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INTRODUCCION 

Fue Durkheim quien inició la investigación sociol6gica en la rama educat!_ 

va. Pronto su obra se perdió hasta llegar a conftmdirla con una sociología -

aplicada a la educaci6n. 

El trabajo que a continuación se desarrolla tiene J_X)r objeto detenninar -

el ].X)r qué en nuestro país la educación se considera cx:mo un instrumento ~ 

irental para el progreso del rnisrro. Se pretende analizar en esta rronografía la 

educación en función de la estructura y de las fonnas de la vida social. 

En efecto, el cxmtenido social de la educación radica en que solo puede -

ser rocplicarla dentro ae la estructura social. 

El carp:>rt:aroiento humano obedece a pocos instintos y se basa más en la -
cultUra y en la transmi.si6n de los atributos específicos que distinguen al ~ 

bre; ese oorrportamiento se realiza por una vía que es social. Esa vía es la -

educaci6n, priVilegio exclusivo del ser humano. 

Es a partir de estas premisas que la presente investigación enfoc6 a la -

erlucaci6n caro un instrumanto esencial para el desarrollo eoonániro, pol:í.tioo, 

social y principalrrente cultural del país. 

En 1.lll segundo capítulo se hablará de la planeaci6n educativa, la cual ~ 

ra que currpla debida!rente con sus finalidades deberá ir de acuerdo oon la -

idiosincracia y condiciones de vida de los países en que se aplique, cosa que 

no ocurre en los países subdesarrollados que oopian planes adecuados para 

otros más avanzados, lo que provoca aGn más su atraso. 

Posteriorrrente haré nenci6n del articulo 34 oonstitucional y la ley F~ 

ral de la Flfucaci6n, considerados cnro dos de los principales instrummtos -

que tienen a su alcance tOOos los nexicanos para lograr tm.a vida social más -

justa. 
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Por últiII'c me referiré a la :i.np:>rtancia de la cultura, considerada €sta, 

cerro un proceso realizado por los miembros de la sociedad a lo largo de su de

sarrollo y cuyo carácter fundarrental radica en que debe ser aprendida o trans

mitida en alguna forma, de una generaci6n a otra, para de esta manera, hacer ~ 

sible la cont:inuaci6n de la vida del grupo humano. 

~oo, D.F. abril 1984. 
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CAPITULO I 

EL PAPEL SCX::IAL DE !A EDOCil.CICN 

Se ha dicho que el pr.ir!Er servicio al que está obligado el Estado es al. -

educativo, concebido éste caro el rredio más eficaz para el progreso y el desa

rrollo del país. 

La educaci6n dirige la evoluci6n del hanbre en la prilrera fase de su exie 
tencia en un grupo det:enninado, la cual por sus fines, es eminentemente social, 

y cada sociedad procura realizar con sus mianbros, un ideal que le es propio. 

"El fin esencial, general y a:mln es siempre el misno, o sea, hacer ·del i!}_ 

dividuo t.m hanbre, o bien, conformarlo al ideal de hcmbre y de vida que se ha 

forjado y danina en una sociedad o en una civilizaci6n detenninadas. Las fina

lidades específicas del proceso e:lucativo, están pues, :inlpuestas por los cara2_ 

teres fundalrentales de cada sociedad y p:>r las ideas colectivas, religiosas,

ROrales, ecoránicas y ¡;:oliticas, que representan los ela:nentos canponentes de 

cierta cultura y orientan ese trabajo en tma u otra dirección, de acuerdo con 

la correspondiente escala de valores".· {l): 

Nuestra Constitución entiende a la educación caro el medio por excelencia 

para desterrar la ignorancia, vencer las servidumbres y prarover una auténtica 

fraternidad humana, por lo que en su artículo 3o., concentra los ideales .de,la 

convivencia rrexicana en el aspecto educativo y que considero, caro una de las 

garantías más valiosas que nos pudo haber legado el contituyente de 1917, y -

que ha quedado plasmada para las generaciones futuras. 

Cea el ll'O'lim.iento revolucionario, Ml§xico emprende un proceso continuo de 

desarrollo y en cada uno de sus impulsos fundamentales, adquiere primac!a la -

mi.si6n de educar. 

Ia Iey Federal de la F.ducación en su artículo So. respecto a la educa- -

ci6n, nos indica que sus finalidades son: 
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" ••• I. Prorrover el desarrollo anronico de la personalidad, para que se -
ejerzan en plenitoo las capacidades humanas; 

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y en el sentido 
de la convivencia internacional; 

III. Alcanzar rrediante la ensefianza de la lengua nacional, un idiana -
a:mGn para todos los irexicanos, sin rrenoscabo del uso de la lenguas aut6cto
nas. 

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que oonstituyen el -

acervo cultural de la naci6n y hacerlos accesibles a la c:olectividad. 

V. Fan:mtar el conocimiento y el respeto a las instituciones nacio-

nales¡ 

VI. Enriquecer la cultura con :i.ITpulso creador y con la inc:oxporaci6n 

de las ideas y valores universales~ 

VII. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovechamiento so

cial de los recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio eml.ó

gio:>; 

VIII, Prarover las o:>ndiciones sociales que lleven a la distribuci6n -

equitativa de los bienes materiales y culturales, dentro de un réginen de 1f. 
bert:ad; 

IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeaci6n familiar -

con respecto a la dignidad humana y sin renoscalx:> de libertad; 

X. Vigorizar los hábitos intelectuales que pelllliten el análisis ob

jetivo de la realidad; 
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XI. Propiciar las condiciones indispensables para el .impulso de 

la investigación, la creaci6n artística y la difusi6n de la cultura; 

XII. lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al -

.mquirir, transnitir y acrecentar la cultura, se integren de tal m:x1o que se -

.-mronicen tradición e innovaci6n; 

XIII. Fanentar y orientar la actividad científica y tecnol6gica 

de m:mera que resporoa a las necesidades del desarrollo nacional independiente; 

XIV. Infundir el cxmocimiento de la dem:lcracia caro la forma. de 

gobiemo y convivencia que pennite a todos participar en la txma de decisiones 

orientadas al mejoramiento de la sociedad; 

XV. Prarover las actitudes solidarias para el logro de mia vida 

social justa; 

XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales y postular -

la paz universal, basada. en el reconocimiento de los derechos ecc:>n(micos, poli

tices y sociales de las naciones". (2) 

Es indudable que los objetivos de la educación est.m encaminados a lograr

el desarrollo econooco, pol!tico, social y cultural del país, así caro el de -

las personas en lo particular. Desarrollo que se está logrando poco a poco, -

gracias a la elaboraci6n de planes educativos adecuados a nuestras necesidades 

y a la creaci6n de más eleoontos nateriales caro son escuelas e instituciones,

que caro el row:YT est.m farentando en gran forma las ·actividades científicas 
y tecnológicas del pa!s. 

••• ·,1 
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1 . Concepto de educaci6n. 

Ia palabra educaci6n deriva de dos voces latinas: e-ducare, que viene del 

verl:o educere o ex-ducere. Ia prilrera raíz e o ex, tiene una s:ig:U.ficaci6n de 

direcci6n, ya que significa fuera, hacia afuera y la segunda: C:-.. x::are o ducere 

quiere decir conducir, llevar. Por lo tanto educaci6n desde el punto de vis

ta etinP16gico significa conducir o llevar hacia afuera. 

!a Iey Federal de Educaci6n en su articulo segundo nos da u.-: concepto más 

amplio de eduaci6n: 

"Artículo 2o. Ia educaci6n es medio fundamental para adquirir, transmitir y -

acrecentar la cultura; es proceso ¡;:iennanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transfonnaci6n de la sociedad, y es factor dete:::Una.nte para 

la adquisici6n de conoc:i.mi.entos y para fonrar al hanbre de manera que tenga -

sentido de solidaridad social". (3) 

En toda sociedad la educaci6n deserq;ieiia dos papeles fundane..'1'"....ales. En el 

pr.irrero de estos actúa caro sostén del proceso cultural: pasa a las generacio

nes nuevas todo el conjmito de conocimientos, valores y no:cmas de las genera

ciones pasadas. En el segundo acttla caro capacitador y estimuladn~ de los nue

vos miatlbros para que transformen la cultura. 

IDs padres son los prineros maestros de los niños y utilizan u::-.a misma -

funci6n educativa durante toda la crianza de los hijos. En algunas sociedades 

los padres rna!rlan a sus hijos a la escuela, la cual es consideraea caro un i!! 
vento social, que surgi6 caro resaltado de la gran divisi6n de trabajo en las 

sociedades civilizadas, por esto, el hogar y la escuela son sola:rente dos entre 

los numerosos medios de educaci6n que existen. 

El car.1cter ~damental de la cultura es que debe ser aprendida, o trans

mitida en alguna fo:r:ma ya que es un factor esencial para que el gn;:o hunano -

sobreviva, es por eso que es llUlY ~rtante que la cultura se tra"lS!lita de una 
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generaci6n a otra de tal manera que los j6venes sean tan hfil>iles caro sus an~ 

cesores, para el manejo de los instruroontos culturales y as! hagan posible la 

cx:>ntinuaci6n de la vida del grupo. Esta transmisión de cultura es una de las 

téll::eas que desarpeña la educaci6n. 

Entre la cultura y la educaci6n existen cuatro difenc;fas esencwes las 

cuales son explicadas por la naestra Emilia EUas de Ballesteros de la sigui~ 

t:E! ramera: "Ia prirrera esencial diferencia se descubre en el hecho de que - -

mientras la cultura es un fenóneno hist6rico, la educacidn es un fentmmo del 

presente, cuyas proyecciones se lanzan al futuro, Ia acci&l educativa sobre "." 

las generaciones de cadt\ ~poca histdrica se desarrolla en su presente,. peJ:P """='· 

en tanto que actuar&1 en -un futuro 1lltls o rrenos p.z:dxino. una edu~c~n que ~:l.P 

se proponga dar a las generaciones juveniles lo que estinan necesario en \lila PI! · 
paraci6n para hoy, será una educación que secctona necesar;ta:rrente en los e~ 

res las niayores posibilidades de desarrollo, •• 

Ia 5e9Ul'lda diferencia se funda en que mientras la cultura ti-ene CCJIP f~ 

lidad la creaci6n, la prod.ucci6n, la transfo:i:mací6n en todos los aspectos y ac-:

tividades de la vida del hombre, la educaci6n tiene o::mo t11tma ftnalidt\d la de 

exaltar y dirigir el desarrollo humano para hacer al hanhre rnt!s activo cada vez 

en esa lab:ir de creaci6n, Es decir, que la cultura Slllllinµ;tra el tema, el ca,!. 
tenido de la educación, mientras que ~sta es el inst.runalto humano que sirva ~ 

ra asegurar la continuidad, el progreso ••• 

Ia tercera diferencia consiste en que la realizaci6n de la cultura oo~ 

pende 11UlY especi.ahrente a la generaci6n adulta, capacitada ya para la actividad 

creadora, fecunda, mientras que la realizaci6n de la educac;t6n se realiza muy r 

especialmente también sobre las generaciones j6venes, no fonnadas atln, Y se -

dice muy especial.mante po:cque la acci6n de la educación y su in.fluencta dura ~ 

to <XllO la vida. Pero son los niños, los adolecentes, los j6venes, los que por 

razones biológicas, psicológicas y sociales principal.rrente requieren, rec~ 

y tienen de.recOO al servicio de la educacWn. 

Por 1llt:fmJ direm:>s que la educaci6n es la que hace posible que la cultura pier-
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da su carácter conservador y tradicional al preparar a sucesivas generaciones 
para que actúen sobre la herencia cultural y la enriquezcan con nuevas aporta

ciones, tranformándola y cambiando a veces de manera profunda y radical, los -

valores heredados. Por eso la educaci6n es un poderoso instnunento de transfo,E 

maci6n y de progreso". (4) 
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2. E'.ducación para la Independencia. 

Es indudable que la educación, es factor importante para la autonomía hu,.. 

mana y de la sociedad, ya que l:lsta, surge de la realidad misma del hombre, de 

su inquietud existencial, de la búsqueda permanente por realizarse y proyecta.!:: 
se en un mundo de continuo ca.rT\bio y en una sociedad que, en su progreso, es ca 

da vez más exigente. 

En reg:trrenes pasados nuestros dirigentes, enfocaron nitl,s su inter& a la ·· 

eficacia del proceso educativo¡ se .insistió en la educación para la independ~ 

cia, realizándose carrpa.,ras a tra~s de los Iredios de difusi.6n (cine, radio y -:

televisión), para una me:for canprensión de las tesis eductivas, Pero no pue-:

de haber independencia intelectual, ni independencia nacional en lo econ6rnic0:

y en lo po11tico, si no asimilarros el pensamiento universal en la idiosincracia 

local. De ac¡ui se desprenden dos conceptos básioos~ 

a) ID referente a la realidad nacional, que contiene fines ;t.nrre"" 

diatos y particulares, que es-tan ligados a las condiciones de 

vida de la colectividad, las cuales vadan de puelJlo a pueblo 

y segün éstas se desenvuelve la educaci6n en razón de la ·vida 

nacional, carro la función mSs i.rrp:>rtante de la sociedad, De!!_ 

tro de este aspecto se debe temar en cuenta; el avance que se 

pretende, la expres;Cdn de la, existenc;ta ~stórica1 la idtos~ 

cracia, el progreso y la independenc;!.a nac;i.'Ona,les en lo ~ 

nómioo y en lo pol1tico, a partir de la auton~ i:ntelectua,1 1_ 

b) IDs carri.l:>ios en relación al mundo1 aqui es preciso no olvida;r "" 

la existencia de un pensamiento universal carro consecuenc;i:a de 

la cultura, la ciencia y la tecnologia. En este plano se tra~ 

cienden las ~pocas, las fronteras y se define más la especie .,. 

hmnana. 

De lo nanifestado, surge el :inperativo de la renova.ci<Jn educativa; riue se-



~" ;c··;tiz , de la siguiente manera: " ... '21 proceso e<luca::ivo es el cauce natu-
l:·'' para conseguir la derrocratizaci6n de la cultura; •2s, asimismo, el condiciS?_ 

m11te mll.s eficaz del desenvolvimiento in~egral. La participaci6n, entonces, de 

todos los habitantes del país, particularmente de quienes han consagrado su vl:_ 
da a la cultura, es fundamental en la rer1ovaci6n educativa, porque s6lo a tra

vés de esta renovaci6n podreros acceder a un desarrollo independiente y canpl.§_ 

to". (5) 

En consecuencia, se impone propiciar la investigación educativa en todos 

los niveles y dar al proceso educativo un caréi.cter tal, que se traduzca en c~ 
prensi6n de los problemas nacionales y regionales, ya que ésta es la lfilica fo;:_ 

ma de defender nuestra autonanía poHtica, asegurar la econcmía y acrecentar -
nuestra cultura. 

Se ha indicado que es preciso hacer al país econánicamente independiente 

y para ello, es necesario asimilar tecnologías las cuales entrañan un proceso 
educativo, por lo tanto, deducim:>s, que no puede haber ciencia y tecnología -

sin educación y que la investigaci6n es esencial al proceso educacional ya -

que, los tiaipos actuales están condicionados por el avance científico y tecnS?. 
16gico. 

Muchas regiones son pobres y aunque poseen numerosas materias pril!las, ~ 

recen de conocimientos y capital para transfonnarlas, así, es el colonialism:> 

científico, el que posibilita el crecinúento del abismo que ha existido entre 

los países subdesarrollados y los desarrollados. 

Hablar de avance científico y tecno16gico, de carencia de conocimientos y 

de capital para la transformaci6n de materias primas, de coloníalisrro cientffi_ 

oo, de presiones demográficas, etc., equivale a un diagn6stico de los proble

mas nacionales e internacionales y Gnicarrente para los que no reflexionan y no 

cauprenden el quehacer cultural, son extraños a la educaci6n. 

Enfrentar las cuestiones ya mencionadas, es al:x:>rdar el problema educativo 
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y nada se resolverá si no se CCillprende la educaci6n. Anteriormente se preten

dió despertar la conciencia del pueblo mexicano sobre el valor del aprendizaje, 
pero no por medio de un sistema tradicional, sino que se buscó una f6.rmula n~ 

·1a, un quehacer diferente, rigurosarrente cíentffico, que responda al ser de -
los individuos y a la cultura de la naci6n irexicana. Se busca nodelar a trav~s 
de la educaci6n, mexicanos capacitados para vincular su destino personal con -

la superaci6n de la cx:xnunidad, conscientes de la problarática nacional existeE_ 

te. 

En un clima de vigorosos cambios en la vida política, social y econ6nica 
del país, la reforma educativa pretende las más elevadas perspectivas y reali

zaciones para propiciar que los valores de la cultura saturen todos los nive-

les de la educaci6n. 

I.as econanias en expansi6n, tienen necesidad de un núm:ro creciente de -

trabajadores calificados, he aquf el por qué del gran interés de nuestro go- -
bierno por la difusi6n de conocimientos en ~ca. En muchos países la educa

ci6n aparece caro el mejor medio para forjar y salvaguardar la unidad nacional, 
sobre todo en naciones que recientemente han obtenido la independencia, en ~

tas el desarrollo rápido de la educación es una forma de enancipaci6n, es de

cir, un aspecto esencial del proceso de descolonizaci6n. 

la revoluci6n, di6 origen a un nuevo concepto de educaci6n llanado "F.d~ 

ci6n Técnica", para disminuir al rnáx.im:J la dependencia con el extranjero en e.§_ 

te plano, ya que lo que retrase dicha preparación en el país y en las nuevas -

generaciones, ayuda a intereses ajenos al misrro. México ha tenido que pagar (y 

lo sigue haciendo) grandes sumas por la iniportaci6n de ciencia y tecnologfa, -

por lo que es urgente que se desarrolle y se pranueva., el interés hacia la ín

vestigaci6n. 

El gobierno rcexicano ha vislumbrado la necesidad de educar para la inde-

pendencia, puesto que existiendo ésta en los &nbitos politice, social y eco~ 

mico, se logrará también una autonaiúa cient!fica y tecnol6gica. 
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3. Ed:.:caci6n para el Desarrollo. 

La educaci6n en ru.n:i6n del desarrollo, lleva :implícita la idea de acre

centar, dar increrento c. i.;n oonoc:imiento en el orden fí.sico, intelectual y no

ral, ya que desarrollo es e.xpansi6n, actividad y lucha y por lo misrro viene a 

ser s.i.n6rüno de progreso, de adelanto y de perfeccionamiento. 

En to::lo programa de ::ejoramiento humano, existe un factor esencial que es 

la educaci6n, que abarca ':a."lto el orden individual, caro el social. 

En una sociedad no p~e darse un cambio (ni siquiera en los patrones de 

vida de ésta) que sea au=a::ero, si por rredio de la educaci6n no se fija en la 

conciencia de las gentes. .;;sí. la educaci6n es para el desarrollo un elemmto 

básico de acci6n, que enlaza y afi.ma lo que puede avanzarse en una obra de -

conjunto. 

Podría decirse que en la mayoría de los casos, la educación ayuda al avag 

ce del carrbio social, pero El otros, cumple una función de asentamiento cuan

do por ejs:plo, la ~ se aviene a las situaciones cambiantes del desa

rrollo. 

la educaci6n está li~ con finreza, tanto al fenáreno vital y trascen

dente de la vida social, o::co el proceso dinámico del desarrollo, ésto en con

junto, provoca un constante a.~enso en cuanto al avance cultural de una socie

dad. 

Tanto la instrucci6n arcnzada, caro los elementos más simples de la ense

ñanza, tales CXXtO leer, esc:ri..bir y contar, son instrumentos fundarrentales de -

la cultura hulana, por lo t.c::::o, nin9ÚJl cambio ni desarrollo se hace posible -

sin la educaci6n. 

"Educación y desarrollo son los términos exactos de una ecuaci6n indisol~ 

ble. Otros factores pueden faltar en la acci6n constante por el cambio, pero -

no la educaci6n, que lleva a las masas conciencia plena de su necesidades. Y -

siendo la educaci6n en sí. un a!&l constante, ininterrumpido, de satisfacci6n -
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de necesidades desde las de indagar, hasta la de conquistar elevados estudios 
de la cultura, y los procesos de la técnica para el daninio de la naturaleza, 

necesaria y fata.lrrente conduce hacia las netas que en todas las etapas de la
hi.storia han novido al hambre; el bienestar, la salud y el progreso; rorro tam

bt~ la justicia y la libertad". ( 6) 

I.a p:>lítica econ&nica de nuestro pais, está íntimamente relacionada con 

fo política educativa y el crecimiento del pa!s, ante un afán de justicia so 

cial, es por eso que se requiere que se .i.nparta una educación para el desa-

rrollo ea:mómico. 

El m::m:mto actual, exige una visión rigurosairente científica de los pro 

blernas ea:mómicos, políticos, sociales y por oonsiguiente educativos del pais, 
de ahí que surja, la instancia de una educación para el desarrollo. 

El único rrodo de evitar ser receptores pasivos de tecnologías que no han 

sido creadas a la iredida de las necesidades rrexicanas, es una educación en la 

que la ciencia y la tecnología, la investigación y el quehacer verdaderarrente 
científico, tienen un papel .fundarrental. 

Al considerar el papel que tiene la educación cono factor de cambio, se

tiene que aludir el problema del analfabetisrro seguidammte a li\ .influencia -
que ejercen las instituciones pedagógicas y la llamada educación info:r:mal en 
el desarrollo del país. 

El analfabetisno es causa de muchas fonnas de atraso y es al mj.sno t;i.em;

po causa y efecto. Co!l'o causa es freno en el proceso de desarrollo; roro efe~ 
to influye en otras xr.anifestaciones o síntomas del estancanúento haciendo roás

palpables las etapas de subdesarrollo que re.quieren ser superadas. 

"I.a educación CXllOO factor de desarrollo, tiene una funci6n esencial, pues 

to que no solo es el nedio m§s acertado para propiciar el cambio, sino que las 

técnicas que enplea y el ambiente en el que opera son constantes y eficaces ne_ 
tivaciones para lograrlo. Se apoya en la capacidad cognoscitiva de la pobla--
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ci6n caro receptora y catalizadora de los cambios, W10S tangibles, otros ín1:a!! 
gililes. Tambi€n facilita y afina la cauunicaci6n que debe mantenerse entre -

los elerrentos maduros en la canurúdad, er..tre la generación joven y la adulta y 

entre la canunidad y el mundo exterior. El progreso se acelera en la medida en 

que la comunidad se vaya educando". (7) 

Por lo tanto se puede afirmar, que un país se desarrolla hasta donde su -

sistema educativo se lo pennite, ya que ~ste, es el medio por el cual se tran~ 

miten las tradiciones y señala las rootas que una sociedad se ha trazado para -

su futuro. 
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3.1 Desarrollo-SUbdesarrollo 

"El subdesarrollo no es sino el anverso del colonialisrro y de los sistanas 

de explotación que ha regido las relaciones sociales". (8) 

un pueblo poseedor de su propia tecnología es un país desarrollado, porque 

no depende de la inversi6n o ayuda extranjera. Este puede ser un ejemplo claro 

de la distinción entre desarrollo y subdesarrollo, es decir, para que un pa!s -

alcance su plenitud en todos los §mbitos, es necesario que salga del m::rrento e.!?. 
tático en que se encuentra, ccrnenzando por la I10tivaci6n hacia el interés cult,!! 

ral de su pueblo. 

En consecuencia nuestro país ha sabido fijar una política en relación con 

la existencia del subdesarrollo, su vigencia y las ronsecuenci.as que acarrea a 

las naciones y pueblos que lo sufren. El progreso creciente de la ciencia y la 

tecrolog!a configura una situaci6n muy grave: el abisro entre los países desa

rrollados y los subdesarrollados, que se ha hecho más grande, por· lo que se ti~ 

ne que buscar una nueva 100todologfa o una nueva orientación de las relaciones 

internacionales, 

cuando se persigue el desarrollo ea:m(rnico, se pretende una repartición j~ 

ta de lo que el país produce, una irejora de los niveles de vida del pueblo, por 

ello, los efectos de los avances econ6nicos en los países desarrollados y en -

los subdesarrollados son de gran :ilrportancia, ya que permite canprender los lo

gros o las consecuencias negativas de unos y otros. 

"En la concepci6n educativa del gobierno, se desea una educaci6n para el~ 

sarrollo y por tanto para la industrialización, sin desconocer en absoluto la -

canplejidad de la vida social, la justicia y equidad. Se quiere un desarrollo

que hunanice en verdad. La educación para el desarrollo está orientada a la 59. 
berarúa econónica caro fundarcento del desarrollo independiente y equilibrado". 

(9) 
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"Esta manera de concebir el proceso educativo significa un cambio de apr~ 

ciaci6n en la conciencia histórica; porque si bien tradicionalmente se ha rel~ 

cionado la educaci6n con el progreso, no es sino en este m::m=nto que la canurJi 
dad de 11.lOOrica Latina piensa que la tarea educativa es seguramente uno de los 
medios esenciales para conseguir un desarrollo econánico y social armSnico". 

(101 
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4. La investigaci6n, factor esencial para el desarrollo. 

Es muy importante que en nuestro pa!s se de más auge a la investigaci6n, 

?JeSto que ésta, puede considerarse corro uno de los factores principales para
su desarrollo en todos los aspectos y para que sea disminuida, en todo lo posi_ 
ble, la dependencia que en este ramo, se tiene con el extranjero. 

El país necesita una labor de investigaci6n, de descubr.im:iento y de capa

citaci6n de las nuevas generaciones, para dar la cara, de lleno, a las posibi
lidades que se ofrecen, para crear más riquezas, pero con sentido de equidad -

en la distribuci6n del producto que se genera, esto es, que se debe de produ

cir más riqueza con formas de organizaci6n social y de convivencia política a

decuada a nuestra idiosincracia. 

La finalidad de la investigaci6n es reunir los elementos necesarios que -

nos pennitan desarrollar la tecnología adecuada, para posibilitar el proceso -

de desarrollo del país. 

"La urgencia de la investigaci6n es mayor en México por una multiplicidad 

de causas, entre las que son notorias las carencias de poHticai? de planeaci6n 
y de in:plementaci6n en este canp;>, junto a deficiencias del s:Lstana educativo y 
a la realidad misma del subdesarrollo que condiciona el hacer cient1f ico y ~ 

nol6gico de un pueblo". (11) 

Los países desarrollados disponen de más recursos para la investigaci6n -
científica por la explotaci6n que hacen a otros países. Es por esto que ~ Mr§

xico, se ha incrementado la inversión en investigaci6n científica que es muy 

necesaria, pero tambiál es urgente absorber la aplicaci6n de t~cas y tecno

logías de ciencia aplicada para nuestro desarrollo industrial. 

La investigaci6n es muy necesaria, porque s61o a travéz de ella pedreros 
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tener un gran desarrollo y una plena justicia social, tal y caro lo menciona -

el Ing. Víctor Bravo Ahuja: 

"L1 educaci6n y, con ella, la investigaci6n, son determinantes en el desarro-

llo econá:ni.co, social y cultural de los países y, por tanto, son factores in-

sustitufbles para rescatar a g:ca.odes grupos de mexicanos de la niarginaci6n en 

que viven. Mediante la actividad educativa y la aplicaci6n idónea de los re-

sultados de la investigaci6n se multiplicarfil-1 las oportunidades de trabajo y 

podrán satisfacerse las necesidades socioecon6micas del país, de tal manera -

que cada hanbre tenga una participaci6n más justa en los beneficios de la cul

tura y del progreso". (12) 

se deben encontrar estructuras de fonnaci6n que hagan posible el crecimi~ 

to cuantitativo de las canpetencias técnicas, así corro el desarrollo cualitati 

vo de los hClllbres, ya que €stos deben ser los agentes de la praroci6n social -

canunitaria y de justicia social del pueblo mexicano. Por esto, la educaci6n 

se ha propuesto :impulsar la investigaci6n científica y difundirla, ya que no -

es conveniente para la formaci6n nacional cimentar la educaci6n en el pr~starro 

cultural y en la permanente utilizaci6n de los ~todos del exterior. 

Nuestro país requiere un gran esfuerzo, trabajo y estudio, ya que en la -

medida en que no se investigue, no se trabaje, no se preparen buenos técnicos, 

profesionistas e investigadores científicos, se aumentará la dependencia con -

el exterior. 
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4.1 Ciencia y Tecnologia. 

El papel de la ciencia y la tecnologfa en el desarrollo del pais y en un 

i;istema educativo, es que a la ciencia corresponde la creación y asimilación -

de las nuevas ideas, constituye la vanguardia que permite la renovación de la 

investigación canalizada a través de centros de investigación y de amplios ca

nales de ccrnunicación. Mientras que la tecnología canprende la aplicaci6n de 

la ciencia en cualquier actividad industrial o cientifica. 

Respecto a la creación de la ciencia Emilio Durkhe:im dice: 

"Si el haobre no hubiese conocido otras necesidades que las, muy simples, no -

se habría echado a buscar la ciencia; tanto más cuanto que ésta no se ha adqu! 

rido sin grandes y dolorosos esfuerzos. No conoció la sed del saber hasta tan

to que la sociedad no la despertó en él, y la sociedad no la despertó hasta -

que no sintió ella misna su necesidad. Este rcanento lleg6 cuando la vida so- -

cial, bajo todas sus fomias, se hizo demasiado compleja para poder funcionar -

sin el concurso del pensamiento reflexivo, es decir, del pensamiento esclareci:_ 

do por la ciencia". (13) 

Ia ciencia caro prarotora del progreso adquiere una gran :importancia, ya 

que transfonna adecuadamente nuestros recursos y deja abierta la posibilidad -

para una justa distribución de los misrros, además, actúa de manera eficaz para 

la transmisión de la cultura, convirtiifuldose en un apoyo más para realizar -

los ideales de los mexicanos. En este sentido, la técnica ha servido al Esta

do Mexicano para conservar y difundir las obras que confonnan nuestro patrírro

nio. 

La importancia de la ciencia, seg{in el Ing. Bravo Ahuja queda ubicada en 

tres factores básicos: "a la ciencia básica corresponde la creación y as:imíla

ci6n de nuevas ideas, la ciencia es prarotora del progreso porque transforma -

adecuadamente los recursos, y la ciencia caro trasmisora de cultura es un apo

yo !Ms para realizar el ideal darocrático de cultura que M§.xíco se ha propues

to". (14) 



En México se ha hablado mucho sobre la necesidad de ciencia y tecnología 

para el Jesarrollo del país, rxir lo que es necesario comprender y evaluar el -

avance que han tenido éstas en el pafs; y entender y valorar la rxisici6n misma 

de ellas en el m:::ro::mto histórico que se vive. 

La ocupación que se ejerce en la sociedad, es una funci6n econ,.,nica en ~ 

terés de la misma, así cano en beneficio del propio individuo. Una \.~ologfo 

que va progresando, exige que las habilidades humanas sean utilizadas de mane

ra adecuada y en cuanto más avance !lsta, será mayor la necesidad de mano de o

bra calificada que se requiera y rxir ende un nivel mayor de educación, esto ha 

penni.tido que se de una mayor igualdad de oportunidades y se logre así una no

vilidad en la escala social. 

En 1970 se propuso que la educaci6n deb:í'.a capacitar y preparar técnicos y 

profesionales, para que participaran en forma más activa en la vida econó:nica 

y cultural del país y contrarrestar así las carencias científicas y tecnol6gi

cas, las cuales se han tenido que pagar al extranjero, y lograr de esta manera, 

superar las condiciones de subdesarrollo. 
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4.2. Consejo Nacional de Ciencia y 'J.ecnología. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fUe creado en 1971 y es consi 

derado a:xro un instrurrento básico para alcanzar nuestra soberanía científica y 
tecnolóé;rica. Dentro de la dinámica de canbio, tiene la mayor inportancia ya que 

está ligado al proceso permanente de transforrraci6n y es considerado CCJJD mio -

de los instrurrentos fundarrentales para .i.npulsar el desarrollo científico y tec
no16gico en Mé:xioo. 

r.esde su creaci6n esta instituci6n se ha encargado de coordinar y finan-

ciar el programa de becas para la fonnaci6n de personal más capacitado que p~· 

de entrar fácilnente al sistema, productivo, acadánico o científico del pafa. 

"El o::NACYT se ha encargado de iniciar la coordinaci6n del sistema cien
tífico-tecno16gico con la intenci6n de: a) cubrir las áreas de investigaci6n y 

desarrollo que previairente estuvieran sustancialnente o enteramente desatendi

das; b) procurar tma mayor vinculaci6n entre las actividades de investigaci6n 
y desanullo y la de los sectores educativos, productivo y científioo-tecno16 
gico; y c) suministrar servicios de apoyo tanto para el desenvolvimiento de -

las actividades productivas caro las de ciencia y tecnología. Entre los lo

gros aptmtados al CXNACTT se cuenta su in1?ortante participación, en los últi

rros cuatro años, en la creaci6n de dieciseis centros de investigaci6n, ocho de 

ellos en los estados de la RepCblica y los restantes en la capital". (15) 

Confome al Decreto de su creaci6n, tiene a su cargo las siguientes ftm

ciones: 

11
• E\Ingir caro asesor del Ejecutivo Federal respecto a la planeaci6n, p~ 

gramaci6n, ooordinaci6n, orientaci6n, etc., de las actividades relacionadas -
con la ciencia y la tecnología. 

• Ser 6rgano de consulta obligatoria para las dependencias del Ejecutivo 

Federal, Organisnos r.escentralizados y enpresas de participaci6n estatal -
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en materia de inversiones o autorización de recursos o proyectos de investi
gación científica o tecnol6gica, educación superior, patentes, nomias, con
trol de calidad, pago de regalías, etc • 

• Elal:orar programas de investigación científica y tecnol6gica, vincu

lados a los objetivos nacionales de desarrollo econ&nico y social, y procu
rando para ello la más amplia participaci6n de la ccrnunidad científica, así 
caro la cooperación de entidades gubernamentales, instituciones de educación 

superior y usuarios de la investigación . 

• Prarover la intercanunicaci6n y coordinaci6n entre las instituciones 
de investigaci6n y de enseñanza superior, para farentar áreas canunes de in

vestigaci6n y programas interdisciplinarios • 

• Farentar y fortalecer las investigaciones básicas, tecnológicas y a

plü::adas que se necesiten; y prarover las acciones concertadas que se requi~ 
ran con los institutos del sector p1'.iblico, privado, centros de investigaci6n 

e instituciones acadénicas. 

• Prarover la creaci6n de nuevas instituciones de investigaci6n y pro

poner la constituci6n de enpresas, que empleen tecnologías nacionales para -

la producción de bienes y servicios • 

• Asesorar a la Secretaría de F.ducaci6n Pública, para el establecimi~ 
to de nuevos centros de enseñanza científica y tecnologíca, sujetos a la le

gislaci6n federal, así caro para la fonnulaci6n de los planes de estudio de 

los centros existentes • 

• Gestionar ante las autoridades ccropetentes, la expedita internaci6n 

al país, de investigadores y profesores extranjeros, invitados para realizar 

cualquier investigaci6n en ~co, cuidando que esta corresponda siempre al -

interés nacional. 
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• Formul y llevar a cal:x:I un programa nacional controlado de becas y -

tuciones. 

ctarrente, así CQlO intervenir en las que ofrezcan otras inst.f_ 

coordinador de la oooperaci6n ~cnica que se pacte con los 
acionales y gobiernos extranjeros. 

• Farentar programas de intercambio de profesores, investigadores y~ 

r.icos ron otros paises • 

• Prorrover cursos o sista'ras de capacitaci6:n, especializacic5n y actuali

zación de oonOCJmientos en ciencia y tecnología. 

sián de los 

mo por los 

as publicaciones científicas mexicanas y farentar la difu

jos realizados, tanto por los investigadores nacionales co

jeras que residen en el pa1s, así caro publicar periódica--· 

de la ciencia y tecnología nacionales. 

los centros acadé.rnicos de investigaci6n, por lo que se re
ci6n de prograyras, intercambio de profesores e investigade. 

res, otorgarnien de becas, sistena de :info:oracic5n y doctnrentaci6n, servicios 
de apoyo OCllO b · liotecas, equipos y lalx:>ratorios". (16) 
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C A. P I T U L O II 

PLANEJl.cICN EDUCATIVA 

Es indudable que \ID pa1s debe de trazar un sisterra educativo adecuado a 

sus necesidades, ya que la educaci6n es un factor irrqx)rtante para el desan;:: 
llo del misno. 

En los 1lltinos años, en todos los pa:íses, se han intesificado los esfueE 
zos por planificar la educaci~. Este fenáreno se debe al conocimiento que se 

tiene acerca de la gran relaci6n que existe entre la educaci.6n y la vida econ6-

mica del pa:ís, el cual se ha manifestado en forma ll'ás aguda en los paises sub

desarrollados, ya que éstos al tomar conciencia de su situaci6n econ5rnica, se 

han p~sto alcanzar en el :rrenor tierrpo posible, el nivel de vida de los pa! 
ses mis adelantados, planificando el futuro de su educaci6n, a partir de los -

rrodelos trazados por los paises desarrollados. 

Pero desgraciadarrente para los paises latinoamericanos esta planeaci6n ~ 
sulta de poca aplicabilidad, ya que 1'.a sido orientada a países cuyo desarrollo 

difiere profundanente del nuestro, !.os paises que van a la cabeza en investí~· 

gaciones de este tipo son Inglaterra, Francia y Alemania, que no tienen con 

Latinoanérica lazos cultur.tles o econánicos que los notiven a orientar sus es

tudios de planeaci& educativa a las necesidades específicas de nuestros paises. 

Por lo tanto es necesario elaborar ~todos de planeaci6n que correspondan 
a la idiosincracia de los paises subdesarrollados y que a::>ntengan los eler.en-

tos adecuacl:>s, para que el desarrollo no se vea frenado por la falta de recur

sos humanos calificados, 
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l. Ia Planeaci6n Educativa en los dos grandes Sistemas: 

Socialista y capitalista. 

Sistema Socialista: 

Este sistema se caracteriza por un alto grado de planif icaci6n centrali~ 

da de la econcmfo y la sociedad; dentro de éste, el rengl6n educativo está de2_ 

tinado a fonnar casi por cc:mpleto al estudiante a trav~s de un programa de 1él:E 
go alcance y a dar empleo a cada ciudadano. El Estado maneja los recursos fi

nancieros, materiales y humanos, provoo de un plan unifoi:rne de estudios a todo 

estudiante hasta el octavo grado. A partir de este nonento decide la distribu

ci6n a los niveles medios y superiores de la enseñanza ¡::or madi.o de: 

a) llptitudes individuales de los estudiantes; 

b) Las necesidades socio-econl'.lnicas del pafs, que son revisadas cada 

año y estful sujetas a un profundo arui.lisis cada cinco años; 

e) La clase social a que pertenece el estudiante, y da preferencia -

a las clases desatentidas; y 

d} La antigüedad que en el trabajo tiene un candidato. 

En este sistana el trabajo juega un papel pr:inordial en la enseñanza, J?OE 
que a traW5 de él se fanenta la experiencia de una labor socialista producti

va, y además se brindan grandes oportunidades para que la persona pueda canbi.naE 
lo oon la escuela. 

En el sistema socialista se presta una gran atenci6n al adiestramiento y 

orientaci6n del personal docente para mantener a la educaci6n en los ms altos 

niveles, ya que se le considera caro parte muy importante para la tranfonna

ci6n econ6nica, social, política y cultural del futuro hanbre socialista. 
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Sistema capitalista: 

IJ:>s países capitalistas desarrollados se caracterizan por un nivel de p~ 

neaci6n educativo relativamente difuso y flexible. 

El Estado capitalista aporta gran cantidad de recursos financieros, pero 

los gobiernos provinciales y las c:x::imunidades locales ccmparten esta responsabi 

lidad. Este plan mixto de financiamiento da resultados canbinados en los dis

tintos niveles de educaci6n, las localidades pr6speras tienden a tener siste

mas educativos muy bien desarrollados, mientras las atrasadas suelen contar -

con niveles educativos más bajos, detenninados p::>r el financiamiento del país. 

l\qlÚ se preve una colocaci6n de egresados dirigidos hacia el mercado de 

trabajo o a los estudios superiores, con una libre elecci6n sobre la base de -

aptitudes y preferencias individuales y el estado general del marcado del tra-. 

bajo. I.a correlaci6n entre los antecedentes de clase social y empleo futuro -

es nn.iy significativa, hay una gran preferencia por los hijos de clase madia y 

alta de la sociedad en la enseñanza superior. 

En el sistana capitalista es más importante el bienestar material perso-

nal, mencionando que ~ste tiene la suficiente fuerza para obtener buenas acti

tudes y ccmportamientos que servirán para reforzar los valores capitalistas en 

el trabajo. 

"cada sistema ha adoptado caracteristkas apropiadas a sus necesidades y 

valores. Dado que el sístana socialista de planeaci6n es nás centralizado y ~ 

biertarrente ligado al desarrollo econ6nioo, social y poU:tico de sus países, -

es m1s eficaz tanto en términos occidentales cero? en tru:minos más amplios que 

el rendimiento econl'.inico de los paises capitalistas. Sin en>bargo, el sistema

capitalista de planeaci6n parece ofrecer llás oportunidades para opciones (bien 

o mal escogidas) , con la desventaja de que lo que tal vez sea beneficioso para 

ciertos individuos no sea necesarialrente beneficioso, ni posible para otros". 

(17) 
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2. La Planeaci6n E::1ucativa en los Países Sub:lesarrollados. 

Estos países han dado un gran auge a la educaci6n ya que se ha visto una 

considerable reducci6n del analfabetisrrP, aunque utilizan sistemas que no son 

id6neos a sus condiciones de vida. 

Existe un gran problema en la planeaci6n educativa en los países s~ 

desarrollados, toda vez que estos países utilizan conceptos y rrétodos de pla-

neaci6n que san apropiados para países desarrollados y que no corresponden a -

sus actuales condiciones de atraso y dependencia, así caro el enpleo de anti~ 

das tretodologías de enseñanza,: por lo que el sul:xlesarrollo tiene una función -

ilrrportante por realizar, que es la de a::mprender la educación ccrco proceso y e~ 

tablooer un sistema educativo adecuado a la realidad nacional, ya que el proceso 

educativo está en la base del desarrollo del país. 

Ultimammte las preocupaciones educativas de los planeadores se han orien

tado a los aspectos de naturaleza cualitativa. Pese a que todavía existen lllU

chas carencias, todos los países subdesarrollados han dado pasos positivos en 

la reducci6n del analfabetisno y en el aurrento del tiempo que el estudiante ~ 

be pe:aoanecer en la escuela. las grandes carencias se manifiestan en una des!, 

gual distribución de oportunidades de educaci6n: las áreas rurales reciben ne

nos educaci6n que las urbanas; los irarginados en las áreas urbanas las reciben 

trenos que los pobladores integrados en el sistena; muchos adultos carecen de 

un nún:im::> de ella, la situación es más grave porque predominan las poblaciones 

inií.genas. 
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2.l. Educación y Enpleo: el caso de ~co y el Tercer Mundo. 

En cierta fonna la educaci6n puede oonstituir tm bien en sí misma, ya que 

oontribuye a un cambio positivo en la naturaleza intrínseca del educando, oon

siderado cono un ser en desarrollo. 

A partir de 1950 se plantearon dos justificaciones ante la enonoo expan

sión educativa en el tercer mundo, que son: 

a) Ia educaci6n es un derecho humano Msioo; 

b) La educación es uno de los mayores requisitos para el progreso ecx:>nfu! 
co del país. 

Hace diez a."ios, la planeaci6n educativa suponía un f§.cil vínculo entre la

expansi6n de oportunidades de enpleo y un sistana educativo de escasa o:ibertu

ra y nivel, cuyos egresados encontraban sienpre la posibilidad de t.rahajar; -

sin embargo, el cambio tecnológico, el aurrento de expectativas en torro a la -

educación, las oscilaciones de la econania y el marcaao de trabajo, el gran -
crecimiento deirográfioo y las migraciones del canpo a la ciudad, han obstacul!, 
zado este fácil vinculo. Hoy día, los acercamientos hacia la planeaciál reoon~ 

cen a:n mayor objetividad que lograr el prop6sito natural dela educacién, tras

mitir conocimientos y habilidades para que los educandos se inoorporen a su -

fo:onaci6n, se han vuelto más o:¡¡plejos. 

IDs requisitos, p:ron6sticos y planes de recursos humanos trataban sólo de 

mano de obra altammte calificada, debido al largo periodo de preparaci6n ~ 

saria y su papel estra~ico en el desarrollo nacional. Ahora, este concepto 

se :reerrplaza por una conceptualizaci6n que abarca todo el desarrollo de la -

educaci6n, tanto en los sectores tradicioneales COtO en los nodemos, para ¡:rever 

fundanentos fil:mes a una política nacional de recursos humanos y una ha.se ade-
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cuada para la planeaci6n educativa. 

Antes se daba más inlportancia a la escasez de recursos humanos en los ni

veles rredio y alto, ya que se consideraba que era una limitaci6n para el crecl:_ 

miento econ6nico. Aunque hasta la fecha existen déficits, algunos paises en-. . 

tre ellos ~ca, ya experirrentan excedentes de recursos humanos, aún en los -

altos niveles. Este aparente exceso de recursos humanos del rredio y alto ni

vel, y su consiguiente fuga de cerebros, es consecuencia del sul:xiesarrollo, de 

una defectuosa distribuci6n del saber, originada en el poder de las clases do

minantes y en la ausencia de una planeaci6n que pennita adecuar las posibil~ 

des educativas .a las necesidades reales del país. 

ElCiste una gran tarea, la de idear un m:xlelo de desarrollo econC:mico, que 

sea capaz de abrir nuevas brechas que nos acerqi.:en al pleno anpleo y absorver 

en beneficio individual y colectivo, social y econánico, el potencial de per52 
nas educadas que corresponde no solo a las clases dan.inantes. Esto supone tma 

planeaci6n educativa encuadrada de mmera funcional dentro del roodelo socio- -

ecoOOnico proyectado y la respectiva poHtica del errpleo. 

El problema ocupacional en el tercer numdo es grave, ya que la ocupaci6n 

crece con una tasa menor que la de la fuerza de trabajo disponible, por lo que 

esta creciendo el desanpleo con gran rapidez. En .lln1érica ratina el sector de 

producción basado en el uso de xrétodos IIOdernos, absorbe solo una octava parte 

de la población econ<xnicamente activa. Por otra parte el sector de praducci6n 

básica, que general.mante no emplea IOOtodos modernos, contribuye con tma d&:ima 

parte del producto econ6nico, pero ocupa una tercera parte de la poblaci6n ac

tiva. 

Por lo tanto poderos decir que la expansi6n de la educaci6n en nuchos pa.! 

ses subdesarrollados, se ha incrarentado a un ritm::> substancialroonte m1s rápi

do, que el crec.im:i.ento de oportunidades de anpleo. 
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2.2. El Problema de la Desocupaci6n y la Subocupaci6n. 

El enpleo es tma ñmci6n del desarrollo econánico; la desocupación y la 

subocupaci5n se atribyen principalnente a faltas de adecuaci6n y distorsio-

nes en el proceso de desarrollo. En los países subdesarrollados hay una C0!2 
tradicción básica entre el irrperativo de aumentar la productividad del tr~ 

jo, por un lado, y la vasta reserva subutilizada de recursos humanos, por -

otro. 

Esta contradicción se agudiza porque las tecnologías que requieren enoE_ 

ires cantidades del capital pueden increnentar de inproviso la productividad 

del trabajo, pero solo relativanente para las pocas personas que reciben di

chos enpleos. 

Para salir de este dilema, se han propuesto varios proyectos; algunos -

pugnan por la continuaci6n del sistema socio-econémico en marcha, introducie:! 

do canbios intemos que no alteren la estructura esencial de estas sociedades. 

otros abogan por cambios estructurales en el sistema socio-eoonánico c:x::lró son, 

la redistribuci6n de la riqueza y la propiedad, para que los rn.isrros pueblos -

puedan recibir nás beneficios de sus propios esfuenos. 

Par lo que poderos ver, el vfuculo que existe entre la educaci6n y la ~ 

socupaci6n y subocupación en los países subdesarrollados, es que, la educación 

en s! no genera el desarpleo, pero cambia su cualidad. El cambio en cuanto a 

la a:?santía no es muy notorio y se pasa por alto oon mucha facilidad, sin em

bargo, cxmvierte a los subocupados no educados en deSOCl.lpéldos educados, porque 

no cambia la realidad: no hay puestos suficientes para el gran nlÍlrero de egre

sados bajo las coodiciones socio-eoonánicas actuales de los países dependien-

tes. 

Existen varios efectos que suscitan de las relac.íDhes entre la educación -

y las fuentes de trabajo y las necesidades de desarrollo, y son: 
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a) La tendencia a prolongar la duraci6n de los estudios sistemáticos, 

para retardar el narento en que el egresado se incorpore al roer~ 
do de trabajo y para mejorar el nivel de su educaci6n. 

b) La práctica de exigir niveles de estudio que sean superiores a ~ 

las razonables exigencias de los puestos de trabajo, sobre todo -

en la actividad ccmercial e industrial privada. 

e) La tendencia del sector de servicios a absorber a los j6venes de 
los niveles rredio y superior, principalrrente a travl!s de la b1Jr2 
cracia estatal. 

Por esto poderos apreciar que la educaci6n foma parte imprescindible -
del proceso de desarrollo. Desde el punto de vista econ6n:i.co, provee recursos 
humanos dotados de habilidades que estfmulan el uso del capital y de recursos 

naturales; así,tiene el efecto de incrarentar en múltiples fomas el empleo y 

el desarrollo; La educación no solo es un generador de recursos hunanos, sino 

tanbién un empleador de ellos, una de las industrias más grandes para el uso -
intensivo de mano de obra. En muchos países subdesarrollados emplea hasta 40 

6 50% de la totalidad de recursos humanos altarrente calificados. 

Las aportaciones de la educaci6n, aunque no son muy palpables para la es
tadística, no son menos importantes para impulsar el eTipleo y el desarrollo. -

La educaci6n desencadena expectativas, ambiciones y energfos que de otro roodo 

sedan inactivas y latentes. 

Por lo tanto, los problanas que interesan a la planeaci6n educativa se -
puede dividir en dos grupos que son: 

CUantitativos: ya que muchas personas en los países subdesarrolla

dos todav!a carecen de la oportunidad de participar en los procesos 
educativos, a pesar de que han producido grarrles avances. 
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Cualitativos: ya que las relaciones entre la educaci6n con las fuen
tes de trabajo y las necesidades de desarrollo, son de mayor .impor-
tancia cuando se trata del papel que desempeña la educaci6n, dentro 

de las sociedades en que ella se realiza. 

" la educaci6n sf. puede tener tm papel más positivo que el tenido has-

ta ahora en la formaci6n de la sociedad donde se desarrolla. Dada la situa- -

ci6n entre dena.ndas educativas que se multiplican de modo incesante, la esca
sez cada vez mayor de los recursos financieros para satisfacerlas y las probl~ 

máticas socioeconánicas cuya dimensi6n, ccrnplejidad y agudeza se han extendido 
eno:nnemente, resulta imprescindible y urgente un acercamiento canprensivo ha

cia la planeaci6n socio-econ6nica-educativa. No es fácil lograrlo, pues no -

existen guias que respondan a esta necesidad. S61o se puede aprovechar el in

tercambio de info.rmaci6n entre los paf.ses sul:xlesarrollados y las experiencias -
de los desarrollados cuando éstas sean aplicables; no obstante, cada país creará 

y aplicará probablerrente su propio modelo, basado en sus propias experiencias -

y r.ecesidades, en la rredida en que logre y ejerza su independencia ccrnpleta" • 
(18) 
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3. cantidad o Calidad. 

En el desarrollo educativo existe una alternativa fundamental en todos -
los niveles de enseñanza que resulta de la oposici6n inevitable entre las me

·:as cuantitativas y las cualitativas. Esto nos lleva a formular una pregunta -

11ruy :importante al respecto ¿ Qu€ es rrejor: procurar una educación de alta•cal! 
dad para rrenos alumnos, o una educaci6n de calidad inferior para nás alumnos ? • 

Esta problenática es muy coopleja pues confluyen no sólo zrotivos pedag6g! 

cos, sino tambi€n, ecoOCrnicos, sociales y poHticos. 

Desde el punto de vista pedag6gico, la calidad tiene preferencia sobre la 

cantidad, pues un sistema educativo será superior cuando sea major la educación 

que proporcione. 

ras razones econ(micas militan también en favor de la calidad, ya que es

tá carrp:robado científicamente que un rápido desarrollo ecorónico exige dar p~ 

ferencia a la calidad del producto educativo. 

Las consideraciones sociales y políticas act13an en cambio en favor de las 

netas cuantitativas, porque existen tesis sociales y políticas insoslayables -

que el Estado debe incorparar a su poUtica educativa caro por ejesnplo, la - -

igualdad de acceso a las oportunidades educativas, o la gran generalizací6n de 

un detemúnado nivel cultural. 

En la enseñanza media y sobre todo en la superior en los países sulxlesa

rrollados, la atenci6n a la calidad sobre la cantidad está recanendada, no f!h

lo por el ma:yor costo de la enseñanza y por la mayor e inevitable l.imitací6n -
de las oportunidades educativas, sino sobre todo, por la .importancia de la ca

lidad en los niveles de enseñanza tienen para un r~ido progreso econltnico del 

pa!s. En estos niveles los expertos opinan que, los países en desarrollo de

ben dar m1s preferencia a las metas cualitativas sobre las cuantitativas. 

1 

t 
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cantidad y calidad son dos requerimie.'\tos urgentes de nuestro progreso -

educativo, pero desgraciadarrente los paises en desarrollo, caro el nuestro, no 

pueden alcanzar ambos en forma ideal, y la canbinaci6n de los dos seria un el~ 

rrento fundamental de toda política educativa acertada. 

··i 
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4. Educación y Justicia social. 

En la educaci6n existen grandes diferencias según los diversos irodos de -

vida, de profesi6n y situaci6n econ(mica que prevalecen en un pais. 

Henos visto úl timarnente que el nGmero de escuelas y maestros ha crecido -

con gran rapidez, llegará el dia en que queden satisfechos nuestros requerimien, 

tos más elementales en materia educativa. A causa de &ito, muchos dicen que -

la justicia social se va ya convirtiendo en realidad, sin anbargo esto dista -

de ser toda la verdad, ya que nunca algo cualitativo ccm::i es la justicia so-

cial, puede ser el resultado de rreros factores cuantitativos. El aumento de 

escuelas y maestros es solo una condici6n externa de posibilidad de la verda~ 

ra justicia social, que la educación es capaz de instaurar y prarover. 

Aunque haya escuelas suficientes, las diferencias econ6nicas de la socie

dad seguirán influyendo en la desigualdad educativa, la cual, a su vez, cerra

rá el circulo vicioso determinando una ulterior desigualdad en la capacidad de 

ingresos de la generaci6n futura, y mientras el criterio que detelllli.ne el gra

do de educaci6n de cada ciudadano sea el nivel econ6nico de su familia, no ha

brá ni rxx:Irá haber justicia social. En otras palabras, la justicia social es 

más causa que efecto de la justicia educativa. 

LJ:>s paises occidentales alt:ammte industrializados raripieron este circulo 

vicioso por el extraro econ6nico. Existe una novilidad socio-econ6nica deter

minada solo por el talento de cada ciudadano. El orden social de estos paises 

es el más justo que se conoce, toda vez, que fundamenta la igualdad de todos -

los hanbres CCJIP un elemento esencial de justicia social, conjugada con una -

ooncepci6n humanista del trabajo en toda profesi6n y con el inteligente ap~ 

chamiento de todos los talentos para el bien camJn. 

r.a función de la escuela, en este tipo de sociedad industrial de gran nn
vilidad interna, la ha precisado el soci6logo aletán H. Schelsky al definir la 

escuela ccm:> "agencia repartidora· de oportunidades sociales". La escuela hace 
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un juicio sobre el talento del alumno y decide que tipos de estudios debe se

guir l!ste, juicio que e:Ilrivale a un fallo definitivo sobre el ioonto de sus f.!!_ 

turos ingresos y sobre el sitio social que ocupará probablemente durante toda 

su vida. (19) 

Por su funci6n ptlblica, la escuela es un 6rgano de justicia social al r~ 

gular equitativaxrente las oportunidades sociales y las responsabilidades res
pecto al bien canGn de todos los ciudadanos. 

Por lo tanto podem::>s apreciar, que la importancia de la educaci6n radica 

en que se debe facilitar a los individuos las posibilidades de acceso a cual

quier carrera adecuada segGn sus aptitudes, haciendo prevalecer por sobre to

das las cosas el ~ito personal para hacer ~ fácil la circulaci6n de ele
mentos buenos de las clases bajas a las altas, o sea, que la educaci6n ayuda 

a una verdadera novi.lidad social. 

El problema que existe entre.las clases sociales y la educaci6n debe de -

ser examinado desde varios puntos de vista. "Ia civilización industrial, con 

todas sus consecuencias, la multiplicaci6n y el crec:imiento de las aglareraci~ 

nes urbanas, los conflictos y colisiones entre las clases sociales y las tOOni 
cas m:idemas de· transporte y canunicaciones (el vapor, la electricidad, y la -

radio), alteraron y anpliaron singulannente el papel atribuido a la lucha con

tra la ignorancia y la fomaci6n de las sociedades m:xlernas. Es preciso adap

tar el pa!s a una organizaci6n econónica cada vez más ronpleja y delicada, ca! 
mar los espiritus a quienes desoonciertan o irritan las nuevas fotmas de vida 
y actividad, y resolver los problemas que suscitan los intereses de las clases 

superiores y las reivindicaciones ¡:opulares a veces oscuras y violentas. En esa 
obra urgente y dificil, que es todo un programa de reconstrucci6n social y pol,! 

tica, tiene pritrordial importancia el papel que corresponde a la educaci6n, en 
el más amplio sentido de la palabra". (20) 
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4.1 Acceso a la FJ:lucaci6n en .México. 

El valor de la educaci6n es muy :importante, toda vez que sirve al indivi

duo para una rrovilidad social y ocupacional; por lo tanto, el acceso al siste

ma educativo es un factor detenninante de las posibilidades de un individuo de 

superar el nivel socio-ecoránico de sus antecesores. 

Tanto para el individuo caro para lo sociedad, la educaci6n es un elerren

to esencial del crecimiento ecoOCroico, ~ste a su vez depende de la mano de o

bra entrenada porque a\.IIOOnta la productividad del sistana, aunque se ha notado 

la ineficacia del proceso educacional, as:í caro las dificultades de rees~ 

rar la educaci6n por·los reducidos recursos que actu.alrrente se canalizan para 
este renglón. 

El sistana de acceso y capilaridad escolar ha surgido de la preocupaci6n 

por las oportunidades relativamente limitadas para que los grupos mayoritarios 

participen plenammte en la escuela pGblica. 

tas oportunidades educativas, están sumanente concentradas y las perso

nas de regiones atrasadas se encuentran en gran desventaja con respecto al re_!! 

to de la población, debido a la falta de instalaciones escolares adecuadas. 

" Ia falta de oportunidades educativas se traduce en un mayor aislamiento 

del desarrollo cultural de casi )¡¡ del total de los niños irexicanos. El probl~ 
ma esoolar no se concentra, solairente, en la deserci6n y el acceso limitado a 

las escuelas. No existe, aGn, un programa congruente entre el irercado de tra

bajo y el sistana escolar en ninguno de los niveles educativos". (21) 

En la ~poca actual todos reconocem:is que la educaci6n es uno de los me- -

dios principales para lograr tm ascenso econtrnico en la estructura social, la 

cual han logrado muchas personas de escasos recursos y es considerada CCll'O un 
nedio de que la gente se vale para obtener mejores erpleos. 
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"Este proceso contintía y se va acelerando debido a la denanda que hay en 
nuestra sociedad, de especialistas bien preparados. Corre pareja con ello la 

demanda de Mcnícos, supervisores y oficinistas de categoría rrediana. As!, -

nuestra sociedad se ve frente a la necesidad de hallar una respuesta educativa 

a una estructura laboral rápidarrente cambiante, y es probable que la educaci6n 

desavpeñe en el proceso de la novilidad ocupacional y social un papel aGn más 
importante que en el pasado". (22) 

I.a educación es uno de los principales derechos que otorga el Estado, y -

que da a todo mexicano la oportunidad de tener acceso a ella. En ~co ha si 
do considerada caro el mejor instrumento de justicia social, que permite la~ 

vilidad a una sociedad derrocráticarrente organizada y adercás es la fonna de pr~ 

servar, solidarizar y proyectar la unidad nacional. 
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5. la Opini6n Pllblica y los Procesos Educativos. 

ta opini6n pGblica es un elemento integrante de todo sistana de conviven

cia humana oon leyes, relaciones y funciones especHicas detemri.nadas por el -

tipo de organizaci6n social. 

su alcance político es fácil de cxrcprenderse si se considera la relaci6n 

entre los conceptos de opini6n pGblica y soberanía popular, ccm::> la mancioncn

IDcke, .Mlntesquieu, Rousseau o Jefferson, polit6logos caro Tocqueville y ~rd 

Bryce, que identificaban al rtgimen dem:x:rático con el iqlerio de la opini6n -

pGblica, y estadistas que caro Lincoln opinaban que el apoyo de la opini6n p<i-. 

blica era indispensable al éxito de toda decisi6n política. 

La opini6n pública la entendereros segtln Tarde, caro un conjunto m:xrentá

r.eo y más o m:mos 16gico de juicio que, respondiemo a problanas actualmente -

planteados, se hallan reproducidos en n\ltlerOsos ejelll'lares en las personas del 

miSllX) pa!s, del miStO tianpo y de la misma sociedad. 

La opini6n pGblica est:! fonw.da por las actitudes o representaciones co
lectivas de un grupo más o menos mmeroso llamado ptlblico, el cual tiene dife

rencias especificas que lo distinguen de otros grupos, caro por ejenplo el de 

la nultitud.. 

La rm:ü.titud y el pGblico son grupos que surgen de sociedades organizadas 

y segt1n Park, son asociaciones indetemrlnadas que no tienen tradiciones ni CO!!. 
ciencia clara de s1 mismas, no tienen reglas ni principios establecidos, tie

nen un caracter ef!me.ro, y no llegan a constituirse una estructura propia. 

Al ¡:&lico lo varros a entender segt1n BOgardus, ccm:> un agregado social -

cx:trpJeSto de individuos que no est:&l en o:mtacto .inmdiato y cuyas reacciones 

son suceptibles de mayor deliberaci6n. En tanto que la nultitud es tazrbién un 

agregado o gxupo social oc:rrpuesto por individuos que están en contacto imledi.!!_ 

to. Por lo manifestado poderos apreciar la clara diferencia que existe entre 

estos conceptos. 
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"les indiviuos que carq;¡onen una multitud o el público proceden de hecho, 

de grupos sociales diferentes que, al rrenos en parte, se interpretan en un no

m:mto dado, fundiendo elerrentos más o menos heterogéneos en esas sociedades ~ 

conscientes y mixtas, en estado incipiente y de efímera duraci6n que no llegan 

a improvisarse una estructura, pero que deben tender a resultados instantáneos 

en el caso de la multitud, o una inte.rvenci6n eventual en el caso del p(iblico". 

(23) 

Los novinú.entos de la opini6n pública son considerados caro f enórenos de 

acuerdo y discrepancia entre individuos diferentes, ligados a distintos grupos 

y que un nnnento dado eonstituyen un público. 

El Estado crea casi en su totalidad la opini6n pública por medio de la -

jrrprenta, la palabra y la radio. "Las dictaduras, obligadas para sostenerse 

a c•rganizar a las masas, a provocar sus reacciones, produciendo su exaltaci6n 

y anbriaguez con una apelaci<Sn constante a los mitos, contribuyen sin duda, -

de un modo notable, a la elaboración de una t&:nica de propaganda y de acci6n 

social mediante la utilizaci<Sn y coordinaci6n de todos los I!Pde.rnos ins~ 

tos de disciplina, control y reacciones colectivas. Aun cuando es~ equivo

cadas, saben lo que quieren y novilizan todos los m:dios de acci6n directa 52. 
bre las masas anorfas y los g'X\llX)S dispersos para transfoxmarlos en un p<lbli
co impresionable, ext:relladatoonte sensible a los novimientos de la vida pol1t:J:. 

ca y preparado para todas las reaociones que al Estado le convenga producir -

en detenninados nanentos". (24) 
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5 .1 E\Jnciones Fundamentales de la Opini6n Pt'lblica 

en relaci6n con el proceso educativo. 

Sus funciones esenciales son: 

a) Funci6n de critica; por la que se aprueba o reprueba las decisi2 
nes de la autoridad, llegando a constituir un medio de coerción 

más eficaz que las sanciones administradas por 6rganos especia-
les. Siendo pues la opini6n pGblica, de carácter conservador -

por excelencia, pesa sobre la educación caro un elemento de con

trol. 

b) Funci6n de preservaci6n: encarna, representa y tiende a perpe- -

tuar las tradiciones nacionales, además de intexvenir en la trans 

misi6n de la cultura. 

Para el Estado darocrático, la opini6n p1lblica no s6lo significa una fueE 
za poUtica controladora, sino tarnbi~ un regulador necesario de su poder y -
una energía que contribuye a cx:>nsolidar el sentido nacional. 

El conocimiento objetivo y preciso de la opini6n pGblica, proporciona al 

Estado deoocrátioo importantes elanentos de orientaci6n de su pol!tica prácti 

ca, le pennite ir ampliando la base del consenso de los gobernados, y de este 

nodo vincularse más futimama.nte con la naci6n y afianzar de manera afectiva -

su car~ter representativo. 

La educaci6n es una de las pocas actividades del Estado que interesan a 

la opini6n ptlblica, ya que influye en los ciudadanos, desde varios ~gulos: -
can::> padres de familia, empresarios o trabajadores, oontribuyentes, etc,; por 

ésto, todo ciudadano incorporado activanente a la vida del pa!s, se fomia ne
cesariaroonte un juicio respecto a las soluciones dadas a los proble:nas educa

tivos, opiniones que en las sociedades dem:xráticas normales se integran en -
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un concepto de gru¡;:o social y se consolidan caro una corriente representativa 

del pensamiento general. 

En México, sin embargo, atln nos queda un gran camino ¡;:or recorrer para -

consolidar una vigorosa opini6n ptllilica sobre asuntos educativos, ya que mu
chos grupos sociales que tienen obligaci6n de opinar, permanecen al márgen de 

la discusi6n y dan la impresi6n de no tener una opini6n propia, clara y con

sistente que participe en la confrontaci6n dialéctica necesaria a una socie-

dad darocrática. 

El día en que nuestros problemas educativos se discutan pGblicarnente por 

todos los gru¡;:os interesados, con la objetividad y madurez que se irerecen, el 
Estado se enriquecerá con esa discusi6n y les grupos sociales currplirán, tarn

bi€."l en ese aspecto con la obligaci6n que les corresponde en nuestra organiz~ 

ci6.."l social. Entonces se habrá dado un paso adelante hacia un orden educati

vo ·.rerdaderamente derocrátiex>. 
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CAPITULO .fil 

ANALISIS JURIDI<X> DEL ARrICUID Jo. cx:NSI'ITOCICIW:. 

Y DE LA LEY FEDERAL DE EDOC.ACION 

1. Artículo 3o Constitucional. 

1.1. Antecedentes hist6ricos. 

La educación J?(lblica en ~co desde la ~¡xx:a de los aztecas ha oseilado 
entre un r~imen de libertad y un sistema de control de parte del Estado. De!!, 

tro de la organizaci!5n política y social de los aztecas existieron dos insti

tuciones educativas. El tepuchcali y el caltrecac, eran lugares donde se im

partía la enseñanza a j6venes de clase ioodia y alta, por lo que pcxienPs ver -

que la educaci6n en ese rég:imm era netarrente de tipo clasista ya que exclu!.an 

de ~sta a las personas de ba.jos recursos econón:i.cos. 

En la ~poca colonial la educaci!5n estuvo a cargo del Estado y la Iglesia, 
ne exist!a la libertad de enseñanza y ~ta fue dirigida sien;,:>re a la defensa 

de las doctrinas religiosas que en aquel tierrpo fueron la base de la unidad -

política del Estado. 

Ia Q:mstituci6n de cMiz de 1812, tuvo caoo fin planear de manera unifO,!: 

ne la educación en todo el reino, praroverla confome a los planes aprobados, 

fanentar la agricultura, la industria y el c:xmercio, la creación de los esta

blecimientos necesarios para la enseñanza, dentro de los cuales aparte de en

señar a los educandos a leer, escribir y contar, se les inculcaba tambi~ la 

religi6n cat61ica ~ de referirles las obligaciones civiles. Se estable

c!o una Direcci6n General de estudios a cargo del gobierno, que tenta ocrro 

funci6n la i.nspecci6n de la enseñanza pOblica. 
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En la Constitución de 1824 se establecieron las facultades al Cbngreso 

General, entre las que se encontraban la ptatoción de la enseñanza, el es~ 

blecimiento de los colegios e institutos necesarios para que se enseñaran -
las ciencias naturales y exactas, políticas y irorales, etc. 

En la Constituci6n de 1836 se establecl6 la facultad de las J\Jntas De

partamentales de iniciar leyes relativas a la educaci6n ptlblica, fundar es~ 

las y dotarlas de los fondos necesarios para su rrejor ftmcionamiento, dictar 

las disposiciones que se creyeren ocnvenientes para la oonservaci6n y rrejora 
de los establecimientos de instrucción. 

El 26 de octubre de 1842 Santa .11.nna dict6 t.m decreto donde se conf16 la 

instrucción pr:Unaria a la catpañ!a I.ancasteriana de ~ex:>, además estable

ci6 la educación obligatoria y gratuita para los niflos de arrix>s ~ de 7 a 

15 años de edad y forzaba mediante multas ya frera de tipo econ6nio:> o pri'V'! 
c16n de la libertad, a. los padres y tutores para que mandaran a todos los 11! 
ñ:G de esa edad a la escuela. 

Ia Cbnstitua:l.ón de 1857 en su artículo 3o. estableci6 que: 

"La enseñanza es libre. Ia ley detenninar4 que profesiones necesitan tf 
tulo para su ejercicio, y o:n que requisitos se deben expedir". (25) 

1qu! se di6 plena libertad a los particulares respecto a la enseñanza y 

el Estado o sus autoridades no pod!an obligarlos a seguir un deteJ:lI'lnado plan 

educativo, ya que la Cl:mstituci6n no nanifestaba ninguna clase de restriccio-

nes :respecto a la inpartición de la educaci&. · 

IB\b:o de la O:>nstituci6n de 1917, el articulo 3o. original dec!a as1: 

"Articulo 3o: Ia enseñanza es libre; pero sexá laica la que se dé en estable

cimientos oficiales de edncact6n, lo misn'D que la enseñanza pr.imaria, elemen-
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tal y superior que se inl?arf:a en los establecimientos particulares. 

Ninguna cor¡x:Jraci6n religiosa, ni ministro de algGn culto, podrán establecer 

o dirigir escuelas de instrucci6n pr.itnaria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo ¡:x:xkán establecerse sujetándose a la 

vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se :inpartirá gratuitarrente la enseñanza pri 

maria". (26) 

En 1917, el Constituyente inpuso muy :ilrportantes restricciones a la Igl~ 

sia con el objeto de evitar que la educaci6n en manos de ésta creara prejui-

cios en los educandos, por lo que se dispuso que la enseñanza fuera laica tan

to en las escuelas oficiales cato en las particulaxes. Matás se prohibió que 

las cor¡;oraciones religiosas y los ministros de algtln culto pudieran estable

cer o dirigir escuelas de instrucci6n primaria, ya que la responsabilidad de 

la educaci6n a partir de 1833 es exclusiva del Estado. 

En este art:i'.culo se suprimieron las facultades que teru'.an los particula

res sobre la educaci6n en la Cbnstituci6n de 1857, porque se pens6 que el F.s

tado debía fomar a las nuevas generaciones segt:ln sus propias conveniencias, -

puesto que de no hacerlo asi peligrarían la organizaci6n estatal juridica, so

cial y eroónica, as! caro la unidad nacional. 

I.a refoma de 1934. 

"En diciembre de 1934 se intrcxlujo la refolll'a al articulo 3°Constitucional, 

que inprimi6 a la enseñanza pública un deteJ:rninado contenido ideoU)giro y una 

cierta finalidad, concebidos en los siguientes ~:rm:i.nos: La educaci6n que :im

parta el Estado será socialista, aderrás de excluir toda doctrina religiosa, -

o:xnbati.rá el fanatisno y los prejuicios, para la cual la escuela organizará -

sus enseñanzas y actividades en fonna que pennita crear en la juventtxl tm ~ 

oepto raci.aial y exacto del lllli.verso y de la vida social". (27) 

C'an:> podem:>s apreciar en el primar párrafo de la refo:i:ma de 1934 ~ 
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to al artículo 3o, se menciona el concepto de scx:ialista; el maestro Ignacio 

:3urgoa dice que es sin6nin'O de humanitario, ya que este tipo de educaci6n tr~ 

ta de formar a las nuevas generaciones para que sean solidarias con su Esta

do. 

PodaTIOs notar también que hicieron a un lado las doctrinas religiosas, -

:;:orque si el Estado al :impartir la educaci6n se inclinara hacia alguna de - -

•:!llas y la quisiera imponer a los educandos se violaría el articulo 24 Const! 
tucional que habla sobre la libertad de creencias. Adem1s la religi6n es al

go privado, absolutazrente personal, que debe permanecer al Jlárgen de la vida 

social pero que debe de ser respetada, para no violar la libertad individual. 
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1.2. Análisis del articulo 3o Constitucional actual. 

En 1946 hubo otra reforma al artículo 3o Constitucional a iniciativa del 

Ejecutivo de la Uni6n, que en aquél entonces estaba en manos de Manuel Avila 

Célmacho y donde se enfoc6 la educaci6n caro defensora de la unidad nacional y 

CC110 i.m instrurrento fundaniental para la convivencia internacional. 

Esta refo:r:rna es la que está actuallrente en vigencia y establece: 

"Artículo 3o. Ia educaci6n que imparta el Estado-Federaci6n, Estados, Muni

cipios-, terrlerá a desarrollar atm6ni.camente tcilas las facultades del ser h.!:!_ 

mano y farentará en él, a la vez, el annr a la patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia: 

l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que -

orientará a dicha educaci6n se mantendrá por canpleto ajeno a cualquier doc

trina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus afectos,Tus servidunbres,los fanatiS!OCls y los pr~ 

juicios. 

a) Será deroocrática, considerando a la darocracia no solamente caro 

una estructura jurídica y un r~ político, sino caro un sis

t:ana de vida fundado en el constante mejoramiento ea:mOOti.co, so

cial y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos aten

derá a la ~rensi6n de nuestros problenas al aprovechamiento -

de nuestros recursos, a la defensa de nuestra inde¡:endencia pol.f 

tica, al aseguramiento de nuestra independencia econ6nica y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, 

y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elESOO.n-
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tos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el 

aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la fa

milia, la convicci6n del inter~s general de la sociedad, cuanto 

por el cuidado que p:>nga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los haubres, evitando los priv.!_ 

legios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos; 

U. Los particulares podrán impartir educaci6n en todos sus tipos y grados. -

Pero por lo que concierne a la educaci6n primaria, secundaria y normal (y a -

la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán ob
tener previairente, en cada caso, la autorización expresa del poder ptlblico. -

Dicha autorizaci6n podrá ser negada o revocada sin que contra tales resoluci2 
nes proceda juicio o recurso alguno; 

III. Los planteles particulares dedicados a la educaci6n en los tipos y gra
dos que especifica la fracci6n anterior, deberán ajustarse, sin e.xcepci6n, a 

lo dispuesto en los párrafos iniciales I y II del presente art!culo y, adan.1$, 

deberán cumplir los planes y los programas oficiales; 

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades 

por acciones que, exclusiva o predaninantanente realicen actividades educati

vas, y las asociaciones o sociedades ligadas con la propagama de cualquier -

credo religioso, no intervendrán en fonna alguna en planteles en que se ~ 

tan educación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros o a cam 
pesiros; 

v. El Estado podrá retirar, discrecional.nvmte, en cualquier tiatp:>, el ~ 

cimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares; 

VI. La educaci6n primaria ser~ obligatoria; 

VII. TOda educación que el Estado .inparta ser~ gratuita, y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y ooordinar la educa

ci6n en toda la Repljblica expedirá las leyes necesarias destinadas a distri-
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buir la función social educativa entre la Federaci6n, los Estados y los Muni

cipios, a fijar las aportaciones econ6nicas correspondientes a ese servicio -

pdblico y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 

o no hagan cumplir las dis¡::.osiciones relativas, lo misno que todos aquellos -

que las infrinjan". (28) 

Aun:;¡ue el articulo 3o. está Catlprendido dentro del capítulo de garantías 

individuales, no o::mti.ene derecho subjetivo alguno, y si aparece en el rrenci2 

nado capítulo es simplemente porque en las constituciones de 1857 y 1917 has

ta antes de la reforna de 1934 el referido articulo sí contenfa un derecho -

subjetivo PGblico, que era el de la libertad de enseñanza. 

"La garantía individual se manifiesta, caro una relaci6n jurfdica que -

existe entre el Estado y sus autoridades, por un lado, y el gobernado, por el 

otro, a virtud de la cual surge para éste un derecho subjetivo ptllilico, con -

la obligaci6n estatal correlativa, la cual implica, o bien una abstenci6n - -

(respeto), o bien W1 hacer positivo. Si observairos, aimque sea saneramente, 

el art!culo 3o Constitucional, descubrirallos que no importa esa relaci6n jur.f. 

dica caro generadora de ese derecho subjetivo pGblico para el gobetnado ni de 

esa obligaci6n estatal autoritaria correlativa. El rrencionado precepto no -

consigna, en efecto, ninguna libertad específica caro contenido de una posible 

potestad jurfdica subjetiva del gobernado; antes bien, proscribe, dentro de -

un considerable ambi to educacional, la libertad de enseñanza, al .irrp:mer a 13~ 

ta un detemri.nado contenido". (29) 

El la refoma de 1946 se suprimi6 a la educaci6n el calificativo de so

cialista ya que la enseñanza .inpa.rtida por el Estado se debería basar en prÍ!!_ 

cipios políticos, sociales y eoorónicos propios del misro, por lo que se sos

tiene que dicha educaci6n es eminentanente nacionalista, intenta dar a cono

cer a los educandos los problemas por los que atraviesa el pa.ís para que to

rren conciencia de ellos y en W1 futuro traten de resolverlos de acuerdo con 

lo aprendido. 
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El articulo 3 ° tarrbién establece la posibilidad de que los particulares 

:?<lrticipen oon el Estado en la función educativa refiriéndose a la autoriza

·:::i6n oficial que para ello se otorga, pero que podrá ser negada o revocada -

3in que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. Esta dis

posición la considero injusta ya que se oontradice ron los artículos 103 y -

107 de nuestra Carta Magna que hablan acerca del juicio de arrparo, el cual -

fue creado en Mfudco precisamente caro un nedio de control de la legalidad y 

la constitucionalidad, por lo que resulta ilógica esta fracción ya que limita 
derechos que la misma Constitución otorga. 

~ a la fracci6n V se hace m:mción a que por conductO de las au~ 

ridades oarpetentes se podrá retirar la validez oficial de los estudios hechos 

en planteles particulares. Este pw.to viola el artículo 14 Cbnstituc.ional -

que habla del principio de irretroactividad, porque si el Estado en algQn 110-

l'ISlto otorga una autorización a un particular para :inpart.ir educaci6n, oo ti~ 

ne por que desconocer en ning{ln tiarp::> la validez de los estudios hechos en 

esas instituciones ya que perjudicad.a evidentemante a todos aquellos que han 

cubierto m plan de estudios. 

En re.laci6n a esto, el e, Guillenro 1qUi1ar y Maya en sesi6n ordinaria -

de la H. Clmara de Diputados del 18 de Diciembre de 1945, m:mifest6 que la -

fracci6n V se debería entender de la siguiente manera: 

"El estudio es un acto que presurre necesarianente el transcurso de algún tiern-

po~ no es ccrao cualquier acto de la vida humana, caio un acto jur1dico que~ 
de efectuarse en el presente miSllO, Ia situaci8n a que se refiere el precepto 

presu¡:one la existencia de un tiempo anterior: y para mayor claridad, est.ima-

Jll)S los miembros de la canisi6n que no podrá aplicarse :retroactivanente cuan

oo haya estado vigente la validez que concede el poder pGblfo::i, la autorú:ac16n 

misna, sino que esa validez debe estimarse a partir del m::manto en que se reti

xe la autorizaci6n a los planteles a que se refiere la rrencionada fracci6n". (30) 
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Considero que esta interpretaciác no es del todo clara puesto que la ~ 

laci6n al articulo 14 Constitucional sigue existiendo: adenás las leyes· en -

cuanto a su redacción no deben de ser cbscuras para que así puedan tener ~ 

so a ellas todas las personas de cualq.lier nivel cultural que asi lo deseen. 

Pienso que esta fracci6n del:e ser re:2t:::tada en tma forna mfu; precisa, caro -

por ejenplo conpleirentada ron lo nenci::.nado por el c. Guillemo Jl.gui.lar y Ma

ya. 

~ a las fracciones III y IV que mancionan que los planteles pa.rt! 
culares dedicados a la educaci6n manterrl..rán a ésta ajena a cualquier doctrina 

religiosa y que las o:>rporaciones religiosas, o ministros de algún culto no -

podrán intervenir en ninguna fonna en los planteles donde se izrparta la ense

ñanza, c:tservam:Js que el preoepto no se o.mple, puesto que gran parte de los 

oolegios particulares :inparten doctriras religiosas a sus educandos y llUlChos 

de estos son dirigidos por sacerdotes y i:onjas, por lo que oonsidero que debe 

haber \.llla Vigilancia niás estrecha hacia e:>-tos planteles ya que est&l pasando 

por alto o violando, las disposiciones de nuestro náJd.m::> ordenamiento jurídico. 

Eh el aspecto social del Estado dehará inculcar al educando principios -

de solidaridad para con su sociedad ya q~ el interés de ésta debe prevalecer 

sobre los intereses privados y acabar as! con todas las desigualdades humanas. 

"La educaci6n representa sienpre 1r.a obra al servicio de la sociedad;· y

en la nedida en que ésta quiera servirse ::ejor de aquélla, debe procurarle to
da clase de elementos, así oonstituciona.les cnro funcionales, para que cunpla 

con su cxmetido en la rrejor fonna, y desa....-rrolle al maXim:l sus posibiJidades". 

(31) 

O:lnsideram:ls que el artículo 3 °.~._itucional es un derecho social que -

trata de llevar (y lo está haciendo) a las diferentes clases sociales la opoE 

tunidad de educarse y lograr así una rro\1·\'Hdad de carácter econánico, políti-
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ca, social y cultural, para disminuir hasta donde sea posible las desigualda

des existentes en nuestra estnlc:tura social. 
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2. I.a U:y Federal de Filucaci6n. 

ras sociedades fonnulan sus sistemas educativos segdn Su desarrollo y EJa:E 
tiendo de circunstancias que solo se dan una sola vez, por esto, las teortas 

.;(lucativas deberán referirse siempre al más arcq;ilio concepto de hanbl:e sin ~ 

.:::er referencias ~tnicas o culturales. 

En 1973 fue expedida la Iey Federal de F.ducaci6n con el prop6sito de que 
nuestro sistana educativo permitiera un mayor acceso a las clases econ(mica

mente dQ>iles a la educaci6n y que ~te a la vez sirviera de apoyo para ~ 

mentar el bienestar nacional y alcanzar así un r~irren poUtio:>, econtmico y 

social más justo. 

la educaci6n es considerada caro un servicio p&lico ya que satisface ~ 

cesidades de cariícter scx:ial que est:.fu sujetas a un régimen de derecho pGbli
oo, es por esto, que la U:y la reconoce caro tal, sin .importar que haya sido 

inpartida por particulares con autorizaci6n o reconocimiento oficial o por -

instituciones federales. 

En el artículo 37 de la uay, se hace irenci6n al procedimiento que se ll~ 

va a cabo cuando se cree que procede la revocaci6n ya sea a los estudios rea

lizados en institutos particulares así corro a las autorizaciones de los mis

m:>s, y respecto a esto el artículo señala: 

"Articulo 37. cuando sea presumible que procede la revocaci6n a que se refi~ 

re el artículo anterior, deberá observarse el siguiente procedimiento: 

I. Se citará al particular a una audiencia; 

II. En la citaci6n se le hará saber la infracci6n que se le i:crpute y el lugar, 

dfa y hora en que se celebrará la audiencia. · Esta se llevará a cabo en un p~ 

zo no m=nor de 15 ni mayor de 30 días héfuiles, siguientes a la citación; 
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III. El particular podrá ofrecer pruebas y alegar en dicha audiencia lo que 

a su derecho convenga; y 

D/. l';Eentinuaci6n la Autoridad dictará la resolución que a su juicio proce
da, que puede ser la declaraci6n de inexistencia de la infracci6n, el otor
gamiento de un plazo prudente para que se cumpla la obligaci6n relativa o 

la revocaci6n". (32} 

El procedllniento establecido por la rey es un tanto injusto ya que no da 

la mayor oportunidad al particular de aclarar los hechos notivo de la revoca

ci6n, ya que tonando en consideraci6n el procedimiento en general nunca se ~ 

ce menci6n de una oontesta.ci6n de dananda. 
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3. e o m e n ·t a r i o s 

Salvo el articulo ya mencionado, puedo manifestar que la Ley Federal de 

Educaci6n es un instrumento debidamente estructurado, y con un contenido ne~ 

rrente social, por medio del cual se esta praroviendo una vida social más jus

ta para todos, la participaci6n activa de los hanbres dentro de la sociedad, 

el respeto a nuestras instituciones, la investigaci6n, la ciencia y la tecno

logfo, para lograr así. rooéliante el esfuerzo de todos, que nuestro país salga 

del subdesarrollo en el que se encuentra. 
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CAPITULO 'IV 

CULTURA Y EDUCACION 

El hanbre por naturaleza es un ser social, es por eso que desde ti~s 

muy rem:::>tos ha vivido en grupos y un grupo es un conjunto de seres que están 

relacionados entre sí. 

"cada grupo, cada sociedad han establecido detenninados esquemas de ~ 

portamiento (externos e internos) que son más o menos canunes a los mienbros, 

que han ido pasando de generación en generaci6n y se han enseñado a los hijos, 

aunque sianpre estful sujetos a cambios. Estos esquemas canunes se llaman cu!_ 

tura". (33) 

"La cultura realiza varias e importantes funciones en el grupo de vida: 

1. P:rocura una serie de esquanas con los que las exigencias bio16gicas (:i.mpu! 

sos primarios) de los mianbros del grupo pueden reunirse para mantenerse, Pl'.2. 

tegerse y reproducirse y el grupo misrco, por tanto, se mantiene también. 2. -

Proporciona una serie de reglas para asegurar la cooperaci6n de los miembros 

individuales de un grupo, ajustándose a la situaci6n ambiental. El grupo es, 

pues, capaz de actuar en ciertas situaciones caro una unidad. 3. La cultura 

proporciona canales de interacci6n para los individuos, dentro del grupo, ca~ 

servando un cierto mínilro de unidad y evitando as:!: que el grupo pierda cone-

xi6n a causa de los oonflictos. 4. crea inpulsos adquiridos o necesidades y 

procura, para satisfacci6n de los miembros de la sociedad, aquellos que tienen 

una es~tica rroral especial e intereses religiosos. la cultura, pues, propoE_ 

ciona métodos de ajuste del grupo a:in relaci6n a sus necesidades externas e -

internas. También procura un esquena. para el desarrollo de la personalidad -

del individuo". (34) 
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1. La educaci6n caro transmisora de la cultura. 

1.1. Concepto de cultura. 

Desde la antigüedad las diversas sociedades han tenido distintas fonnas 

·ie vivir, las cuales han variado a través de los años •. 

Por cultura vanos a entender; "el o::injunto de elarentos materiales e iE. 
roateriales de que cada sociedad dispone para relacionarse con el medio y ob

tener de él Ía subsistencia. Abarca técnicas, normas pautas sociales y sist~ 

mas de valores, generados a través del desarrollo histórico del gru¡::o. Inclu

ye: lenguaje, organizaciones, sistemas sociales, econónicos, políticos, reli 

giosos y tecnol6gicos; y todas las resultantes de actividades humanas no ing! 

nitas {alimentos, vestidos, ~s, etc.)". (35) 

ra inportancia de la cultura radica esencialmente en que proporciona los 

conoc.imientos y técnicas necesarios a la sociedad para que ésta pueda sobre"! 
vir y luche por la existencia de la especie a que ¡:ertenecatos. 

El hanbre sobrevive gracias a lo que aprende, porque posee una gran fl~ 
xibilidad de acci6n, que no es nada canparada con la de otros animales, pero 

con una diferencia :fundam:ntal entre estos, que es la cultura. Ia cultura -

es aprendida y canpartida porque los hanbres heredan sus Mbitos y creencias, 
capacidades y conocimientos de las generaciones anteriores a ellos. 

Ia cultura de un individuo se puede observar segGn los siguientes facto-

res: 

"a) Factores varios: ingresos, ocupaci6n, educaci6n, hábitos de lenguaje (ha

bla, acento y vocabulario), tipo de vivienda, fonnas de utilizar sus ingresos. 

b) Hábitos de vida: vestirrenta, can.ida y régimen alilrentario, hábitos físicos 
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y ll'e(lios de conservar la salud, actitudes frente al matrimonio y a lo sexual, 

técnicas de crear a los hijos, founas de vida hogareños. 

c) l'bdos de llenar los ratos de ocio: lectura (incluso diarios), programas -

de radio y T.V. que prefiere, deportes (que practica y presencia) ,entreten:Uni~ 

tos preferidos, rreclios de expresión artística, m:xlos de pasar las vacaciones. 

d) Sistanas de creencias y valores: actitudes y normas rrorales, fé religiosa, 

opiniones políticas, ambiciones sociales, objetivos de la vida". (36) 

La cultura es considerada caro un proceso de creaci6n realizada por los 

miembros de la sociedad a lo largo de su desarrollo y la cual en un nanento -

dado es apropiada por ~fatos para su utilidad y beneficio. 
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2. la cultura en México. 

~ex:> posee una cultura que se ha venido desarrollando durante aíios y 

que cx::arenz6 a afianzarse a partir de la Independencia. 

Ia cult\l.t'é\ rrexieé\M no es unifome, ya que se diferencia de entidad f~ 

derativa a entidad federativa y aún dentro de cada una de &tas, de región 

en regi6n, por lo que es necesario adaptar el sistema educativo segt3n las

circunstancias de cada una de ellas, para que éste cunpla con sus funciones 

fundam::ntales. 

Nuestra cul.t1.1.ra ha sido objeto de l11Uchos cambios propiciados por la pe 

netraci6n extranjera, y desde el rrarento que le ocurre, ésto deja de ser un 

i.nst.nmmto al servicio del desan:ollo nacional para convertirse paulativa

m:mte en un elaoonto que f:rena la evoluci6n y aumenta así la dependencia que 

se tiene con el exterior. 

I.os ca.mbios ~ ;resul.tqp. de la penetraci6n errpiezan a tener gran :ilrp:>r

tancia cuando influyen en el aspecto educativo ya que así es cx:aro aooplan el 

sistema escolar a sus propios intereses y de esta manera incluyen todas sus 

ideas, valores, prácticas y Mbitos para lograr así su inco:rporaci.6n defini

tiva en la cultura nacional. 

Es por ~sto que se necesita una anplia educacHJn ya que una naci6n para -

no ser descr:i.m.inada, tiene que aceptar la civilizaci6n de otras naciones más 
fuertes: pero si un país tiene un grado de desarrollo más alt.o no sólo va a

aceptar la civilización más avanzada, sino que adexrás la xrodifica según su -

carácter propio. Las crisis sociales crecen a consecuencia de la mala fü de

grupos sociales del misno pais, o de extranjeros. 1'qu1 es cuando se necesita 

una pxeparaci6n de ronciencias, porque la forma social tendería a desaparecer 

por el estado tan d@)il de uno de sus CXlll'pOnentes fundamentales, en este caso 

es la educación. 
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La educación según Durkheim,es el órgano que debe ser desarrollado por -

un organísiro, la sociedad, que trabaja mediante el CClllplejo de sus instituci~ 

nes y de sus fuerzas en la formaci6n y la adaptaci6n del individuo a las con
:liciones y exigencias de la vida del grupo. La educaci6n, por lo tanto, es -

un proceso social que es imposible catq?render si no se observa a trav&> de la 

·:liversidad de esas fuerzas e instituciones que concurren en el desenvolvimie!!_ 

to de las sociedades. 

La educación es esencial a las sociedades humanas y a los sistenas SOCÍ,2; 

les generales, toda vez, que su objeto siempre es idéntico (transmisi6n de -

las tradiciones materiales y espirituales de una generaci.6n a otra, en una S.!?_ 

ciedad determinada) , aunque puede variar en cuanto a su fonna seg1ln las candi 
cienes de tienp:J, de lugar, o de los grupos en que se encuentre dívidída la 

sociedad en que se de. 

Teda sociedad está basada en un minino de ordenamientos o de procesos y 

dentro de cada uno de éstos se fonna una estructura social, la cual es consi

derada a:m:i el ca:nplejo de los principales grupos e instituciones que consti

tuyen a la sociedad. Las instituciones segtln Hertzler se pueden definir ccm:> 

acunulacíones culturales, procesos esoogidos y harogeneizados del vivir en C2_ 

man, reglas de conducta unifotmes entre los miembros de un grupo. 

La educación es un fenfueno an:inentemmte social cuya esencia sociol6gi

ca resalta al ser explicada dentro de la organización social ya que su na--. 

turaleza, origen y finalidad son sociales, es por ésto que en la sociedad ti~ 

ne una funci6n especifica, actúa ccm::i una institución de control social, ya -

que la sociedad entendida caro un todo se divide en partes, donde cada una -

cumple Ul'.a funcí6n especi'.fíca dentro de ésta. las partes que integran ese te. 
do son: los grupos, las relaciones y las instituciones. 

r.os grupos son el conjunto de .personas relacionadas entre sf, donde to

dos los integrantes tienen un interés y \ll1a forma de organizaci6n canGn, ccm

parten los misnos valores y sobre todo con un sentimiento de pertenencia a -

ese grupo. Si todos los grupos sociales llevaran a la práctica esos intere-
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ses podría surgir un conflicto social, es por esto, que deciden organizarse 

así misrros para la convivencia pacífica, así surgE'.n las .instituciones que -

son fornas de organización que se adoptan para lograr esa ronvivencia. Exi~ 

ten instituciones eoon6micas, políticas y de control social (donde queda ub.!_ 

cada la educaci6n) . 

El control social se puede entender de dos maneras: 

1) Cbnx:> una referencia al cx:mjtmto de valores y de nonnas oon que resuelven o 

mitigan las tensiones y los a:mflictos entre los individuos y grupos, con la 

finalidad de mantener la solidaridad de algfui grupo m1s general; 2) O::l!lP el 

sistema de instituciones que sirven para o:imun.icar e inculcar dichos valores 

y normas. 

la educaci6n es considerada cx:im::i un medio de control social de la soc~ 

dad, po:r:que es el nedio por el cual una canunidad o tm grupo social trasm;i.te 

su capacidad adquirida y sus prop6si tos con el fin de asegurar la continuidad 

de su propia existencia y su desarrollo. Por lo que del presente trabajo se 

desprenden las siguientes: 

CONCLUSIONES 

(1) 

La Sóeialización tana fo:cnas muy diferentes respecto de los grupos e -

instituciones sociales. 

(2) 

La educaci6n es una actividad social especializada. 

(3) 

La. educación es la acci6n ejercida por las generaciones adultas sobre -

las que todavía no están naduras para la vida social. Tiene por objeto suscf. 

tar y desarrollar en el niño cierto nGne.ro de estados físicos, intelectuales 



y rrorales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el nedio -

i:Ü que .;stá particulanrente destinado. 

(4) 

El fin esencial, general y comtin de la educaci6n es siempre el mis:rro: 
hacer del individoo un homb:re, o bien, confo:i:marlo al ideal de hanbre y de 

vida que se ha fo:r.jado y danina en una sociedad o en una civilización det.et:, 
minadas. Las finalidades específicas del proceso educatiw, estlln pues, -

inpuestas por los caracteres .fundanEntales de cada sociedad y por las ideas 

oolectivas, religiosas y rrcrales, ecxm6micas y poUticas, que respresentan

los elercentos oorponctites de cierta cultura y orientan ese trabajo en una u 

otra dirección, de acuerdo con la correspondiente escala de valores. 

(5) 

Ia educaci6n fonnal en las sociedades rrcdemas es un proceso de ~

caci6n independiente de ideas y de valores que deserrpeñan un papel :Eundama!! 
tal en la regulación de la oonducta social. 

(6) 

En este sentido, la ciencia y la tecnología IOCldem.as oonstituyen un en

foque racional de la naturaleza y de la vida social, en el manten:imiento de 

la cooperaci6n social. 

(7) 
Ia racionalizaci6n general del mundo m:xlerno, se relaciona coo el desa

rrollo de la ciencia y puesto que el principal vehículo de este desarrollo, 

es el sistana educatiw, considerarros que la educación fonnal es tm tipo de 

oontrol social. 

(8) 

Ia educación y, con ella, la investigación, son detexminantes en el de- -

sarrollo econ6mico, social y cultural de los paises y, por tanto, en nues-

tro caso, son facto.res insustituíbles para rescatar a grandes grupos de rre
x:i.canos de la marginaci6n en que viven. M:ili.ante la actividad educativa y -

la aplicación idónea de los resultados de la investigación se roultiplicarfut

las oportunidades de trabajo y podrán satisfacerce las necesidades soc:i.o-eoonán:!. 
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cas del pais, de tal manera que cada hombre tenga una participaci6n más jus 
ta en los beneficios de la cultura y del progreso. 

(9} 

Entre los principales instrumentos wa el logro de ).a autodet:ermma

ci6n cientifica, tecnológica y cultural del pa1s se encuentran la investica. 

ci6n 'Científica y humanistica y el desarrollo de una tecnología propia. Ante 

ellos, dentro del marco de las instituciones de educaci6n, la investigaci6n 
ha de oontribuir a la fm:maci6n de recursos humanos del más alto nivel, ~ 
ci6n de conocimientos, desarrollo y adaptaci6n de tecnologías adecuadas a las 

necesidades concretas locales, regionales y nacionales, que contribuyan al i!!_ 

crerrento de la productividad a través del desarrollo de sectores estrat~ioos, 
as! ooro al f arento de los valores culturales que af inren la identidad nacio

nal. 

(10) 

Se ha indicado que es preciso hacer al pa!s emnánicairente independiente

Y para ello, es necesario asimilar tecnologías las cuales entrañan un proceso
educativo, por lo tanto, deducirros, que no puede haber ciencia y tecn61ogía -
sin educaci6n y que la investigaci6n es esencial al proceso educacional ya que, 
los tienpos actuales están condicionados por los avances cient1fioos y tecno

lógicos. 

(11) 

Ia educación o::m::> factor de desarrollo, tiene una funci6n esencial, pues

to que no solo es el roodio más acertado para propiciar el cambio social sino -

que las t&nicas que emplea y el ambiente en el que opera son oonstantes y -

eficaces m:itivaciones para lograrlo, se apoya en la capacidad oognocitiva de -
la poblaci6n COITO receptora y catalizadora de los cambios, unos tangibles, -

otros intagibles. Tambi§1 facilita y afina la o::imunicación que debe mantener

se entre los elerrentos maduros en l(\. comunidad, entre la generaci6n joven y la 
adulta y entre la cam.midad y el mundo exterior. 

1 
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El progreso se acelera en la rredida que la comunidad se vaya educando. 

(12) 

En los países subdesarrollados existe un gran problema respecto a la -

planeaci6n educativa. Estos países utilizan conceptos y retados de p1anea

ci6n que son apropiados para paises desarrollados y que no corresponden a -

sus actuales condiciones de atraso y dependencia. 

{13) 

Es necesario elaborar nétodos de p1aneqci6n que correspondan a la i~ 

sincracia de los pa!ses subdesarrollados y que contengan los elementos acie

cuados para que su desarrollo no se vea frenado por la falta de :recursos h~ 

roanos calificados. 

(14) 
Ia educaci6n folllta parte 1nl?resc;i.ndible del proceso de desar;rollo. re~ 

de el punto de vista ecanánico, provee recursos humanos dotados de habilida

des que est:irnulan el uso del capital y de recursos naturales, Asi, tiene -

el efecto de incrementar en mtiltiples famas el errpleo y el desarrollo. La 

educaci& no solo es tm generador de .recursos hwanos, sino también un enpl~ 

dor de ellos, por lo que es oonsiderada caro la colmma vertebral sobre la -

que se sustenta la continuidad generacional y la garantía del ascenso canún -

en el Clesarrollo. 

(15) 
Por lo tanto se puede afinnar, que un pais se desarrolla hasta donde su 

sistena educativo se lo pellllite, ya que éste es el medio por el cual se --::_ 

transmiten las tradiciones y señala las netas que una sociedaci se ha trazado 

para su futuro. 

(16) 

Olando se persigue el desarrollo econánioo, se pretende una repartición 

justa de lo que el pa.1s produce, tma rrejora de los niveles de vida del pue
blo, por ello, los efectos de los avances eoonánioos en los paises desarro

llados y en los subdesarrollados son de gran importancia, ya que permiten ~ 
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prG;":der los logros o las consecuencias negativas de unos y otros. 

(1 ·¡ 
Canb.dad y calidad son dos requerimientos urgentes de nuestro progreso 

educativo, pero desgraciadarrente los países en desarrollo, C'OlTO el nuestro, 

no pueden alcanzar amlx>s en fama ideal, y la combinación de los dos sería 

un elem=nto fundamental de toda política educativa acertada. 

(18) 

La educaci6n es uno de los principales derechos que otorga el Estado, y 

que da a todo rrexicano la oportunidad de tener acceso a ella, En Mfud.co ha

sido considerado caro el majar instrumento de justicia social, que permite -

la m:ivilidad a una sociedad democráticamente organizada y ademas es la fonna 

de preservar, solidarizar y proyectar la unidad nacional. 

(19) 

En 1917 el Constituyente iropuso ncy .inµ)rtantes restricciones a la igl~ 

sia con el objeto de evitar que la educaci6n en manos de ésta creartl p:rejui

cios en los educandos, por lo que se dispuso que la enseñanza fuera Wca ~ 

to en las escuelas oficiales oono en las particulares. Memás se prohibi6 -

que las co:i:poraciones religiosas y los ministros de algün culto pudieran es

tablecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ya que la responsabili

dad de la educación a partir de 1833 es exclusiva del Estado. 

(20) 

El artículo 3° tani>Mn establece la posibilidad de que los particulares 

participen ron el Estado en la funci6n educativa refiriéndose a la autoriz~ 

ci6n oficial que para ello se otorga, pero que podrá ser negada o revocada -

sin que oontra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno. Esta di~ 

posición la considero injusta ya que se contradice con los artículos 103 y -

107 de nuestra carta Magna que hablan acerca del juicio de amparo, el cual -

fue creado en Mfud.co precisamente a::tro un medio de control de la legalidad y 

la mnstitucionalidad, por lo que resulta ilógica esta fracci6n porque limi

ta derechos que la misma Constitución otorga. 
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(21) 

La. educación es una de las pocas actividades del Estado que interesan a 

la opinión pública, ya que influye en los ciudadanos, desde varios ángulos: 

caro padres de familia, enpresarios o trabajadores, oontribuyentes, etc.; por 

éste, teda ciudadano inoorporado activarrente a la vida del país, se fama ne

oe:;ariarCEnte un juicio respecto a lé1S soluciones dadas a los problemas educa

ti"iTOS, opiniones que en las sociedades deirocráticas nonnales se integran en -

un ooncepto de grupo social y se consolidan <XJm:) una corriente representati-

va del pensamiento general. 

(22) 

En Mfud.co, sin embargo, aún nos queda un gran camino por recorrer para 

oonsolidar una vigorosa opini6n pública sobre asuntos educativos, ya que mu

chos grupos sociales que tienen obligación de opinar, pennanecen al rnárgen -

de la discusión y dan la .i.npresión de no tener una opinión propia, clara y -
ronsistente que participe en la conf rontaciéin dialéctica necesaria a una so

ciedad deloocrática. 

(23) 

El día en que nuestros problemas educativos se discutan públicaroonte -

por todos los grupos interesados, con la objetividad y madurez que se rrerecen, 

el Estado se enriquecera con esa discusión y los grupos sociales currplitán, -

tantii& en ese aspecto con la obligación que les corresponde en nuestra orga
nización social. Entonces se habrá dado un paso adelante hacia un orden -

educativo verdaderamente derrocrático. 

(24) 

El nomento actual, exige una visión rigurosamente científica de los p~ 

blemas econánioos, polítioos, sociales y por consiguiente educativos del país, 

ae aquí surge, la instancia de una educación para el desarrollo. 
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