiento do Niños Lisiados del Aparato Locomotor. La ed2 

caci6n 1 atención a loa niño• lisiados se babia iniciado en-

19}6 en la escuela # 3 del "Parque L1ra", se utilizaban loa

aiaaoa progr&11&a que en la escuela primaria y ee pretendia -

la dignificación del niño 11.aiado, a fin de que pudiera de

ma11peilar Ull papel útil en la vida social. El diagnóstico, -

pronóatico 1 tratamiento de los niños no pudo establacerae -

de llAlllr& definitiva por carecerse de medica de exploración. 

La falta de equipo 1 de 11errlcio• ho•p1talar1os 1 la caren

cia de eleaentos 11ateriale• 1 de personal idóneo, hizo que -

la escuela dejara de fllllcionar en 1938. 

Lall autoridadea del De.iarta&ento del D1•trito Federal, 
conaideraron connniente qve el "Parque Lira" se connrtiera 

en jardÍn público 1 dacidieron el traslado del Instituto Hé-

41co P8Clagóg1eo 'J de la i:.cuela Noraal de Eapeciallución a 

la calle da .lrteaga No. 35 en Villa Obregón, en el año de 1958. 

La labor educativa llevada a cabo durante 23 año• en el -

"Parque Lira" de•tinacla a loa Aiñoa débiles mentales, se dis

tinguió por su plan educativo, sua estudio• de selección, diag 

nóstico 1 tratamiento peicopedagógico y médico. (77) 

Allo tras año llegaron a la Noraal de Especialización estu

d1'lntee de difarentea Eetadoa de la República: Yucat&n, Chi-

hnahua, ColiJaa, Veracruz, Jalisco '1 procedentes de Pana"", -

Perú, Argentina, Venezuela, etc., atraidos por el prestigio -
de esta institución. 

(77) Hayagoitia Odalmira. op. cit. p. 15. 
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El lo. do diciembre de 1958 asume la FTesidencia el Lic. 

Adolfo López Hatees, su régimen puede ser calificado como -

populiota; aceleró la distribución de parcelas entre los 

campesinos, repartiendo casi tanta tierra como Cárdenas; 8.!!! 

plió e¡ sistema de seguridad social para dar cabida a mayor 

cantidad de trabajadores urbanos e inici6 un ambicioso pro

grama do construcción de escuelas en zonas rurales. Se negó 

a un1roe con otros cobiernos para romper relaciones con el

régimen revolucionario rlo Cuba. Sin embargo recurrió al -

ejército para romper la huelga del Sindicato de Ferrocarril2 

roo, encarcelando a sus dirigentes y también durante su man

dato el llder campesino más importante surgido después de -

Zapata, Rubén Jar&l!illo, rue asesinado. (7J) 

En el campo educativo trató de homogeneizar al sistema, -

mediante un prOGr...,,, que incluyó la incorporación de libros

de texto gratuitos para toda la primaria. Teniéndo como Se

cretario de Educación Ptiblica a Jaime Torres Bodet, se enro

co la tarea educativa hacia el inculcar en los escolares el-

amor ~ la patria y a la libertad, ezalte.ndo el valor de la -

paz entre lae naciones y la solidaridad de los hombres y de

los pueblos. 

Se puso en marcha el Plan Nacional para la EX'pansión y el 

Mejoramiento de la Educación Primaria, conocido cor.:o Plan de 

Once Años, que rue el primer intento de plani!icación educa

tiva en el país; el objeto de este plan era terminar con el

rezago educativo y la deserción escolar que para esos años -

((~) '~'i.!in( \lan. ~~h cit. pp. t'5 - 7:J. 
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ya se manifestaba como un problema alarmante,{79) 

En 1959 renunció el Dr. Roberto Solis Quiroea a la direcci6n 

de la Nonnal do f,apecialización y del Anexo. Tlurante 25 años -

tuvo a su careo la F..ducact6n 't'".RP'~c1al en nuestro pní.s, & través 

de sus cátedras transmitió au entusiasmo y sus conociffiientos a 

nu.a.orocoo maeotros que continuaron su obra. 

En 1960 la Escuela llormal de f.speciallzación contó con dos-

anoxoo en loa cuales se encontraban inscritos 300 alumnos, que 

era el micoo número de niños a los que se babia dado atenciO'n -

durante loa allos de funcionamianto del 11 ?arque Lira11 • 

¡;¡ Oficial Mayor de 111 Secretaria de Educación Pública, Pro!. 

Manuel Ldpoz Dávila, interesado en el problcmn de la deficien

cia mental croa la Oficina de Coordinación de Educación Especial 

dependiente do la Direccion General de Educación Superior e ln -

ventigacionon Científicas, A cargo de la CooPdinación q11edó la 

profesora O<lalmira Hs.yagoitia do Toulet, quien inició una ives

tieacidn con objeto de averiguar loe nivelen mental~s de los nl 
hoc de primero y ceeundo grado~, en cierta& zonas do la ciudad. 

La población oetudiada fue de 25 mil alumnos, n quienes se

aplic6 la prueba colectiva Detroit-Enge1,se consideraron pre -

nuntov dóuilco mryntales a loa niños que obtuvieron calificacio

nes de 4 y 5 on dicha prueba, Se seleccionaron 2 790 niños o -

sen el 11;~ de la población estudiada, como prcsuntoo débilee -

mentaleo, (LO) 

(79) l'ro.wda Juan. J.otros. ini;,aui•!adeG y retos del futuro del -
~intcna od11cntivo mexicano. E1. Grijalho, l9B9 2a. ed, 
pp. 29 - 30. 

(80) t..,ya~:uitio. l .. do.lr.ara. op. cit. !'~"· 7'1 - 120. 
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A partir de la invoatigación mencionada, se crean las Es

cuelas de f'erreccionamiento, que llovan ose nombre para evi

tar mencionar alguna anormalidad que "pudiera aer ofensiva -
('") 

para len padrea y lesiva para los nil'los 11 >'"' .... Je inicia con las 

oecuolns 1 y 2 que brindan atenci6n educativa a 400 nihoe d! 

ficientee mentales. 

Se canalizaron a las Escuelas de Perfeccionamiento casos -

dctec tadoa en: ol ;iospital Infantil <le la ~ecc16n de lleuropsi

quiatrín,que dirigía ol Dr. Volasco Alzaga; de la Clínica de 

la Conducta; de la Clinica de Ortolalia del Instituto !lacio

nal de PodagoGÍB y de lao escuelas primarias. 

El examen psicológico aplicado a loa niftoe do nuevo ingre

so debía de ser realizado por un peicóloeo quo adomás requería 

de ser maestro especialista. Se utilizaba la prueba de Binet 

Terman Marrill, forma L; la prueba de Kbosa; Andrá Rey; Bender; 

Ravon; Goodenough. El cociente intelectual requerido para el

ingreao de loa ninoa fue del rango 40 - 85. 

En 1960 se proporcionaba atención educativa a 730 alumnos -

deficientes mantalos y a 80 adolescentes varones. Estoo ~!ti

mos de la Escuela Granja de Tlalpan, fundada por el Departame!! 

to de Nauropaiquiatría de la Secretaría do Salubridad y Asia -

tencia. (cZ) 

Las oscuelae particulares atendían a deficientes mentales -

profundos, con mínimas posibilidadoe educativas. Por eua al -

tas cuotas eólamente eran accesibles a personas con elevada P2 

aici6n económica. 
(~l) Ibido·'· p. ':O. 

('32) Ibi.le:c. p¡., 12l - 142, 
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En 1964 se croan loe Centros por Cooperación l y 2, para 

atender los caeos que no podian ser atendidos en las Escue

lan de l'erreccionamiento por ser deficientes prorundoe, se 

les ubicaba en grupos de diez alumnos. Estos centros cont~ 

ben también con una sección maternal. Se consiueró que se

rian muy provechosas las experiencias realizadas con estos

nihos y oe trataba de encontrar actividades que los alumnos 

pudieron orectuar de acuerdo a sus posibilidades. 

En el sexenio 195B-1964 el total invertido en Educación

Pública !ue do 15 mil millones de pesos, Se incrementaron

las escuelas primarias de 30 mil a }7 mil, en cuanto a la -

matricula, la ci!ra creció de 2 mil.lonas a 4 millones de ni 

ños inscritos en escuelas dependientes de la Federación, La 

matricula total del sistema educativo pasó de 5 millones a ~ 

casi B, con ello uno do cada cinco mexicanos recibió educa -

ción. La escolaridad promedio era de 2.5 grados de primaria 

y el indice de anal!abetisao se redujo al }0% 1 ee atendió al 

?(}f. de la población en edad escolar. (B3) (54) 

(63) JJnrbosa Holdt, op. cit. p, 251, 

(84) l'rawda Juan, op~ cit. p, 30, 
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En la década de los anos sesenta la economia mexicana pre

senta un crecimiento rápido y sostenido, una tasa do inflación 

notablemente baja y el mantenimiento de la estabilidad cambia

ria, La politice económica J ul 6iltiLU del ~atado se subordi

no a los objetivos y necesidades de corto plazo, descuidando

al sector agricola y al de los energáticoa. Se trató de una

modernización y crecimiento global que escandia profundas de2 

igualdadeo sociales y regionales, (B5) 

Sl aiotcma educativo entra en una dinámica de expansión coa 

tinua y loa niveles de escolaridad se extienden en !orms pro-

gresiva. La educación primaria cubre al medio urbano y a las

concentracioncs ruralea, pero su ampliación se detiene !rente

ª la poblacion campesina dispersa, 

El régimen de Gustavo Diaz Ordaz (1964 - 1970) se distinguió 

por su politice represiva que dió a conocer poco despu~s de e!! 

trar en !unciones, al en'fiar tropas contra médicos y eoro,.,.erae 

quo se encontraban en huelga, Llegando a su punto Algido el 2 

do octubre de 1968, con la masacre de Tlatololco. Asumiendo -

la responsabilidad, el entonces Presidente de la Rept\blica, re! 

ponsabilidad personal, ética, social, juridica, política e his

tórica por cuo crimenco y errores politices, La respuesta que

dió el régimen al mo'fimiento del 68 0 socavd la legitimidad del 

sistema politice e hizo de la oposición organizada, una cosa -

impoaible, (86) 

(85) González Casanova P<:blo; Coordinador. México, Hoy. E:d, Si
clo XY.1 1 8a. ed, 1984. pp. 41 - 45. 

(86) Gonzáloz do la Garza Mauricio. Ultima J,Tamada, crt, ;~damex, 
?a, ed. 1951. pp. 27B - 290. 
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Sl efecto transfÜrmaJor de la et!1:caciÓn ·.e!i ntlli:t.a·to, !;ie.:.. 

dianto la uniformidad de la.enseñanza on·un proceoo "º lcgit! 

miz.ación de lo.ti valores del ti}10 de cJw;aci611 qu~ i~tcr:nina -

de la peruncncia de un partido revolucionario inr.;titucional! 

uido en el eobierno. (B7) 

El Rector Javier Barros Sierra se moatro· <lir,no representan

te do nuestra Universidad, enalteciendo con su actitud el re:;-· 

peto a la libertad y a la de~ocracia. 

81 periodo 64 - 70 se caracteriza en materia educativa por 

una filosofia (aprender haciendo y enseñar ¡roduciendo), ·hubo 

reforz:ias lceales, intentos de a:odernización administrativa, i!! 

votigación y planeación, renovación pedaf,Ó6iCa y nuovao posib! 

lidades de enscnan~a cedia superior . 

.'ie inició ele manera experimental la alfabetización, lo pri

maria y secundaria con el empleo masivo de los medios emliovl

sualen moüernos, radio y televisión, 1ara oxtP.ncter la u~ción -

escolar a milcG do niños y jóvenes privado:; de recil¡irln ·en lu.:;. 

eacuelaa establecidas, sin embare;o los resultados tle cela 1.nt.P;,! 

to fueron muy limitados. (~B) 

(87) Robles 1-'.arthe. op. cit. pp. 205 - 211. · 

(61.l) l'rawda Juan, op, cit. p • . W. 
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La Coordinación de ?:ducaci6n :'spccial durante ece periodo, 

lo¿;ró la apertura de diez c~cuelao en el lliotrito rederal y 

doce máe en el interior del paie, Lac actividades de la Coor 

d1naci6n tueron tanto en las iniciativas para crearlas como -

en la orea!üzación de laD rnis!!lati 1 adi;:náB se il'lFtrlieron conf!:; 

rencins a maestros y eotudiantes normalistaG y se brindó orie!! 

tacion para at~n~er los problemao educativoo de loe niños do-

ficienteo ~cntaloo, (1;9) 

Durante el ooxenio de Diaz Ordaz ce erogaron aproximadamen

te 38 mil millones de poaoo en educación, se incrementó la ed~ 

cacion r•rirmria para aboorber a 350 mil ninoo de nuovo increoo 

en las oocuelao, oogún loo informes oficialeo en el Diotrito -

Fodoval oo dió accsoo a todos los niños en edad escolar a la

oocuola primaria, con oxcep:16n de los que requer!an de Educa

c16n F.apocial, (90) 

' , 

(39) SEP. l.:" educaciÓnespeciál .. , op, cit. p; 15 

(?O) !'.arbooa )leldt. op; cit. p. 262. 
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LOS GQ!l!ER!IOS PE LA CRISIS, 

Luis Echeverria Alvaro~ (1970 - 1976).- Durante su campa-

ña se Vió que la crisis era muy profunda: el "milagro econd' -

mico" babia conducido al desarrollo industrial ¡>(!ro había de

jado en la miaeria a ~il!ones rle ~exicanos, por lo tanto em -

p0ZÓ a prometer el cambio. (91 l 

Cuando ocupó ol careo Echcvorria, liberó a los presos po

liticos del 68 y anunció una "apertura democrática", Pero la 

apertura no si~iticó nunca la ausencia de represión política; 

ósta rue una constante a lo larco del sexenio, (92) 

A pnr•ir de 1971 la oconomin ~oxicana inicia una tase cri

tica, cuyos primeros signos fueron el surgimiento de tuortos

prosioneo inflacionarias, después de un prolongado lapso do -

ootabilidad do precios y por otra parte, la contracción de la 

inveroión privada, 

A finales del sexenio la deuda awternn habia a~entado de-
( 93) 

} 800 millones de dólares a 20 QQQ millones de dólares, In -

flación, presupuesto desequilibrado, carestia y devaluación -

ruaron algunos de los problemas ocasionados por este réf;irnen, 

La política do Echeverrí.a pudiera ser calificada como poP!! 

lista; sus discursos incoherentes con fraseo crípticas y ver

borrea sin sentido; la mult1plic~ci6n de planes nacionales, -

co~is1onee, e~prooao eatatizadae y fideicomisos que para 1976 

sMaban mas do ochocientan; la promulgación de 221¡ d1sposici2 

nos le¡;iolativae, además do 55 iniciativas de loyco y dccrc -
(91) llidinr, Alan, op, cit. p, 79. 

(92) 5nldivnr A1'1orico, op, cit. ¡-.• 259, 

(93) Ibid. P• 2'/l, 
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tos¡ la e>:propiación-de tierras en Sonora y lo.o ¡;raves con-
- - ·- -·--.,_- ··''·· 

-rlictoo con_la i_nié:iativa privada- hacen el resümen de su-rJ! 

gimen: corrÜPción y demacoc;ia. ( 94) 
' - .. - .. -- -- -

la Hiáíor1:.l.á ::ducativa. r..1J fU·7 un ¡:;ro:.,·c:to coherente·, ni l'?n 

la- teoria ni en- la práctica, fue mas bien un conjunto de l!l!; 

didns que no se desviaron en lo esencial de la linea sei;uida 

en réc;imenes anteriores. Suo temaa se refirieron a la mode~ 

nización cientirica y pedagógica, para lograr una cultura s2 

cial más racional y orientada hacia la eficiencia. 

Los libreo do toxto para primaria encontraron oposición en 

lo relativo al tema de educación oexual y en el enfoque dado 

a las Ciencias Sociales. 

Sri lo concerniente a la enseñanza secundaria, la ro!ol't'la

sostiene que debe capacitar para el trabajo, por lo tanto se 

im¡rulsa a la educación técnica, con una concepción estrecha -

do adiestramiento. Aparecen algunos aspectos complementarios 

talos como el tercermundismo y la solidaridad internacional. 

3e croa el Consejo l!acional do Ciencia y Tecnologia (CONACYT) 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CO!IAFE) ¡ aparecen va

rios centros de investic;ación educativa, como el Departamento

de Investigación Educativa del Centro de Inveatieaciones y Es

tudios Avanzados del Instituto Politécnico llacional y el Cen -

tro de Invostigacionoo Superiores del Instituto llacional de A!!. 

tropoloi:;ia e lliatoria. 

So e~prendcn procrlll!las tentativos de primaria acelerada, i!!. 

tonoiva, curooo co:r.unitariou, sioter.inc abier·tos en secundaria, 

preparatoria y eotudioa profesionales del r.m¡;isterio, 
(94) Véan.:a:·;oi:;io Villc~a:; ~)aniel, ·'l estilo rr>e·qnnJ ·le roi,,..rpn .... 

r'.<l, Joaquir. f'.ortiz, 1974. 
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se crean on 1973 ol Colegio de Bachilleres' y ,la Universi

dad Aut6noma Metropolitana. Se fomenta el crecimiento de la 

educación media superior y superior, tanto tecnoldcica como-

universitaria. 

En 1975 se crea el Consejo del Sistema llacional de Educa

ci6n Técnica (COS!IET) como órgano cole¡;iado de consulta para 

unificar y coordinar planes, programa y acciones de la educ~ 

c16n técnica, ( 95 l 

En el campo de la Educación Especial se crea la Dirección 

General do Educación Especial, dependiente de la Subsecreta

ria de Educación Básica, con las funcionec de: orcanizar, d! 

ricir, desarrollar, administrar y vie;ilar el sistema federal 

do educación de niños atípicos :· la rornación de maestros e~ 

pocialistaa. A cargo de la JJ1recci6n quedó la profesora Oda! 

mira l la;racoitia, 

9e acuerdo con la Reforma Educativa, la Dirección General 

do Educación Especial puso on marcha diversas actividados, -

una de las cuales fuo la localizaci6n y canaliuici6n de ni -

ños con proulomas de aprendizaje y la a~pliación de servicios 

psicopedag6gicos correctivos, para tal !in se croan los pri

meros Grupos Intezrados en el Distrito Federal y en Monterrey, 

También se forman los primeros Centros de Reh~bilitación y -

Educación ~5)AlCial (CRE8) ;r las pri~eras Coordinaciones, 

la atenciefn para la población escolar de ninos· atípicos -

se distribuyó en el Distrito Federal en 10 escuelas especia -

(')~) ~"rowda Junn. op. cit. ¡1p. 31 - 52. 
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lo.o; 2 Controo~ ¡or-a Adolescr:ntt:G e,crcs.ador:. de· esas escuelas 

y 4 Centroa por CooporRciÓn raro ~efici~ntes mentales pro -

funrloc i un Centro }Xlra niños ~con Trastornos de Audición y -

Lene;uajo; un Contra txporicental do Pedaeogía Espocial; una 

Secci6n Pre-escolar; 2 escuelas para Inadantadoe Sociales;

un Centro !"lra ilinos Disléxicos y r:rupos do niños úeficion

tes JJentnlcs en ol IMAll. (96) 

Al téroino dol periodo 197G, cotaban matriculados 16.8 -

:.:~illonoc :Je alumnos en el sisterr.a educativo federal¡ se ate!! 

din al 15'/, de la demanda de preescolar, al 86~ do la de pri

mario y al 780 de la de secundaria, Quedaron fuera del sis

tema l,8 r.1illonos de niños en edad escolar y oolo el 42% de 

loo niftoo que ingresaban al primero de prim~ria terminaba el 

sexto erado; en las zonas rurales e indigeneo lo hacían me -

n03 del 10:·;, ( 97 ) 

('J: l -~:~;·. ~ubsecretnria de ~:ducación l'rimaria y llormal. nirec
ci.6n r.cmernl de ·:<lucacidin Pspccial~ ~os Grupos Interradon. 
l'J'll. -

(J?) ;·ra·t1d.'.'A Juan. op. ciL. p~ '52. 
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Joo<í J.ópe'z. Portillo (1976 - 19<>2) .- La poli tica declarada 

por ente rér,imen se enfocó al desarrollo de dos actividades -

prioritarias: encr¡;éticoo y alimentos. El gobierno impuso un 

progrruna de austeridad elaborad.o por el Fondo ?:::>:ictarin Intc!: 

nacional. Se implementaron dos reformas, una adr.tinistrativa

y la otra política, En el Plan Global de Desarrollo Nacional 

so definieron tres ctapo.a bianualeo: auperaci<ín de la crisis, 

concolidación de la economía y, crecimiento acelerado. 

En 197n, cracirui a los dencubr1mientos do petróleo se pro

duce un augo económico, a~i como un auuento do las erogacio-

ncs del eobierno y de la inversión pri vadn, lográndose una 1'!! 
ª" de croc1inionto anual del 8?; ;¡ manteniéndose la eotabilidad 

dol peno. 

Hasta que on 1981, una baja repontina en loa precios mundi:!; 

lea do petr6loo puso de manifiesto la vulnerabilidad de la es

ti·ateein económica y el gobierno trató de com¡xmsar lo inr;reaos 

pordidoa mediante la contratación de préstamos extranjeros. 

En 1962 se produjeron dos dovnluacionos del ¡~so y co decl~ 

ro la ouspenoi6n del pago de la deuda externa, que aacendia a-

80 mil millonea de dólares. López Portillo en su ultic10 info:; 

me de r;obiorno decretó la nacionalizaci<ín do la banca. (9g) 

La p0litica educativa del rér;imen durante loa doo primeros -

n~os, flO caracteriza por la ausencia do una direcci6n clara, -

debiúo a que se enfronta una ~ravo crisis financiera y a que -

(90) <!a110G Alejnndro. ·;.~JinnG M Gortari: candidato de la cri-
~. 1-:d. l'laza y Vnides. lf.I 1~ 1 • !'1'- l)) - L; ). 
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1:1 •;111.ltlc·.t JO r~ducciÓn ~icl r;;:'l~.:to pú!.::lico. rc:a:ltó t•n l'-1. inc

·:ltn't:l·'"' rr~tluc~-5.,Ón do lon r.o.curt>OS diü,pOniblcri pa.ra la ed\lca-

CiÓl', 

.";in er1Larr.o:el ·réci.rn.e:n declorn .tc2:or:una': i<leoloi~a ·cctUcat! 

\''-' nu(• ()fr~ca a· la escl.!é1~' i:Otio'_via dó- -~;rr;;'.-rco_o. do· _CC.tlri~ uno -

.. ,: lo:;· ._c-'¡;ic;..:nOc. .El lreoi<l1;::nte anuncia L.,, clévac:t'ón de la -

r-·ncolarirj¡~} ot.111·.atoriE{:n--·nuev-e · r,~.,,doG~·-:i ne· r.Z.:O,·(Ccfa '.I~,,Uni ve! 
;;o.-,-, .. ·· -.- -

:o: 1 ord- :·r:dn·;ó::lca rara -la renovaCión:~dt:l~ -siritot'ln __ -_:~,f_-: r9fr:1aCi_&_n: - -

·¡q .-:~icctro.c. 

31 !'lnn li"cional de r.dJ~~ci6n ofruce la cxparioión y l~ r:c -

:>ovación e:: todos los .niveles y .se co::ipromete a·· atender la . ed!! 

caciór; uo ailultoc 'J el .servicio materno..:infantil, <9'.>) 

.U frente do la SEP, primero :.tuñoz. Lodo y después Fernando- . 

. jo lana, re:ir..:-:il1!vn una f·olitica modernizadora :i reformista· con

uu fuerte co1..1,ononto tOcnócra.ta. 

:!nciitol97~ =e preccntn la ~ro111eea de una grnn expansión y

divcr:;ificnci6n uol aioto:r:a encolar; oc ofrece que todos los

ninoc estarán en 1'1 pri~aria entes do 1982; ln alfabetización 

funcional para tnillonea de adultos; el inr,reso abierto a la -

oducnción nur;orior¡ el fortalecimiento y la creación do con -

tJ'r;u Uc 'invosticnción:; cn.¡ncltnclón t.écr.icn •:ncivo. 

f, :ortir de 1980 existe una escueln primaria en prácticame!! 

t1; loJnu lno localidndcn del ¡.aís, sir1 que fl'Gto sienifique que 

'.d 11JO,~ de lo:J ninos acuden n la cccuela, ya que do un 2 a 3% 

no lo lwcon, yn oca por requerir de ~ducaci6n ~spccial, por -
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enfermedad o por incorporación prematura al trabajo, 

En 1982 el gasto educativo de la tederación, loa estados, 

municipios y particulares representó el 5.5% del PIB y el -

presupuesto de la federación nara el sector educativo fUe -

de 533 mil millones de pesos. (100) 

En Educación E8 pecial durante los allos 1976 - 1978 !ue Di

rectora General la protesora Guadalupe Méndez Gracida, quien 

consolidó la experiencia de loa Grupos Integrados y loa Cen

tros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y conti

nuó la instalación de Coordinaciones en el Distrito Federal y 

en loe eatadoo, 

En 1978, la doctora Margarita Gómez Palacio se hizo carga

da la Dirección General de Educación Especial y extendió laa

Coordinacionos hasta abarcar todos los estados de la República, 

Los servicios de Educación Especial se clasificaron en doa

grandes grupos: el primero abarcó a las personas que requieren 

de educacion especial para su integración y normalizacidn, co

mo los deficientes mentales, los nidos con trastornos do audi

ción y lenguaje, loa que tienen impedimentos motores y aque- -

lloa con trastornos visuales, brindándoselea atención en eacu2 

las, centros do rehabilitación y centros de capacitación, El 

so¡;undo grupo incluyó a las personas que requieren de oduca-

ci6n especial complementaria al proceso educativo regular¡ c2 

mo niños con problemas de aprendizaje, de lenguaje y de con-

ducta, loa cuales aeri~.n atendidos en grupos inte¡;radoa, cen

tros paicopcdaGÓ(;icos y en centros de rehabilitación. 

(100) Prawda Juan, op, cit. pp, 33, 111, 156, 
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rara el año de 1982, el nñmero de instituciones de Educa

ci6n Especial fue de 779 y loa alumnos atendidos 110 958. (101) 

La doctora Gómez Palacio durante esos años, realiz6 inno

vaciones en laa areas psicopeda[;Ór;icas e institucionales y -

pro:novió investigaciones a fin de ac tualizo.r la tecnologia -

educativa, orientada n la normalización de los sujctoo defi

citarios. 

!...as invootignciones que se llevaron a cabo ruaron en torno 

al proceso de aprendizaje de la lacto-escritura, teniéndo co

mo base la teoria psicogenética de Piaeet y tuvieron como ob

jetivo el de profundizar en la problemática del aprendizaje. 

Asi C1ismo ne realizó una investigación para conocer el proce-

so de adquisición del lenguaje oral en el niño Se diseña--

ron a partir de astas investigaciones, estratccias psicopeda

e6g1cas para la resolución de los problemas en el área do apreu 

dizaje y en la de lenguaje, 

La forma en que Lópcz Portillo manejó el gobierno produjo

la peor crisio económica habida en más de cincuenta años. En 

1982, el pais registró un crecimiento negativo de - o.2% y una 

inflación del 100%, el desempleo se duplicó, el déficit preau

puestal del sector pilblico rue del 18'1 del PIB y se declArd

una moratoria parcial sobre la deuda extorna, (102) 

(101) SEP. Dirección General de Educación Especial. la Educa
ción ~spogial en~. Grupo Zditorial Mexicano, 1985. 

(102) :liding Alan. op, cit. p, 185. 
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!Ui;url de la Madrid (1982 - 1988).- Sus opciones politi

cae estuvieron en función de la economia y ésta fue definida 

en el extranjero. Durante los dos primeros años el eobierno 

g1r6 en torno al problema do la deuda. Inició su régimen r! 

cortando el gasto pdblico, controlando las importaciones, r! 

duciendo loa subsidios y aumentando el precio de los servicios 

pÚblicos. Critico del populiemo declaró que la mala situación 

del pe.is se debia a la mala administracidn, la corrupción y -

al gasto deficitario. 

La continuidad de loa pagos de interesen de la deuda eran

do 16 mil millones de dc!l.aree anuales por el resto de la déc~ 

da; la dopresi6n cr6n1ca del eoctor agricola¡ la baja produc

tividad industrial; la incn¡:acidad de exportaci6n; el ahorro

interno insuficiente; la dependencia del petróleo y, loe eub

oidioe, todos ellos hacían imposible pensar en la expo.nsi6n -

ocon6mica. (103 l 

El gobierno de Miguel de la Madrid proclamó una revolución 

oducativ~;º:Jnque lea limitaciones económicas y politicaa só

lo permitían una reforma gradual. 

El primer paso fue la deramtralizacidn de la educación, tran!! 

firiendo recursos y roeponeabilidad a los Gobiernos de los es-

tadoe, inicialmente para loe niTelee primarios y de estudios -

normalistas. La educaci6n se podria diseñar para adaptarla a

las diversas necesidades de las diferontos regiones. 

(103) Ramos Alejandro. op. cit. pp,171 - 220. 

(lOq) el ::iesarrollo lla-
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La politica de descentrali~aci6n dol cector educativo cau

só un efecto paradójico, en lugar de hacer más activa la par

ticipación de los estados hizo que se incrementara ol ¡;asto -

educativo federal hasta el 80% del total, resultando un con -

trasentido que crecieran las necesidades y se asignaran oenos 

recuraoa realon para atenderlas. 

:.rorante el ciclo escolar 87 - 88 se hallaban matriculados 

25.4 millones de estudiantes: preescolar 2.6 millones; 14.8-

r.iillones en primaria; 4.3 millones en secundaria; l.G millo

nes en bachillerato; 132 mil en educacion normal; un millón

en licenciatura y 41 mil en el posterado; en Educación Espe

cial ne atondieron a 179 mil ni~os. (l05) 

Durante esos años, duran~• la gestión de la doctora Gómez

Palacio, se llev6 a cabo una investigación en Educación Espe

cial que consistió en la identificación de las csrncteristicas 

del desarrollo cognoscitivo y de los niveles de conceptualiza

ción, en la adquisición de la lengua escrita y las nociones m!! 

temática¡¡, con el enroque de la pcicologia genática de Piaget. 

Se formaron los Grupos Integrados ºA" y "B", seleccionándo-

~• el increso n cada tipo por medio de la prueba Monterrey, la 

cual aporta datos sobre las eta.pus do adquisición de la len¡;ua 

escrita y del acceso al número, por las que el Dino atraTiesa.Cl06) 

Las Propuestas para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y

de las Matemáticas, surgieron de la necesidad de proporcionar 
(105) Prawda Juan. op. cit. pp. 193 - 194. 
(lOó) Gó10ez-Palncio Margarita."Prueba Monterrey (Para Grupos In

toerados)". OOEE - SEP - México, 1981. 
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a loa maestros elementos para la práctica docente. Están ba

sadas en la teoria peicogenética y en ellas se trata de apro

vechar las situaciones, objetos y poeibilidsdee que el medio

proporciona y que favorece el 1esarrollo del peneaniento en -

ol niño, respontando sus características cognoscitivas. (l07) 

A partir de la estandarización de la Escala de Inteligencia 

'llISC-RH se procedi6 a realizar un proyecto de identificación -

de nilloo con inteligencia "muy superior", a !in do diseñar 1'1"2 

gramas adecuadoe para el deaarrollo de sus potencialidades. (ln3) 

En el año de 1988 terminó la geeti6n do la doctora G6moz !'!!. 
lacio al frente de la Dirección General de Educación Especial, 

la doctora unificó loa criterioa en torno a una e6la teoria,-

miemoe que ee aplicaron en todos los servicios de Educación -

Especial, diritió numerosas investigaciones y estandarizó el-

WISC-RM adap"'ndolo a las condiciones de loe escolares en nue~ 

tro medio, ademáe de iniciar ol eetudio y educación de los ni

dos con capacidades sobresalientes. 

(107) GÓ:nei-l'Ulacio, M. "Propuesta ¡:.-ira el aprendizaje de la len
gi:a escrita". DGEE - SEP - OEA, Móxico, 1982. 
Gomez-Palacio, M. "Propuesta experimental pnra el aprendi
zaje do las matemáticas", OOEE - SEP - OEA, México, 1983. 

(108) Gó<:ioz-ralacio, M, "Identificnción de cnpacida<I intelectual 
11 :-:111 i;uperiur 11 l:Or ne:iio de la cccala .Je intelir-cncia ~\'ISr;
RH". DGEE - SEP - OEA, :·:óY.ico, 1984. 
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Carlos Salinas de Gortari (1988 - 19941.- Es un persona -

je clave dentro del sistema nacional de planeación desde abril 

del 1980, tuvo un r.apel eatratd&ico en el Plan Global de Desa

rrollo, participÓ en más de catorce programas econ6micon dcs1e 

entonces, entre ellos: el Plan llacional de Desarrollo 1983, la 

Carta de Mbxico al FMI en 1985, loa Criterios Generales de Po

litica Económica de 1986 y ea corresponsable directo de las P2 

liticaa económicas seguidas por el gobierno anterior. 

:;s otro sexenio de austeridad y con mayor costo social, El 

modelo econdmico que se ha aplicado hasta la !echa, ha margin! 

do a las grandes capas sociales, ha concentrado el inereao, pr! 

vile¡;iando a sectores reducidos de la sociedad, se ha plegado -

a loo dictados de exterior e ignorado las necesidades y demnn -

das de una población que se empobrece cada día más. (109) 

Salinas de Oortari ha prometido: proteger los salarios rea

les, 11r.1pliar las ruantes de trabajo, abatir la inflación, ga-

rantizar loa niveles de vida de la clase laboral, extendor la

recuporación económica, defender el sindicnlizmo, respetar la

cr!tica y sujetar el ejercicio de la autoridad al imperio del

derecho, (110) 

El rnodolo económico que oe aplica en Héxicn, llo.mn·;u "rr.o:!er 

nizador11
1 choca con las promesas 'J buenoo propósitos de los gg 

bernantos, el modelo trata do generar excedentes de div!ans ~ 

ra servir al pago de la deuda, establece medidas que privile -

(109) .lamo::i Alejandro, op, cit. pp, 221 - 258. 

(110) ILid, 1'P• 3Gl - 305. 
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r;ian la importación, se doaprotor;e a ln industria nacional y 

oe alienta ln inversión extranjera, se cactir,a el salario, se 

e1"van precioz y tarifas de bieneo y servicioo, etc., etc. 

EJ. l•rograma para ln 1~~'l'lrniwci6n :::ducat1vn l<l~<l-l994~l,!,!l 
propano un modelo de educación moderna quo consicte en: rei

terar ol µroyecto educativo contonido en la. Conctitución, -

olirninar laE decigualdades e inequidadeu ceor,ráficns y soci! 

lus, ampliar y diveraHicnr los servicios, mejorar la cali -

dad da ln educación, integrar el proceso educativo con el d!! 

oarrollo econ6mico y reoctructurar la orr,nnización educativa 

en función <le laa neconidnden del pais. Teniéndo como guía

troo pl'inc1p1on: la democracia, la justicia y ol denarrollo, 

En I::ducnción Especial el distintivo de la modernización -

ootnrñ dado por la ope:-ación do dos nuevos modelos de aten -

ci6n: uno )lllra al medio rural, ampliando la cobertura y otro 

dostinndo a ostimulnr ol desarrollo de las capacidades de n~ 

ho& y jóvonco aobrooalientes. 

!11 conuolillación de la i::ducuc16n Esnecial será rcoultado

do la integración de los servicios en las nulas y escuelas -

rocularoo, al acorcnmionto a ln comunidad y la detección y -

atonción oportuna de la población que requiere del servicio, 

J,ae rootau son: hacer funcionar el modelo do Educación lls

pocial para el modio rural y lon modolo3 de integración edu

cativa, Implantar modelos do cducaci6n para niños con capa

cidndoa eobroanlientes y jlElra 1994 haber elevado sustancial-

(lll) l'OdQr l·!jocutivo FcJeral, ">rorrn;;.a r..Jr-n la ;:o<lerni:.a
clou ;·;11ucntivn. 19::.9 - 1~194 11 . lt:µrocn por -'r.c~~nder:1a.-
c1011 !'ror;reuo, 19'.-.l). 
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mente la atencion a niños y jóvenes con requerimentoa de -

Educación Especial, de ello• por lo menos el ~ deberán -

de estar integrados en la escuela regular, 

La Educación Especial habrá de adecuar sus contenidos -

educativos, métodos pedagógicos y recursos didácticos con

forme a las exigencias de loa modelos de integración ednc~ 

ti Ta, 

El Programa ¡ara la Hodernir.ación Educativa sel!ala tam

bién la necesidad de ••jorar la atención de las peraonae -

con requerimiento• eepeci•lea, asi como lograr su integra

ción al aisteu educatiTO regular. Conaidera aaiaiamo, que 

es preciso upliar el conoci•iento sobre laa neceeidadee 1 

potencialidades de ••ta• personas, a fin de eYitar qu• coe 

tinúe la marginación de la que aon objeto, 

En el afto escolar 1988-1989 se atendieron •n los diTereoa 

eer'ficioo de Educación Especial a 21} mil nibos y jóvenes -

con algún tipo de deficiencia en sus ca¡acidadea, esto es -

al 10% de la daunda potencial, La atención se brindó fun

da.mentalmente en las zonas urbanas, 1a que loa aerTicioe no 

alcanzan ¡ara cubrir lae necaaidadea en el ••dio rural ni -

en las comunidades 1ndÍgenaa. En cuanto a la atención a -

niños con capacidades sobresalientes, el prograza ¡ara eu -

estiaulación fue proporcionado a Z }57 alumnos, 
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Desde el ailo de 1989, es Director General de Bducaci6n r~

pocial el prorenor Humberto Galeana ~omano, quien adomáa de -

ser maestro oopecialista es psicólogo, ha deserepeñado varios

cargos, entre ellos el do Director de la Normal de Especiali

zación y ha sido su proocupac16n constante el mejoramiento -

académico y la suporaci6n en la calidad tlo los sorvicios quo

brinda el siotema de P,ducaci6n Especial. 

Conformo a los linoamientoo señalados on el Programa para

la Modernización Educativa, actunlraente on Educaci6n Especial 

so está trabajando en loa siguientes aspecton: en la inteGra

ci6n educativa, que consiste en la atención do alumnos con 

requerimientos de Educación Sspecial en las escuelas ro¡;ula -

res de su co~unidad; en la atención de niños y j6vcnea con c~ 

¡ncidndoo nol•rconl1.entes, consiste en el diseño je linem'licn

too técnico-podacógicos y operativos para favorecer el desa -

rrollo de sus potencialidades y por últino en la elaboraci6"

dol modelo r~rn la atención educativa especial on el nedio r!

ral, que CV1.1lJronrlc dosde la investigación hasta ln for1:m.liz.!l

ción del proyecto, que contribuirá a mejorar las condiciones

de Vicla. do lo.a alur:mos especiales. 

So considera t.:ir.;bión la consolidnci6n de los oervicios .... -

exiotontes y ol deoarrollo de acciones para apoyar a la educ! 

cien regular on la prevención, detección y atención de los -

problemas en ol proceso do onseñanza-aprendizajo.(112) 

(112) Dirección General do Educación Especial. Centro de Or1en
t·aci6n para la Inte¡~rnci6n Educativa. (!:aterial de Traba
jo). 1990. 
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Al hacer una reviAiÓn histórica de los diferentes sistemas 

educativos encontramos quo los cambios sociales producen mo -

di!icacionos en la ensefui.nza y que el contenido de la educa -

do histórico de que se trate. Pero no únicamente las clases

dominantes sino también las clases en ascenso tratan de inci

dir on el carácter, contenido y orientación de la educación y 

la inveotigación científica. 

Una interpretación simplicta de la relación estructura y -

superestructura dentro del análisis marxicta, al ubicar a la

educación en la superestructura, podría llevar s la conclusión 

de quo está determinada total y mecánicamente por la estructu

ra económica y de quo a6lamente la transformación de éota per

mite la transformación de aquella. Por esto, es importante r! 

cardar que dentro del materialismo histórico la relación entre 

estructura y superestructura ea dialéctica. La explicación 

dialéctica concatena elementos estructurales y superootructur! 

los en un proceso mediante el cual, unos oon la causa de otros 

en un determinado momento y en otro la situación so invierte; 

así podemos ver como, en la transición del feudalismo al capi

talismo las necesidades de éste provocan el impulso de la re

volución científica y que ésta coadyuva al desarrollo de las -

fuerzas productivas capitalistas y a la destrucción de la ide2 

logía teocrática-feudal. (113) 

En esta última pe.rte analizaremos el deoarrol1o de la educ~ 

ción on Mdxico, desde Judrez hasta nuestros días. 
(113) lences Reza Roea1io. La Univereidad en la ffistoria de Hé

~. Ed. Lin•• la. ediclon, 1984. pp. 19 - Z • 
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En México en el siglo XIX, la larga pugna entre liberales 

y consorTadores, en torno al proyecto de sociedad por el que 

cada partido luchaba, se manifestó también en el terreno de

la educación y del papel que ésta tendría en el proyecto so

cial, El partido conservador queria mantener, mejorándolo, -

el sistema educatiTo heredado de la Colonia, mientras qne los 

liberales tenían un proyecto global para el desarrollo del c! 

pitaliemo en México, dentro del cual tenían un plan para tran~ 

formar la educación, a fin de que ésta sirviera para estimular 

el cambio. 

Con la desamortización de loe bienes del clero, la burguesía 

tenia a au dieposición el capital originario con el cual empre~ 

dar el aTance del capitalismo, En materia educativa se supri-

mió la Universidad, se dejó de enseñar la metafisica y se dejó 

de aplicar la filosofia monacal de la educación. 

11 triunfo de la Repó.bl1ca,por acuerdo del Presidente Juárez, 

Gabino Barreda, principal exponente del positivismo en México, 

tUTO un papel importantísimo en la educación nacional. Creador 

de la Escuela Nacional Preparatoria, aplicó loe principios poei

t1Tistas en au estructura y funcionamiento. 

Augusto Comte elaboró la filosofía positivista en un contex

to social concreto, entre 1820 y 1850, y es producto de las ne

cesidades de órden que eentian las clases dominantes francesas 

en ose momento histórico, Comte era partidario de una rep(lbli

ca dictatorial que no fuera retrógrada. 



- 74 -

Al crear la Escuela llacional Preparatoria, Gabino llarreda

utillza como lema "Orden y Progreso", la burguesia en asee!! 

so es revolucionaria; en el poder ya no, y por lo tanto des2 

rrolla y acoge de buen grado el positivismo. Al hablar de -

órden y progreso el positiTismo legitima el porfiriato y res

ponde a los intereses ae la clase dominante. 

El apoyo que los positivistas dieron a Porfirio Diaz es -

acorde a los principios politicos de Conte. la filosofia -

positivista antecode a Porfirio Díaz; se inicia con J~oz y 

se mantiene con Lerdo de Tejada, inicialmente la versión del 

positivismo es aceptable para loa liberales. Posteriormente 

el positivismo refuerza ideológicll.Dlente no sólo la aceptacicfn 

de la necesidad de órden sino de la certeza que tenía la cla

se dominante do que su establecimiento se aseguraba a través 

do la dictadura. En materia educativa,los mensajes en el pr2 

grama escolar son "trabajo, obediencia y patriotismo". 

A finales del porfiriato, Justo Sierra crea la Universidad 

Nacional, proponidndo una universidad moderna relacionada con 

las luchas sociales y con los acontecimientos históricos. Con 

la creación de la Escuela de Altos Estudios trata de que se -

lleven a cabo investigaciones científicas y se forme a profe

sores de escuelas secundarias y profesionales. 

la revolución de 1910 difiere de la Independencia y de la

Reforma tanto en la composición social de la vanguardia como -

en que el debato sobre el papel de la educación se d16 con po2 

torioridad al movimiento armado. 
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Vanconcelos proponía que la educación sirviera para dar im

pulso espiritual a la formación cultural del pueblo de Mdxico. 

Recoe;ia al¡;unas de las ideas de Justo Sierra y del Ateneo de -

la Juventud, por eso se nota una continuidad entre los pario -

dos pre y post-revolucionarios, en cuanto a contenidos progra

máticos y en las políticas educatiTas. 

Con el ascenso do la lucha de clases en las décadas de lY20 

y 1930 y con ol impacto de la crisis del capitalismo, se mani

!1oota como cr.¡·roei6n radical do la Revolución el cardoniamo_ 

5e trató do ut111zo.r la oducaci6n socialista par~t el proccH::r)· 

¡:reduaJ dti la coustrueción de le revolución socinliflta. !J~ -

esta manora ol t:nt«do de la Revolución Mexicana cond:iciría al 

paia el triunfo do la revolución socialista. 

A partir do 1940 1 el oocialiamo deja de ser una meto para -

el Estado mo>:icano y se habla de una educación para la "unidod 

nacional", dooapa.rece toda referencia a la lucha de clar;ec y -

oe modifica ol Articulo 30. conctitucional. Se dectaca a tra-

v6o de la ¡ioli tic a do unidad nacional 1 la importancia do la -

induatriulizacJón en el desarrollo de México¡ la icportancia 

do la industria nacional, privada o extranjera. Se proclama en 

el "1tbito .oducativo la necosidad de rormar al hombre 11capac1t! 

do" para participar en las tareas dol dooo.rrollo, ésto so de

nomina economiciamo educatiTo, el cual responde a los intorc~ 

ses de la clano dominante y su función oo la de contribuir a

la tormaci6n del consenoo necesario para la reproducción del -

oiatema vir;ente. 
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La política económica desarrollieta adoptada desdo el régi

men de Ávila Ca111acho da un giro muy importante en la orienta

ci6n de le política educativa, separándole de loa objetivos -

do interés social e independencia lll.lc1onal coneideradoa en el 

periodo de C.'.rdonaa, La educación aaumo un modelo liberal que 

en un principio muestra su eficacia para !acil1tar la movil1 -

dad social de ciertos sectores de la poblaci6n, pero a partir 

de la d6cada do loe sesenta eee proyecto educativo demuestra -

clara.mente aue limitacionoe para contribuir al mejoramiento ª2 

cioeconl>mico del po.!s. 

La escasez de recursoe deatinadoe a la educación siempre ha 

sido patente en nuestra hietoria, sin embargo deade le década 

de los setenta en que so per!1la la crisis oconó~ica y que se 

agudiza en los aftos ochenta, ha tenido eerias repercusiones en 

ol eietema educativo nacional, 

Le.e ddcad.ae de loa eetenta 1 loe ochenta se caracterizaron 

por el aoñal.D.miento de que la educación y lae 1notitucionea do. 

dicadas a elle, no satis!acon loe requerimientos formativos n2 

cosarios para el desarrollo del pa!e, Sobre el sector educat! 

vo oe hace recaer la reapon.sabilida.d de la deficiente propara

cion académica y profesional y ee proponen ca.mbioa en el oie -

tema educativo sin que ee propongao o aencionen eiquiera cam -

bion en la eatructura econdaica de la sociedad, El sistema ed2 

cativo nacional ha dudo muestras de un paulatino deterioro has

ta llegar a la crisie actual, pero e• trata del fracaso de los 

modelos do desarrollo impuostos por loe diotintoe regÍJDenee po

líticos y no del !racaso de las 1notituc1onea, 
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La educacion ha cumplido una doble tarea ideológico- politi

ca, por una parte la de preserTar y reforzar loe intereses de -

la bu.rgueeia COllO clase dOllinante y por otra ls de legitimar -

las políticaa estatales mediante ls inculcación de Talorea, a~ 

titude• y e:r;pectatiTaa de aacenso econóaico y social de las clJ1¡ 

aee ma¡oritariae, El discnrso en torno a la educación se he m2 

dificado, introduci,ndose elementos "Jtodernir.adores•, lae bases 

en que se sustentan son en la aiaaa dirección de legitimación y 

predoa1n1o de unae claeee sociales sobre otras. Las relaciones 

que se eetablecen entre educación, sociedad, estado y economia 

adqn1ereu nueTaa dillensionea y se tornan máa complejas; refuer

zan contradicciones ya existentes y generan otras nueTas. (114) 

El Programa para ls Modernización EducatiTa (1988-1994) pro

pone alcanzar cuatro objetivos !Undamentales: 1) mejorar la ca

lidad del siatema educativo en congruencia con los propósitos -

del deearrollo nacional, 2) elevar la escolaridad de la pobla -

ci6n, 3) descentralizar la educación y adecuar la dietribución

de la funcidh educativa a los requerimientos de su modernización 

y de las características de los diversos sectores integrantes de 

la sociedad y 4) fortalecer la participación de la sociedad en

el quehacer educatiTo. El Presidente Salinas de Gortari ha di

cho "la aodernización educativa significa una nueva relación del 

gobierno con la sociedad; una incorporación definitiTa de ciuda

danos y grupos al interior del áabito educatiTo, Implica la so

lidaridad como actitud, como enfoque y como contenido educativo 

exige un compromiso de eficacia que s6lo se cumple si las vidas 

(114) Ruiz Del Castillo Aapa.ro. Crisis. Educación 1 Poder en Hé-
w_a. Ed, Plaza y Valdes li. edlcidn, 1990. pp. 29 - 49. 
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de loa aextcanoa eon ••jorea y ai loa prop6aitoa nacional•• 

•• c1111plen". (ll5) 

El régimen ba eoñalado ruaboe 1 ha definido polÍticaa oco

n6aicaa y orientado polÍtic•• educatiYaa, loa raaultadoe de 

'ata• oata.rán dados •n loe años por Tellir. 

(115) Diacurao pronunciado por el Lic. Carlo• Salina• ele Oor
ta?-i en la cereaonia de preaentacicSn del Programa :¡ara 
la Hodernir.acidn EducatiTa 1 en la ciudad de Monterrey, 
MueTo León el 9 de octubre ele 1989. 
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Ct!!ENTJ. RI OS 

Siendo congruentes con el enfoque teórico utilizado en 

••t• trab&jo, basado en el 111&ter1&liamo dlaléctico, con•! 

deraaoa qn• ea nece,..rio el an&liaia histórico de la edu

cación, no únicamente como un enriqueciaiento cultural -

sino coao parte del método cientitico, ya que al conocer

el paaado pode•o• co•prender •ejor el presente y proponer 

cubio. bac1a el tnturo. Una H1•toria 110 debe de aer ón! 

camente deacriptiTa sino explicati•a, debe de buscar laB• 

causas do la ocurrencia de loe hechos. sabemos que en ~ 

este sentido nuestra aportaci6n tiene muchas limitaciones 

ademáa d• que no pretende proporcionar todos los elemen-

toa para la comprensión de los suces1Toa cambios acaoei-

doa en la educación, pretende de manera modesta mostrar -

la importancia de realizar una historia social 1e la edu

cación en nuestro pais, ubicando en ella a la Educación -

Especial. Esperamos que ee continúe haciendo este tipo -

de inTestigacionos, las eualeo aoguramento contarán con -

mayores recursos técnicos, teóricos y metodológicos. 

Encontramos dentro del panorama general del desarrollo 

do la educación •n México que los cambios ocurridos ~n 

Educacion Fspecial no tienen una correJ.J.ción tan clara 

y directa con laa política• económicaa como sucede en la

educación regular, debido a que los sujetos deficita.r1os

como población, no participan activamente dentro de la -

producción.Sin embargo ae ven atoctados por los c11.111bios ec2 
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nÓ!llicoe, ya que en regimenee en loe que ha habido un in

cremento en el gasto p6blico la Educación Especial se ha 

'fieto tayorecida y por otra parte cuando la eituación 

económica produce desempleo, lae peroonae con algnn d6fi

cit son desplazadas de las acti'fidadea para lae cuales -

eetán capacitadas, reduciéndoee su probabilidades de con

tratación, 

En México la Educación Especial no es contempla entrs

lae prioridades educatiYae, ni cuenta con un preeupuasto

que le permita ampliar su cobertura, mejorar la calidad -

de aue eer'ficioe ni la fol'111&ción de un personal capacita

do en técnicas aodernu de diagnóetico y rehabilitación, 

Sería deaeable que se partiera de una inveotigación edu

catiYa para la toaa de decisiones en loa aspectos pedagó-

gico• y didácticos y no de creencias o posturas personales 

en torno a tal o cual teoria. Aaimismo seria adecuado ya

lorar la eficacia de loa aer'ficioa en tdr~inos cualitati-

Yos y no cuantitatiYoe. Y que el Psicólogo dejara de ser

únicamenta un psicómatra para eer un terapeuta en su más -

amplia acepción. 

Ea necesario promonr una mayor dhulgación ea tre la po

blaci6n en general, acerca de la etiología de la de!icien-

cia mental y de otros padecimientos, con lo que es entraría 

en el campo de la prevención, requiriendo de la colabora-

ción de otroe profesionistae del área de la salud, 
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Otro aspecto rela.cionado con el anterior, ee la or1entA

c1Ón a loe padres de flllllilia en el sentido de que una aten

ción oportuna y lo más temprana posible en el caso de pro

bleaaa aenaorielea, aotoree o intelectuales, pel'llite el de• 

aarrollo óptimo de las cap.cidades de los menores que las -

¡.decen. 

Para finalizar estos coaenta.rios diremoa que la Educación 

Especial en Héxico ba aYanzado gracias a la labor de los 

maestros y de loa aiembros del equipo interdisc1plinario 

que han hecbo crecer al aiste&a, trabajando frecuentemente

en cond1.cionea dific1les y adversas, sin embargo siempre co~ 

cientes de su responsabilidad frente a las personas con re-

quer1111entoa eapeciales, Aún queda aucho por hacer ¡Adelante! 



TABLAS CRONOLOOICAS 



FD::BA ACORTIX:IllIEllTOS POLITICOS EDUCACIO!I EDUCACIO!I ESP!X:IAL 

1867 - Conaolidación. de la República. - Juárez expide un decreto d.1spon1en- - Creacidn de la Escuela N! 

1870_ 

do que la educación prillaria debe -

su• gratuita 1 obligatoria, 

- !'undaci6n do la Escuela Nacional -

Preparatoria, 

1871 - En el Plan de la Noria, Porf1 - Creación de la Escuela Nacional do 

rio Díaz se opone a la. reelec

ción de Juárez. 

18?2 - El 16 de julio muoro el Preai 

dente Juáraz, a consccuoncia. 

de un infarto en el ?llocardio. 

Ar tea y Of'icioe para Sefíori tas. 

cional de Sordo:Judoa. 

• Creacidn de la Escuela -

Nacional de Ciegos. 



f'U:HA ACO:lT!X:IMIC!ITOS POLITICOS >JJU~ACION 

1873 - Presidencia de Sabastián Lerd. - Se celebra un Congreso Ped&gOgico 

de Tajada. 

1874 

1875 

en el que Diaz. Cobarrubias oe pro

nuncia en favor de una educación -

integral. 

- Continúa la influencia del poei ti

rlemo. 

- So ozpido la Ley dol 14 do diciem 

bre, en que 11• prohibe lA enaeñanu 

religiosa y ae impone la en:aeñanza 

de una moral laica • 

. - Se uta.bloc• la eueñanza de la Pe 

cla&ogía en la Escuela Secundaria de 

N1ftall 1 dándole el carácter de Eecu 

lD Normal. 

·.C>U~ACIOll ~pt)~!AL 



ACOllT!Xatm::m>s POLITICOS 

lS7ó 

!:DUCACION 

:.:--·Creación de r.acuelae Regionales de 

Agr1.cul tlll'•. 

exti:-anje.. .. Se il)augura la Eacl·ela :tor::ui.l de -

Profesores de lll.ltrucc16n Pt-1.aaris.. 

1889 - Diaz controla la información 

}>8riodist1ca. 

- Inicid ous laboree el Congr·:so Na

cional de Inatrw:ci.dn 1 llamado el -

Conetitu1ente de la Educación N.bl! 

ca en México. 
-- ------- ---· -----·--t----------- - ---<--

1900 - Pobls.cion 13. 7 milloriea de ha - El grupo de loe l)A!!i.adoa "cientifi• - El Dr. Joeé de Jeatle G"::::-

bitan tes: 

l.44 % 

7.?8 ¡.) 

90. 7S % 

cll'.lae alta 

cl,1ae med14 

clase to.3• 

cos" 1 encabeza la tducac16n. z.ález, se interesa en : ~s 

n1D s anor:mlea. 



ffCHA 

190~ 

1908 

1910 - Plan de san Luis i-'oto31. 

191: - forririo :iiaz re11uncia a la -

1-Tesidenc ia 

reduce el 

predoa:ina la educación, 

- E.stablecit11ento de 

Nacional. 

- Fundación de 

tud1oo, 



FfCiiA ACONTIX:Il!IENTOS PJLITICCS EDUCACIO~ 

1911 - ?reaide:icia de Madero. - Pre>11ulgación d1t la. le1 que diepone 

- Plan de :.¡ala (:iaci::iento d.el la creación de Eacuelaa RudUenta-

zapat1smo). 

1912 

r1a1. 

- Se crea un curao Ubre de "lntro -

ducción a 101 Estudios Filoeóficos" 

- Peoorg:an1zac16n educat1Ta 10 todo

el púe, 

1913 - :iecena Trágica, :ziuerte de Hade.. - Se establecen 200 eacuelaa nidia.en-

ro, 

1914 - Renuncia de Victoriano Huerta. 

- Intervención nortea::cricana en 

Tampico y Veraeruz. 

tarias. 

EDUCACIOR ES!'u:IAL 

.. Funda el DI". Joati de Jesús 

Oon&ález,un.a escuela para 

deficientes ••ntales en -

Guanajua to. 



fEX:RA Acorrm::11111:NTOS f'OLITICOS EDUCACION !:DUCACION ESP!);lAL 

1917 - fTomult;aclon de la Coootitu - - !:l A.rt. 3o. legallr.& la libertad de .. El prof'eeor Sal•ador L11ta 

l9l8 

c1oo, enaoñanr.a y la reapoosabUidad del logra 'lUO se incluya en .. 

.. Gobierno de Venustiano Carran Estado sobre la iostrucción publica. el Plan de estudios de la 

z.a. ~:orm..al de J;Uisco, la ca-

.. :1euaparece la S1cret.a.ria de lostruc- tedra de "Educacion de ni 

Cion Pú'clica y •• entrega la educa - Dos aoor::ales'1 • 

ción primaria a los a;runtuientoa. 

- l..a :::Scuela Nacional de Altos Eatu - - Pabllcaclon de "Los ni -

dios ae dedica a la ror:.acion de -

•aeatroe de secundaria, preparatori 

1 prote11on.al. 

boa anonales :natales .. 

paiquicoe" del :::r. Joae 

de Jea'Ó.e Gonzálet.. 



ACOllTD:IHIIJITOS FQLITICOS EDUCACION !:DOCACION ESl'!:CIAL 

1920 - Pree1denc ia de Obttgón. 

---t-----------1-------------f--------- --
1921 • CrMCióD de l.& Secretarla de Educa• - En el ler Congreso Mexi• 

192} 

ción Pú.'blicat Joati Vuconcelos pri

mer •ecretario de la Sr:P. 

- Antonio Caao ea nom'orado Rector de 

la OniTereidad. 

.. E:z.equiel A. C~Tez Rector de la Uni

Teraidad, 

.. Se aet&blece la orp.niz.ación "! el -

tunc1onu1ento de las escuelas rura

les. 

_!~-?~-- - Termina la presidencia de Ob!: - Renuncia Vaeconceloa a la SEP. 

gdn. 

- Tratados de 3Ucarel1. 

cano del 1'1fto, tl Dr. San 

taurina babla sobre la 

necesidad de orientar so 

bre bases cienti!'icaa la 

educación de niños defi 

cientes 1 anor=ales • 

- Inicia el Or. Santu1arina 

la clasificación de alum 

nos con el Binet-Simon. 



F!l:llA ACOrrm:;IHIENTOS FOLITICOS 

19Z5 - Pree1denc1& de Calles. 

- Go'mez Mor!n apoya la :1'l!orina 

Agr•ri• Integral. 

EDUCACION !:DUCACION ESP!X:IAL 

- t. educacióci se enroca hacia la téc- - Se establece el :--aparta -

nica para ea tietacer las demandas -

del desarrollo nacional. 

mento :ie I'Bicopedat:Dt:ia -

e Higiene. 

- Puig Caa .. uranc secr,,tario de :~duca- - Se aplican loe teste de -

cióa PUblica. Fay y ;bbingbaue. 

- Estadios sobre retardo e!_ 

colar y superdotados. 

----r-------------+----------_____ ,__ ___ --- --
1926 - Se inicia el l•'H.ntamien to cr! - Lomb.ar~o Toledano organiza la Fede- .. ::1 profesor Salyador tJ.ma 

tero. Pugna Cl•ro-Eatado. racidn Hacional da Jl.aaetroe. 

- Funcionan Z 000 eecuelao rurales. 

organ1 za grupos para ano~ 

sales on las escuelas pe

nales. 

- Inaugl::-ac16n del Tribunal 

para r: "?Dores. 

- El pr1 toeor Lima tunda un¡ 

escue:a para nihos defi -

cientes cantales, en Ja -

lieco. 



FiX:RA ACOHnx:l!!IEHTOS POLITICOS EDUCACIOft EDUCAClOft &SP!x:IAL 

1927 - progrua de gobierno: Udu - - Surgen la.a EBcuelaa Centrales Agrico • Solis Qairoga imparte en 
' la rni.-er•1dad un curáo 

triallu.ción 1 ga.rantia• al • 

capital extranjero. 

las 

1928 - Vucoacolo• y O'tlrogón candida- - So celebró una Aoambloo Nacional, ·co! 

toa preaidencialea. 

- EX111o de Vaaconceloe. 

- Aee11inato de Obregón. 

- Portea Gil, preaidente pr0Ti-

11ional. 

Tocada por el pro!esor Hoi•é• Sáenz, 

para iapolear loa caapo.ña• Pro-Len -

gua Nacional 1 Pro-Cálculo. 

ao'bre Deficiencia. !-lental. 

- E:Xperienciu en la escue

la "0alación G6111r.11
• 

- Traduccidn del Stanford. 

- Aplicación del test De -

troi t en Jardines de Ni· 

ñoa. 

- Eatandaris.ac16n de las ... 

escala.s Haggert1 1 Vaney. 

- E8tandarizac1ón de prue

bas para aecundariae1. 



FII:HA ACOMTII:IMIENTOS FOLITICOS EDUCACION EDOCACION &SPD;IAL 

1929 - Callea 11Je!e Htxiao11 , tunda el - Influencia norteamericana en la edu - El Dr. Jostf de JesUs Uoe 

Partido Nacional Re•oluciona.- cac16n. 

ria. - Otorgamiento de la Autonom1a a la -

- Caudillos 1 caciques se 1ome- Un1Tera1dad Nacional. 

tea al orden 1ut1tuc1onal 1 - ... Garcia T4llez Rector de la. UNAM. 

bajo 11 control de Callos. 

zález habla de la neceBi

dad de construir una ea 

cuela !10delo para deti -. 

cientes mentales. 

19.}0 - Pr1aid1ncia d• Pa.Kual Ortiz - Puig Cuaaarac •ecretario de la SEP. - 51 eata.ndariu. la prueba 

l9}l 

!!Ubio, - LeYantuitntoa ••tudia.ntilea en la -

... La.a aaociacioa1a r•Ugioaaa - República. 

•• fortalecen. - Se r•llz.a UJJA .laamblea Nacional de 

Educac16n Priaa.ria Urbana '1 Rural, 

a fin de fijar aua fin.alidade• '1 C! 

ractír1at1caa. 

- Se iaplanta.ron nue•oa progr .... para 

l.u eacuela1 prima.r1.aa 1 por asignall 

ru '1 teaaa, 

de lot.m • 



rD::RA ACOll'l'El:IllIEllTOS f'OLITICOS EDOCACIOll EDUCACION ESPECIAL 

1932 • D1nl.nuc16n ae la produccicín • El Ing, Roberto lledellin H Rector Ina:Jguracid'n de la eecue

la :ie Recuperación Mental 

en la Foliclinica !I 2. 

petrolera. de la OJIAM, 

- De•contento popal.ar. - ?repe.J"atoriu !'cnicas. 

19}} - Presidencia de Abela.rdo L. Ro- - Narciso BaaaolB •ecret.ario de Educa- - Se iape.rten conferencias-

driguez, e ion. sobre el tema: "Medicio -

- t. 1nduetrial.1s.acidn objeti•o - Se aoditican los progr&u.• de educa- nea aental••"· 

del deu.rrollo. 

- D1aainac1Ón de la cri.1111 eco-

ncSaica nacional. 

cion primaria, por proced1a1entos de - Se aplican. aáa de 45 000 

globallzac16n de conocim11ntoa y ac- pruebae en priaariaa, ae

tirl.d.ades (coapiejoa). cund&M.aa "1 eacuelaa tác-

- 0611ez. Morin Rttetor do la U'n.iTereidad nica.11 1 para la claeifica-

lucba por defender la autonosia. ción mental de loe eeco1! 

- Se 1etablec10 loa pr1.mero1 c111troo .. r•c. 

eacol&r•• ll&udo• Art, 1.23. 

- Vicente Lombal"do Toledano, director 

de la F.acuela Nacional Preparatoria. 

- Se pide a la educación superior el 

' 1.ncorporarse a las neceaidados del 

desarrollo nacional. 



FIDRA ACONTu;IHIEllTO.S l'OLITICOS EDUCACIOll EDUCACIOll ESPOCIAL 

1934 - Pre•idencia do Lár.aro Cárdenas - Reforma del Art, 30. se implanta la - Inauguración de la Clini-

- Plan eexeo&l, Educac16n socialista. ca de Higiene ?!ental. 

- Ditus16n de escuelas polltecnicas. - Aplicación de la prueba 

- Existen 8 000 escuelas rurales de Ot-.e en escuelas priea-

rias. 

- Aplicación de los tosto -

de inteligencia y aptitud 

musical de Seaehore. 

---+---------+--------_:__ _ __¡___ -------
1935 - Re¡arto agrario, •• i-rcelan - - Tendencia aocia..l18ta en toda la edu- - lnau~:urac16n del Inetitu-

loe latitundioa. cac16n. to ~ó'dico-Pedagógico. 

- Aumento del guto público, en - EneeM.nr.a técn.1.co-prtctica. 

obras de beneficio popular. - Escuelui regionales ca:ipeeina.a y mi-

sione• culturaba. 

--;-----------+-------------!--- -----
1936 - Lollbardo Toleduo funda la C'l!I. • Se funda la Escuela Superior "octur - Fundocicfo del Instituto -

- Callea y Lu111 ft. Morones son - na d• Húaica partl Obr•roe, lfaci 1Jn&l de Peicopedago -

expul.aadoa del paia. - Uninreidad Obrera do Hóxico. g{a. 

- CÚ'd•D&B retlloru. el naciona -

u..o. 



ACONTmIMIENTO.S FOLITICOS DUCACION 

19}7 - Programa de tiidt1Btr1allzac16n - E&tabloc1c1o~to del Instituto Poli-

na.cional. técnico !iac!.onal. 

- Creación de la Ada1n1atrac16n - Se conTUC!l al Congreso Nacional de 

General d• Petr6Íeo J?acional. Educación Fopil.D..r pa.r!l 1.mj:JIOlsar la 

altabet1zaci6n. 

- Zo funda la !.acuela Pr1.m.a.ria "H'xi· 

co-Enpo.ha.11 en Michoacé..n, 

!JJOCACION ESPD:IAL 

19}8 - EXprop:tación Petrolera. - Incremento de escuela.e primar1a.B 1 ª! ..;. ED. el Instituto M'dico-

- El PNR se transforma en el Pa~ cunda.rias redera.les, normales rural• Pedagógico, se atiende a 

tido de la ReYolución Mexicana e interDAdOE indígenas. los alumnos de 6 u a las 

con los sectores: obrero, c8.! - Se impulsa la 1nTeet1gac16n ciontif! 6 ¡a, proporcionánd.ole•-

peeino, popular y militar. ca. alimentación y talleres. 

1939 - Funda Ocmez Horin el Partido - Fundación del Instituto de Antropolg 

de Accion Maciona.l. r;i.a e Historia. 



F!&HA ACONT!X:IllIENTOS POLITICOS EDUCACION 

1940 - Preaidencia de ÁT1la Ca.macho. - Se aupritie la Escuela Regional Campe 

sina. 

- ler. Congreso Indigenista lntereeri 

cano, •e sientan las ba.eeo de la po

lítica indigenista en América. 

EDUCACIO!I !:sl'!x:IAL 

---t------------+---------------J.--- - ----· -
- Se fortalece la oligarquía. .. Se retueru.n loa intereses clerica - - Se moditica la Ley Orcáni-

- So co1111ollda Lo in1c1At1Ta pr1 cales '1 de lao eecuolaa privadas. 

yada. - Se estructura la SEP en Direcciones 

.. AWltntan la8 1DT1re1onos ex - Generaleo. 

tranjeras. 

ca de F:ducaeión Pública -

a fin -le crear la Son.al 

de F..spec1al1zac1ón • 

---¡--------------!--------------- - -- - ---- ·--
1942 - Decr•••nto del preaupJeato ed!! - Creación de la Eacuela Norcal Supe- -Se ins';alan dos grupos d.1-

cat1TO en relación al se:r.enio rior. 

anterior. - Se expiden :iuoYos pro(;ra.:n&.S ~e edu-

cación primaria, por a..Gignaturae y 

por tei:;:ia. 

tcrenctales, en rlas de º! 

perim~ntacidn y con la U

oa.Udai de reducir costos 

en la sducac16n de deti -

cioc.tes cantales. 



ACONTmlHIE!ITOS POLITICOS 

194} 

1944 

1945 

EDUCACIOll EDUCACIOll ESP!x:IAL 

- Se crea la Cosisión impulsora y cOO!: - Inauguración de la F.ecue

dinadora de la innetigación cienti- la Normal do Especializa-

fica. ción, con la carrera de -

"Educación de A.normales .. 

Hent.."!.les y Menores Infras, 

toreu 11 • 

- Programa federal de construcción de - El Instituto M6d.1co Peda-

eecuel&a. gógico ea conri.erte en F'-!, 

.. Reforma al Art. 3o. 1 actualmente Ti.- cuela A.Deo. a la Normal -

gente. de ! apec1al1zac16n. 

- Nace el Sindicato Nacional de Traba.• - Aumrnta.n a diez. el número 

jadores de la Educación (SffTE). 

- Se tunda ttl Instituto Federal de Ca

pacitacion del Magisterio. 

de GM1po& Diferenciales. 

.. Se formula un nuevo precepto educa- - Se inician las especial1• 

tivo Hpa.ra la paz, la decocracia y dados en Ciegos y en Sor-

la ju&ticia social". doaudos, en la Normal de 

Especial1zac16n. 



F!X:llA ACOXTECIKIENTOS POLITICOS EDUCACIOX 

1946 - Preaidencia de Miguel Alemán. - Incre1nento de loe centros educativos 

- Se estimula el desarrollo del privados. 

capit&l financiero, - Aw1ento del presupuesto para la U?f.AM 

- Apoyo a las demandas educatiTas del 

sector urbano, 

!:DUCACIOR ESP!X:lAL 

--·---------··- ------- -

1947 - Politica del deaarrollo eetab! - En la ciudad de México, se celebra 

Uza.dor. la Se tunda AsMblea General dt'.! la -

UNESCO. 

- Ale='n destina 250 millones do pesOJ 

para la construcción de la Ciudad -

Uni verei to.ria. 

---1--------------t-----------
19i.8 - Vicente Lombardo ToleUno, f'u!l - Se crM. la &scuela Nacional i;ara -

da el Partido POpular Maestros de Jardines do Ni~os. 

- Se celebra. el l•r. Congrooo llacional 

de Educación Prim&ri& Rurol 1 ea re -

t1r16 a la acc1.6n socinl de la educ! 

ción en ta.Tor del desarrollo de la -

COIDunidad • 



'lll!Ll ACO!ITlx:IMI!:NTOS PoLnICOS EDUCACIO~ EDUCACIO~ ESP!l:IAL 

1952 - Presidoncia de ·Adolfo Ruiz Co¡: - Inauguración do la Cúdad Uninroit! 

tinee ria. 

- Reducción de la exp1U2eidn del 

gas to p6.bl1co 

--
1953 - Rector de la Ul!AM: Na bor caJ'1'1llo, 

1954 - Dnalución dol peso fronte 8.1 - El 11ecret.ar10 de Educación Lic. Jod 

dolar. Angel Ceniceroe 1 r.aliza la Junta -

flacional de Educaci6n ¡ara diacutir 

los problemas de l.a ena•flanza. 

.. 

1955 
- Se inicia la eopecialidad 

en la educación de lisi.&• 

dos de1 aparato loco11.otor. 

1957 - Se efectúa la la. A._bloa Plenaria - Dejan de tuncionar en el 

del Consejo Técnico de la Educación. "Parque Lira" el Instituto 

Médico Pedagdgico 1 la No¡: 

mal de Eopec1.alizaci6n. 



195B - Presidencia de Adolfo L6poz. -

Mateas. 

- Incremento de las inversiones 

extranjeras, 

E:DUCACio:: 

- Jaime Torree Bodet, aecretario de 

SZP. 

~, 

- Educación primaria gratuita y obli

gatoria. 
---+-----------···-··--!---------··--·--·- -

1959 - Prisión de Vallejo, 

1960 

- Se promulga el Plan de Once Anos, 

;_ Se crea la Com.1a16n Nacional da Li

bros da Texto Gratuitos. 

- Renunc 1a el Dr. Roberto -

Solis 1\liroga a la direc

cidn do la Normal de i:'..a -

pec1al1zac16n y del Anexo. 

- Creación de la Oficina de 

Coordinación da Educación 

Especio.1 1 al trente de -

ella queda la proreaora -

Odal.mira Mayagoit1a. 

- Se crean las Escuelas de 

Perfecciona.miento 1 y 2. 

1961 - HéXico se niega a rooper rala- - Se tunda el Instituto Nacional de - - Escuelas de Perfecciona .-

cionea con Cuba, Protección a la Infancia (INPI). miento 3 )' 4. 



ACON'nl:IMIEllTOS f0Ll7IC03 ClllCAC!O:: 

l96Z - Declaracion M'xico-nortHl!leri- - Se aprueban loa proyectoa de organi- - Inauguración en Cdrdoba, 

cana sobre el Cb&mizal. zaci6c de loe centros de capac1tac16 Ver, 1 de una escuela para 

para el trabajo agrícola e induat niflos con problemas de -

- Se repLrten 82 millone• de libros de aprendizaje. 

Texto Gratuitos, - Comianu. a tuncionar la -

Escuela Mixta para Adoles

centes 1 para deficientes -

mentales. 



FFCRA ACOHTD;I~IE!lTOS rc·1,ITICC.l 

1964 - Presidencia de Gustavo Diaz Or- - Creación de nueve institutos tecnol~ - Funcionan loe Centros po 

daz. gicos regionales. Cooperacidn para la aten 

- F1loeotia educativa: 11aprender hacie ción de niños con de!icien 

do y ena•flar produciendo". cia u;ental profunda. 

- Por decreto Presidencial, ee pone en 

aarcha una Campaña Nacional de Alfa

betización. 

1966 - Crecimiento del producto nacio- .. Ruelga en la UNAM, renuncia ~el Rae- - Existen en el ~atrito F 

Dal bruto a una tu& anual del 

7 %. 

1967 

tor Ignacio Ché.vez. deral 1 di.e:. escuelao par 

deficientes aentalee y dg 

ce mí.e e:l el resto de la 

RepóbUca, 

- Se inician los curaos de educación - - Coao Coordinadora de !:du 

secundaria por teleY1s16n. cación E3pec1al queda la 

profesora Guadalupe M4ndez 

Gracida. 



ACO!ITECI~IEHTOS f~LITICOS 

1968 - Masacro do Tliltelolco. 

1969 

ZDUCACICN 

- Ocu¡ación militar en la UNAH. 

- A.eUbleu Nacional•• do FoN&ción -

Cinca y Educación do Adultoa, 

- Se crean nae•as escuei.a. secwidari.u 

de tipo industrial 'J agropecuario. 

!:DUCACIOr; rsP:;r.tu 



F::Cl!A 

.. 
1970 - PreaidenCia de túio Echoverría - Programa de ensahanza abierta. 

Alvarez. - Ley Federal de Educación. 

- Creación de la Dirección 

General de Educación FApe

cial, dupendiente de la -

Subsecretaria de Educación 

Básica. !>irec tora: Odalmi-

ra !'.ayagoitia da Toulet. 

1971 - El gobierno habla de una poli- .. Centro para al estudio de loe medios - Se crean los primeros Gr2 

tica de "diálogo y aportura d! y procedi.~dentoe de la educacidn. 

moer, tic•". - Comisión coordinadora de la .reforma 

educativa. 

- consejo Nacional de Fomento Educa

, ti•o • 

.. Consejo Nacional de Ciencia y Tec

oolog:la (COKACYT), 

- Dirección Genoral de Hejoraaiento 

Profesional del Hagisterio. 

1972 - Carta de loe Derechos y loe D! - Renuncia dol Rector Pablo Gon.&ález 

beree de los Eatados. CaaanoTa. 

- Plan de estudios ¡ara lA reforma edu 

i catin. 

pos Integrados, organiza

dos y dir1,;1dos por la -

profesora Elia Rivera de 

Pebn. 



ACO!tTECIXIErr?J.3 roL:TICOS 

1973 

Z-'!UCAClCN 

--- Pradocinio de la educación 

i;ica, 

-~ Secundaria. y Bachillerato abierto. 

1976 - Crecimiento de la deuda exter- - _Centro de ?:otudios ::conóoicoa 1 Poli-

na: 400 mil millonos de pesos. ticos y Socia.les del Tercer Mundo. 

- Devaluación del peso y d6!1e1 

comercial. 



ffl'.:llA ,\:'.Jlt'l'ECl!nEli'!(\.j fQl.l'i'ICC.~ 1 
---+----~----~-~-~¡~-~---~~-----~~~-+~--~---~~-~ 

- l'reaidencia de José !.ópo: ~or-1 - Reducc16n del ¡;aotó ·';.loli.co paro -1976 

tillo. educaC'ión;:" 

- Pro&rama de auat.er1dad elabor! , __ -5~-~~~-ta~~io::-~e {¡~-si~~: F8inan.i'o--so-" 

do por el F!II, 

- l.a- Dirección Ceneral de 

í:duc:u ión Especial a car

&o de la profesora !-'.éndez 

Graci1:a. 
1978 -=:-o-.-.-c-ub_r_i_Di_e_nt_o_a_d_e_pe_t_ró-l-oo-.--¡----s""'e-·-p-ra"'"a_e_n_ta.....,..la--¡ir_o_m_a_ao~d;--;;;~'~siÓ~~ ----

1981 

1982 

- Tasa de creciaiento anual -del "J d1T8r_si!icac16n del .sistema. osco-

8 %. lar. 

- Creación dol CONALEl1
• 

l 
1 

- Endeudamiento pdbllco ~-o-.-.-l-.-_+,-"'------------ --- ---

aval d•l petróleo. 

::Aii'wH ~l-ca;go-de-!'lirec
tora de la D1recci6n Ge

nerál de Educacidn ::sp-J

cial la doctora P.arrari

ta Gcimez Palacio. 

- Caida de loa procioa del po -

tróleo, e tec to desastroso en 

ia economia. 

- Se establece el Instituto Nacional 

¡ara la o1ucac1~ do Adultos 

- El prosupuC~~~--~~aey sector ~ uca- ~-·- --

tivo f\le de 53.3 :ú.l cillone_s de pe-

sos. 



1982 

1 

ACC!ITD:I!'IIE!IT:JS POLI?ICOS 

- El d6r1c1t preaupuestal del -

sector público rue del 18 % -

del PIB, 

- Incremento de la· in!lacidn del 

100 "· 
... Se dupllcd el desempleo. 

1 

- El número de niflos que egresan del 

60, grado era dol 55 %. 

- La do,.!tora Gómez Palacio -

reali.z.6 innovaciones en las 

áreas psicopedagcSgicaa, te

n14nd'J como base la teoría 

peico;énetic& de Piaget. 

1 



FF"\.:HA ACG?iTE!;lX(EHT(J r-:n.!':'ICOS ::.i~·:A'~~rc1: l !;='U~A'::ü 1 ! !"Li'!:t:lfl:. 
1 

1982 - Presidencia de Miguel ~e J..o. - - El gobierno procl•"'1 una "revolución k !nvo.stiga:ciÓMG sobre ~l 
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