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1 N T R O D U e e O N 

EL PRESENTE TRABAJO MUESTRA UN ENSAYO DE AN~LtSIS QUE 

SE HA REAL! ZADO DURANTE LOS CURSOS DE 11 AN1LI SIS DE LA Eou

CACt 6N EN M~Xt CO 1 Y 11 11 QUE CUBREN DOS SEMESTRES CONSECU

TIVOS DE LA liCENCIATURA EN CtENCIAS DE LA EOUCACt6N DE LA 

UNIVERSIDAD DE ~ONTERREY. 

EL ENSAYO DE AN~LISIS TRATA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 

DEL ARTÍCULO TERCERO CoNSTITUCIONAL Y MUY ESPECtriCAMENTE 

OE LA HUELLA QUE HA DEJADO LA EOUCAC16N EN LA HISTORIA, -

ASÍ COMO DE LAS PRIMERAS INQUIETUDES EN MATERIA EDUCATIVA. 

SE HACE UN AN1LISIS SOBRE C6MO rUE PLANTEADO El ARTÍ

CULO TERCERO, LOS ASPECTOS RELEVANTES EN MATERIA EDUCATIVA 

DESDE LA ÉPOCA COLONIAL HASTA LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO-

OriCIAL CE LA CONSTtTUCt6N DE 1917. 

CONSt OERO QUE: ES UN TEMA DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE

EL ARTÍCULO TERCERO CoNSTITUCIONAL ES UNA DEC1St6N POLÍTI

CA FUNDAMENTAL QUE SE EXPRESA EN LA CONSTtTUC16N EXICANA, 

B~SICAMENTE DESDE LA CONSTtTUCt6N DE 1857. Se: TRATA DE-

ÚNA OECIS,6N POLÍTICA FUNDAMENTAL PORQUE DESDE QUE EMERGt6 

EL ESTADO MEXICANO INDEPENDIENTE, LA EDUCACt6N SE CONCIBE 

COMO UNA FUNC! 6N eASI CA PARA LA CONSTRUCCI 6N DE UNA SOCI E-
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DAD Ll BRE Y DE UN ESTADO SOBREANO. ESTOS DOS OBJETIVOS NO 

PODÍAN SER ALCANZADOS SIN UNA EOUCACt6N PÚBLICA QUE LIBER~ 

RA A LAS GRANDES MASAS POPULARES DE LA 1 GNORANCIA Y LES 

PERMITIERA ESTAR EN CONDIC16N DE DECIDIR POR S( MISMAS SU 

DESTINO. 

lA EDUCACIÓN APARECE AS( COMO UN HE C HO B~S!CO DE LA

ORGANIZACIÓN POLÍTICA, COMO EL MEDIO MAS EFICAZ PARA ASE-

GURAR LA REALIZACt6N DEL MODELO DE SOCIEDAD QUE SE DESEA--

BA. 

DESDE ENTONCES, EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO TERCERO--

CONSTI TUCtONAL ES LA EXPRESt6N DE LA LUCHA HtST6RICA Ll BR~ 

OA POR LOS SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, EN fAVOR DE UNA

E O U C A C 1 6 N L A 1 C A , G R A T U 1 T A , O B l 1 G A T O R 1 ~ , O Er.t O C R ~ T 1 C A Y N A-

C 1 O N AL 1 S T A • A P A R T 1 R O E E N TON C E S, AL E S TAO O L E CORRE S P O N

DE LA FUNC16N DE EDUCAR Y A LA SOCIEDAD EL DERECHO A RECI

BIR F.:OUCACI6N. 

ES POR F:STO QUE ME t NTERES6 . MUCHO EL TEMA; EL VER c6-

MO ESTA EN ESTOS MOMENTOS LA EDUCACI 6N O M~S B! EN EL NIVEL 

EDUCA T t V O O E N U E S T RO P A Í S • ¿ C 6 M O E N TE N O ER QUE L A GEN TE N O 

ESTUDIE, St LA EDUCACIÓN ES GRATUITA Y AOEMlS OBLIGATORIA? 

EN CUANTO A LA METODOLOGÍA A SECUIR, SE HACE UN ANl-

LtSIS DE LOS ASPECTOS A TRATAR Y EN ALGUNOS CASOS EXPRESO 

Mt OP1Nt6N PERSONAL. 
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EL TRABAJO CONSTA DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HJ. 

P6TEStS DE ANALISIS, LAS PRIMERAS INQUIETUDES EN MATERIA

EDUCATIVA, LA IDEOLOG(A Y LA EOUCACt6N DE CADA fPOCA Y EL 

TIPO DE HOMBRE QUE SE DESEABA FORMAR, El ESTABLECIMIENTO

DEL ART(CULO TERCERO DE LA CONSTI TUC16N DE 1917 Y POR ÓLTJ. 

MO, LAS CONCLUStONES PERSONALES • 



PROBLEMATI CA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLE~ 

EN LA INTRODUCC16N SE EXPLtC6 EL TEMA A TRATAR, EL CUAL 

EN TfRMINOS GENERALES SE CENTRA EN ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS

PASOS DE LA EDUCACIÓN A TRAVfS DE LA Hl STORI A, DESDE LA EPO

CA COLONIAL HASTA EL ESTABLECIMIENTO OFICIAL DEL ARTÍCULO-

TERCERO CoNSTITUCtONAL. 

LA EDUCACt ÓN, AÚN Y CUANDO ES OBLIGATORIA Y GRATUt TA, 

NO HA PODIDO LLEGAR A TODO EL PUEBLO MEXICANO, ES DECIR,-

EXISTE UNA GRAN DESIGUALDAD EN MATERIA EDUCATIVA. 

EL LARGO Y AÚN RELATIVAMENTE RECIENTE PASADO COLONIAL

DEL PAÍS CONFIGURA UNA SOCIEDAD DI VI DI DA EN CASTAS CUYA ES-

TRUCTURA TIENDE A PERDURAR Y ~EPRODUCtRSE A PESAR DE MÚLTI-

PLES ACCIONES EN CONTRA. 

EL PROLONGADO PERÍODO DE LUCHAS INTERNAS E tNESTABILI--

0 A O P O L Í T 1 CA QUE S 1 G U 1 6 A LA 1 N O EP E N O EN e 1 A Y QUE C U L M 1 N 6 e O N 

LA REVOLUCIÓN, IMPIOd> QUE EL PA(S ESTRUCTURARA UN SISTEMA

EDUCATIVO ANTE LAS PRESIONES DE DEMANDA ORIGt~AOAS POR LA--

1 NDUSTRI ALt ZACI ÓN Y URBANIZACIÓN ACELERADA. 

DE S O E L A ÉP OC A O E L A REFORMA S E E S T A B L E C 1 Ó L A E O U CA-
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CI6N OBLIGATORIA, GRATUtTA Y LAICA, LOGRANDO ASÍ QUE TODA LA 

POBLACI6N MEXtCANA TUVIERA ACCESO POR LO MENOS A LOS E:STU-

DIOS ELEMENTALES; ES DECIR, A LA PR IMARIA. Y, SIN E'MBARGO,

TO D AVÍA HOY NO LLF.:GA A CUMPLIRSE E STE HECHO PUES EL P ROMEDIO 

DE ESTUOt OS ES HASTA CUARTO AÑO DE PR !MARI A, A PESAR DE LAS 

rAC•LIDADES O AYUDAS QUE EL GOBIERNO PROPORCIONA A LA POBLA

CI6N DESFAVORECIDA. 

Es POR ESTO QUE CONSIDERÉ 1 MPORTANTE t NCLUt R EN EL TRA

BAJO DESDE LAS PRIMERAS INQUIETU D ES EDUCATIVAS, YA QUE ES-

AHÍ DONDE SE EMPIEZA A GESTAR Ct ERTA ORIENTACIÓN DE LA EDU-

CACI6N Y ADEMAS SE DEJAN VER LOS PROBLEMAS DE LA DESIGUALDAD 

EN MATERIA EDUCATIVA, ASPECTO IMPORTANTE YA QUE LA EOUCACI6N 

ES "GRATUITA Y AOEM~S OBLI GATORIA 11 • 

A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO EL PROBLEMA DE DESt GUALDAD 

ES MUCHO MAYOR, PERO DESGRACIADAMENTE NO ES UN PROBLEMA DE-

HOY EN of A, ES ALGO QUE TI ENE CARACTER Hl ST6RI CO. 

CON S 1 D ERO Q U E L A 1 D E O L O G Í A D E CA O A T 1 E M P O 1 N f L U Y 6 O E T EJ! 

MtNANTEMENTE EN CADA ÉPOCA, YA QUE CUANDO UNA IOEOLOG(A SE 1!!, 

PONE, DETERMINA LAS fORMAS fUNDAMENTALES OE ORGANt ZACI 6N DEL 

ESTADO, Y POR CONStCUtENTE EL TIPO O fORMA DE EDUCACI6N QUE 

SE TENOR~. EL CONTENIDO DE E SAS fORMAS O TIPOS SE EXPRESAN 

EN LA CONSTI TUCI 6N, LA CUAL ES LA 1 NTERPRETACI 6N DE LA VO- -

L U N TAO O E LA S OC 1 E O A O t O E S U S G R ANDE S 1 O E AL E S Y O E S U S P R 1 N-
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CIPIOS DE ORGANtZACt6N. ENTONCES SE PUEDE DECIR QUE LA CON~ 

T t TU C 1 6 N E S LA 8 A S E O G A R A N T Í A P ARA QUE L A V t O A O f: L. A S OC 1 E

DAD TRANSCURRA DENTRO DEL MARCO QUE LA VOLUNTAD MAYORITARIA 

DETERMINA. 

EL ARTÍCULO TERCERO CONSTt TUCI ONAL FORMA PARTE DE LAS -

GARANTÍAS QUE DA E'L PAÍS, YA QUE ES L.A EXPRESI 6N OE L.A LUCHA 

H! ST6RI CA L.l BERADA POR LOS SECTORES DE UNA SOCIEDAD, EN FAVOR 

DE UNA EDUCACt 6N LA! CA, GRATUITA Y OBL. IC:ATORI A. 

,!ji P OTES.L§... 

lA IDEOLOGÍA DE UNA ÉPOCA MARCA L.AS PAUTAS DE UN GOBIER-

NO Y DE UNA SOCIEDAD; ESTO NOS L.L.EVA A DETERMINAR EL TIPO DE 

HOMBRE QUE SE QUIERE F'ORMAR A TRAVÉS DE L.A EOUCACt6N. POR 

CONSI GU 1 ENTE, SE PUEDE OECI R QUE LOS CAM Bl OS EDUCA TI VOS VAN -

A L.A PAR CON L.OS CAMBIOS IDEOL.6GtCOS. 

AOEM~S DE L.A HIPÓTESIS PLANTEADA CON ANTERIORIDAD, YO--

p R O P O N G O O T R A , B A S A O A E N L. A O E S 1 G U A L. O A O O EL P U E BL O M E X 1 C A N O • 

AL ESTABLECER EL ART(CULO TERCERO, LA EDUCACIÓN NO HA--

B Í A L. L. E G A O O A T O O O EL P U E BL O M E X 1 C A N O , E S T O A P E S A R O E QUE -

L. A EOUCACI 6N ES OBL! GATORI A Y GRATU! TA. CREO QUE ESTO PUEDE 

DEBERSE ESPECÍFICAMENTE A TRES FACTORES: ECON6MICO-POLÍT!CO, 
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SOCIAL Y RELIGIOSO, ESTE ÚLTIMO POR LOS MOMENTOS CRÍTICOS SU.!, 

CITADOS EN AQUELLA ÉPOCA. 



PRIMERAS INQUIETUDES EN MATfBIA EDUCATI~ 

EN M ~XI CO, LA PREOCUPAC16N POR LA EDUCACI6N NO ES RECIE~ 

TE, PUES YA NUESTRAS GRANDES CIVILIZACIONES INDÍGENAS, NTRE_ 

ELLAS LA MEX!CA, FORMABAN A LOS HOMBRES EN 1 NSTt TUC!ONES EDU

CATIVAS COMO EL TELPOCHALLI Y EL CALMÉCAC, PARA QUf CUMPLIE-

RAN SATISFACTORIAMENTE LAS TAREAS QUE MEJOR CONVEN(AN A LA 

S OC 1 E O A O O E LA QUE FORMABAN PARTE. 

LA CONQUISTA ESPA!IlOLA OESTRUY6 LOS ESTADOS INDÍGENAS Y-

PARA LOGRARLO IMPUSO UNA NUEVA EDUCACI6N, AUNQUE ÉSTA NO RES

PONOt 6 EXACTAMENTE A LA POLÍTICA DEL ESTADO ESPA Ñ OL, S! NO A

LOS INTERESES DE LA IGLESIA. E STA TOM6 EN SUS MA N OS LATA-

REA DE EDUCAR, PRIMERO A LOS NATURALES Y M~S TARDE A LOS MES

TIZOS, CON EL PROP6SITO FUNDAMENTAL DE CONV E RTIRLOS A LA RE-

L!GI6N CRISTIANA. LA EOUCACt6N EN LA COLONIA ASUM16 EL CAR~~ 

TER DE UNA VERDADERA CRUZADA RELI G! OSA. 

EN LA ÉPOCA COLONIAL NO SE CONTABA CON UNA EOUCACt6N OR

G A N 1 Z A O A, P ERO C O N S 1 O ERO QUE S E H 1 C t ERO N GRAN O E S E S FU E R Z O S 

PARA ADAPTAR ALGUNOS SISTEMAS EDUCATIVOS. StN EMBARGO, UN 

GRAVE PROBLEMA FUE El HECHO DE QUE LOS ESPAÑOLES TRATARON DE 

1 M P O N E R S U S P A T RO N E S O E CULTURA A LO S N A TU R AL E S O E LA COL O N 1 A, 

AOE,..,~S DE LAS CREENCIAS RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CAT6LICA. 

DURANTE ESTE PERÍODO LA CULTURA RELIGIOSA, ESCOL~STtCA-
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Y TRADICIONAL SE IMPONÍA EN TODAS LAS 1 NSTI TUC!ONES DOCENTES. 

ESTAS ERAN INSTRUM ENTOS EFICACES PARA SU PERMANENCIA Y ADE-

MAS SU DESARROLLO. PARECE SER QUE EL OB.JETIVO DE LA EDUCA-

C•6N EN LA NUEVA ESPAÑA ERA f ORMAR UN HOMBRE P IADOSO, DE SE!:!, 

TIMIENTOS NOBLES Y RESPETUOSO. 

EN LA NUEVA ESPAÑA, EN LOS S IGLOS XVI Y XVI 1, PERTENE-

CER AL CLERO SE CONSIDERABA UNA PROFESIÓN RESPETABLE, DIGNA 

Y QUE PERMITÍA UN ALTO NtVEL ECON6MICO. Se: REQUERÍ AN AR- --

DUOS ESFUERZOS D E ESTUDIO Y CULTUVA. 

LOS SACERDOTES GOZABAN DEL FUERO RELIGIOSO; SE LES EX-

CLU(A DE LA .JUSTICIA NORMAL, SE LES LIBRABA OE CARGOS Y DE-

RECHOS FISCALES, ETC. 

P RONTO SE EST~BLECtERON ALGUNAS t NSTI TUCIONES COMO EL

COLET• O DE SAN JOS~ DE B ELÉN DE LOS NATURALES, EL DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA CARIDAD, EL DE ESTUDIOS MAYORES DEL PUEBLO DE

T1 RIPI TÍO, EL DE SANTA CRUZ DE TLATELOLCO Y LA REAL Y PONTI

Ft Ct A UNI VERSt DAD DE LA NUEVA ESPAÑ A, TODAS ELLAS BA.JO EL -

CONTROL DEL CLERO CATÓL! CO. A LA PART!CtPACt6N DE ESTOS CO

LEGIOS SE INCLUY6 LA OBRA EDUCATIVA DE ALGUNAS ÓRDENES RELI-

Gt OSAS: FRANCt SCANOS, AGUSTINOS, DOMINICOS Y .JESUt TAS. 

A PESAR DE QUE A PRINCIPIOS DE LA COLONIA NO SE CONCE--
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BÍA LA PARTICIPACI6N fEMENINA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y-

ACADÉM 1 CAS, CABE D ESTACAR QUE SOR JUANA LUCH 6 EN FAVOR DEL -

DESARROLLO DE LA EOUCACtÓN fEMENINA, PERO CON OPOStCIÓN DE

C 1 V 1 L E S Y R EL 1 G 1 O S O S • S 1 N EM BARCO , C R E O Q U E FU E O E S U M A 1 M

PORTANCIA, YA QUE SE EMPIEZA A GESTAR LA NECESIDAD DE EDUCA

CIÓN PARA TODOS, NO IMPORTA SI ES HOMBRE O MUJ E R, LO IMPOR-

TANTE ES EDUCAR AL PUEBLO. 

ES tMPORTANTE MENCIONAR QUE A PESAR DE QUE LA IGLESIA

TENÍA EL PODER EOUCATI VO, SE fUNDARON ESCUELAS COMPLETAMENTE 

L A 1 C A S , C R E O QUE E S U N P U N T O R EL E V A N T E, Y A Q U E O E S O E E N T O N-

C E S S E M A N E J A B A L A 1 O E A O E L A 1 C 1 S M O E N L A E O U C A C 1 Ó N , A U N Q U E_ 

NO EXPLÍCITAMENTE. 

EL ESTADO ESPAÑOL DISPUSO ALGUNAS MEDIDAS EN MATERIA--

EDUCATIVA, SIN E~BARGO, ~STAS NO LLEGARON A SER OE'TE'RMINAN--

TES EN LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE DICHA fUNCt6N. 

EL V1 RREY GASP AR DE ZúÑt GA Y ACEVEOO, EN EL AÑO DE 1600 

PRETEN016 QUE LA EOUCAC16N ELEMENTAL TUVIERA UN ORDEN Y PRO

PONÍA QUE ESTO SE HICIERA A TRAVÉS DE LOS MAESTROS, SIN EM-

BARGO, LOS ENCARGADOS DE LA INSTRUCC•6N EN ESE TtEMPO NO LE 

DIERON MUCHA IMPORTANCIA. 

EN LA SEGUNDA MI TAO DEL St GLO XVI 11, ALGUNOS 1 NTELEC- -

TUALES INTENTARON IMPONER UN SENTIDO DE MODERNIDAD A LA EDU

CACt6N DE M~XICO. 
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DE CIERTA MANERA, SUS ESFUERZOS INFLUYERON EN LAS PER-

SONAS QUE SE LANZARON A LA LUCHA POR LA !NOEPF.:NOENC! At YA -

QUE MUCHAS DE SUS IDEAS FUERON TOMADAS DE ELLOS. 

DESGRACIADAMENTE ESOS ESFUERZOS NO FUERON RECONOCIDOS 

P O R L A S 1 N S T t TU C 1 O N E S P O L Í T 1 C A S O E L A C O L O N 1 A Y N O T R A S C E!! 

DIERON A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OE ESA ÉPOCA; SIN E~ 

SARGO, COMO YA SE MENCtON6 CON ANTERIORIDAD, ALGUNAS PER-

SONAS SÍ TOMARON ALGUNAS DE SUS IDEAS PARA EL MOVIMIENTO-

Ll BERTARI O N BUSCA DE LA 1 NDEPENOENCI A. 

FERN~NDEZ DE L1 ZARDI FUE UNO OE LOS PRECURSORES DE LA 

f NOEPENDENCI A. CUANDO fSTA SE LOGR6 CON ÉXITO, FUE SUCEDIDO 

POR JOSÉ t•.1A. LUIS MORA QUIEN TEN(A IDEAS REPUBLICANAS Y TR~ 

TÓ DE ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO. 

LA CoLON! A HABÍA PROCURADO FORMAR ESPÍRITUS DÓCILES. 

DE LO QUE SE ENSEN ABA EN LOS COLEGIOS POCO F'RA APL! CABLE A -

LA VI DA ORO! NARI A. LA Ot SPUTA ERA EL ÚNt CO MEO! O DE ENSEÑA!:!, 

ZA. EL MODIFICAR TAL SITUACIÓN, NO SE PODÍA LOGRAR MAS QUE 

POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN POPULAR. 

MORA QUERÍA QUE M ÉXICO ASUMIERA UNA FORMA DE GOBIERNO

R EP U B L 1 C A N O • 

EL NÚCLEO DEL TIPO DE EOUCACI6N E RA LA Ct ENCIA SOCIAL-
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Y EN ESPECIAL LA ECONOMÍA POLÍTICA, QUE TRANSFORMA EL ESPÍR,!. 

TU CRÍTICO Y PÚBLICO Y DE ESA MANE q A PREPARA A LOS HOMBRES

PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS PÚBLICOS. 

EL TIPO DE' HOMBRE QUE SE QUERÍA FORMAR ERA UN HOMBRE-

PRlCTtCO, ACTIVO E INDUSTRIOSO PARA LOGRAR EL BIENESTAR MA-

TERIAL Y SOCIAL. POR OTRO LADO, LA CORRIENTE H!SPANtZANTE,

M A N TU V O 1 N F L U E N C 1 A EN L A E O U CA C 1 6 N, E RA L A O U EÑ A O EL P O O E R -

Y LA QUE SENTABA LAS PAUTAS EN ESTA MATERIA. 

MÉXICO, DESDE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, DESE~ 

BA Y ESPERABA COMO PAÍS, UNA POS! C' 6N DIFERENTE A LA QUE TUVO 

DURANTE LA COLON! A; ES OECI R, RECHAZABA LAS FORMAS DE GOBI ER

NO ABSOLUTt STA Y DESEABA UN PAÍS Ll BRE Y OEMOCRlTt CO. 

EN EL PERÍODO DE LA INDEPENDENCIA YA SE EXPRESABA CLAR~ 

MENTE LA OPOSICt6N DE MUCHAS PERSONAS EN CUANTO AL MANEJO-

DE LA EDUCACIÓN POR PARTE DE LA 1 GLESI A, SI N EMBARGO, TAM- -

BtfN APARECEN MUCHAS PERSONAS QUE CONSIDERAN A LA EDUCACt6N_ 

ESENCIAL EN LA VIDA DEL HOMBRE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA-

IDEOLOG(A QUE LA MANEJARA. 

EN MEDtO DE LAS StTUAC!ONES tDEOL6CtCAS SE FUE DELINEA!!, 

DO EN ÉX!CO UNA FORMA DE GOBIERNO Y UNA tDEOLOGtA POLtTICA

SOCtAL, LA CUAL SE DEJA VER EN LA CONST!TUCI6N DE ClDIZ EN-

1812, EN LA QUE SE CONDENABA EL ABSOLUTISMO, St N EMBARGO, --
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DICHA CoNSTtTUCt6N NO EN~R6 INMEDIATAMENTE EN VIGOR. 

AUNQUE SE HICIERON VARIAS CONSTITUCIONES QUE NI SIQUIE

RA FUERON PUESTAS EN VIGOR, CREO QUE ~STAS SON FUNDAMENTA- -

LES, PUES SON LOS PRIMEROS 1 NO! Cl OS DEL 1 NTERfS EOUCATI VO. 

CoNSIDERO QUE LA CoNSTI Tuct6N DE CAot z, AUNQUE NO EN--

TR6 EN VIGOR, NI ENFATt z6 EN EL ASPECTO EOUCATI VO, FUE REL..[ 

VANTE DEBIDO A QUE SE CONDENABA EL ABSOLUTISMO Y DE CIERTA_ 

MANERA SE APOYABA, O CUANDO MENOS SE DESEABA UN GOBIERNO 0,1 

MOCR,(TICO Y LIBRE, LO CUAL TRAF.RtA UNA EDUCACt6N DIFERENTE. 

LA 1 NDEPENDENCI A S 1 GNt fl C6 LA ABOL 1 Cl ÓN DEL 11 1 NO! CE DE 

L 1 8 RO S P RO H 1 8 1 O O S 11 , O E LA 1 N QU 1 S 1 C' 6 N Y O E O TRAS 1 N S T 1 TU C 1 0 .-

NES ACORDES CON UNA CONCEPC16N MEDIEVAL DEL MUNDO. 

LOS REFORMADORES SE PROPUSIERON, ENTRE OTRAS COSAS, 

TRANSFORMAR POR OBRA DE LA EOUCACt6N, LA VOLUNTAD CÍVICA DE_ 

LAS NUEVAS GENERACIONES. AL MISMO TIEMPO QUE SE INICIA LA-

P R 1 M ERA E T A P A O E L A E O U CA C 1 6 N P O P U lAR, S E FU E O El t N E A N O O U N 

TIPO DE INSTRUCCI6N DOCENTE. 

lA PRIMERA CONSTt TUCI6N MEXICANA FUE LA DE 1~24, YA QUE 

FUE LA PRIMERA EN REGIR Y GUI ~R LA VIDA INOEPENOI E! NTE DEL--

PUEBLO MEXICANO. 
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ESTA PROCLAM6 UNA FORMA DE GOBIERNO REPUBLICANO Y fEDE

RAL, EL PRINCIPIO DE UNA SOBERANÍA POPULAR Y ADEMAS ESTABLE

CIÓ LA DIVISI6N DE PODERES. LA TAREA PRINC I PAL ERA LA DE-

OFRECfR EDUCACI 6N AL PUEBLO, LA CUAL LES PERMITIRÍA COMPREN

DER Y PARTICIPAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE INSTI TUC!ONES PO-

LÍTICAS-LIBERALES. 

LA EDUCACI6N IMPARTIDA EN AQUELLA ÉPOCA ESTABA EN PODER 

DE LA 1 GLESI A, LO CUAL ERA CONTRAOI CTORI A CON EL PROP6S 1 TO -

LIBE"I~AL. POR ESTO ERA NECESARIO LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO, 

YA QUE tSTE ERA EL REPRESENTANTE DEL PUEBLO Y DE ESA MANERA 

SE LOGRAR(A UNA SOCIEDAD Ll BREo 

EN LA CONSTITUCIÓN DE 1824, SE MANIFESTÓ CLARAMENTE EL 

INTERtS POR LA EDUCACI6N Y LA IMPORTANCIA DE tSTA POR OFRE

CERLA AL PUEBLO, Y SOBRE TODO QUE SE VEÍA A LA EDUCACt6N C.Q. 

MO UN MEO•O ÚNICO PARA CREAR Y PARTICIPAR EN LA EDIFICACIÓN 

DEL NUEVO PAÍS LIBRE Y SOBERANO, MAS QUE COMO DAR UN CÓMU-

LO DE CONOCIMIENTO Y CULTURA. 

Ex1STtAN DOS PART•DOS, LOS CONSERVADORES Y LOS LIBERA--

LESo LOS PRIMEROS GOBERNARON DESDE 1~35 A 1846, ERAN APOYA

DOS POR LA CLASE ECO N Ót.HCA Y SOCIALMENTE FAVORECIDA Y SE OP.Q. 

NtAN AL CAMB!Oo LOS S EGUNDOS TOMARON EL PODER EN 18 47 REGI

DO POR LA CONSTITUCIÓN DE 18 24. LUCHABAN POR UN PENSAMI EN-

TO LIB E' RAL E IN DIVIDUAL Y DESEABAN EL CAMBIO DE LA VIDA PO--
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LtTICA Y SOCIAL. EL LIBERALISMO ES LA DOCTRINA QUE PROCLAMA 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA SOBERANfA DEL PUEBLO. LOS FIL_Q 

SOFOS ENCICLOPEDISTAS PROPAGARON ESTA TEORfA POLÍTICA JUNTO_ 

CON DOCTRINAS DEÍSTAS Y ANTICATÓLICAS. 

LAS PUBLICACIONES DE LA PRENSA RFFORZARON LA PROPAGANDA 

POL(TtCA EN FAVOR DE LA INDEPENDENCIA, YA QUE ERA EL 0NtCO

Y SOLICITADO VEHÍCULO PARA DAR A CONOCER LOS SUCESOS NOTA-

BL ES. 

CUANDO SANTA ANNA TOMA EL PODER, 

TOMA UNA TENDENCIA CENTRALISTA. 

LA FORMA DE GOBIERNO 

LA 1 NFLUENCI A DE LA 1 GLESI A CONTI NU6, YA QUE LA POLÍTI-

CA EDUCATIVA DE LOS CONSERVADORES LA APOYÓ. 

t N MAYO 25 DE 1834 SE REOACT6 EN CUERNAVACA UN PLAN CO~ 

TRA REFORMAS Lt BERALES. ESTO TRAJO CONSI CO UNA VEZ ,.As LA-

PRfSENC!A DE SANTA ANNA. DEBIDO A ESTE CAMBIO DE POLÍTICAS, 

LOS CAMBIOS EN MATERIA ED UCATIVA SE HICIERON DE INMEDIATO. 

~ N 1842 LA DIRECCIÓN GENERAL DE 1 NSTRUCCt6N PÚBLICA-

SE PUSO EN ~ANOS DE LA COMPAi'lÍA LANCASTERIANA. DICHA DIREC

CI6N TENÍA COMO FUNCIONES EL NOMBRAR PROFESORES, HACER RE-

GLAMENTOS, ELECI R LOS Ll BROS DE TEXTO, ETC. LA EOUCACI 6N SE 

OECLAR6 L 1 BREJ LA EOUCACI ÓN SUPER! OR QUED6 ORGANI ZAOA EN -

SE! S ESTABLECIMIENTOS. EN E S TE M 1 SM O AÑO S E E XP E OÍ A U N O E-
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CRETO MUY IMPORTANTE QUE DECLARABA LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Y GRATUITA DE LOS 7 A LOS 15 AÑ OS DE EDAD. 

EN 1843 SE PROMULGARON LAS BASES ÜRG~NICAS DE LA REP0-

BLI CA ~ EXI CANA, EN LAS QUE SE MANIFESTÓ LA 1 NQUI ETUD NACIO

NAL, COMPARTIDA POR LIBERALES Y CoNSERVADORES, POR ELEVAR

El NIVEL DE LA EDUCACIÓN. SE RECONOC(A QUE ATENDER EL SEC-

TOR EDUCATIVO ERA UNA FUNCIÓN MUY IMPORTANTE PARA El ESTADO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUI~RA QUE FUERA LA IDEOLOGÍA DEL 

PARTIDO GOBERNANTE. 

DON MANUEL BARANDA, OCUPÓ EN 1844 EL fv11 NISTERI O DE JUS-

TICIA E INSTRUCCIÓN P ÚBLICA PARA BENEFICIO DE LA PEDAGOGÍA

DE ~~ ÉXI CO. FUE AUTOR DEL PLAN GENERAL DE ESTUDIOS EN 1843; -

SE PREOCUPÓ PRINCIPALMENTE POR LA EXPANSIÓN DE ESCUELAS PRI

MARIAS Y ASEGUR6 QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA DIFÍCIL SI

TUAC•ÓN POR LA QUE PASABA LA EDUCACIÓN, SE DEBÍA A LA FALTA 

DE RECURSOS ECON6MICOS. 

EL ESFUERZO EDUCATIVO DE MANUEL BARANDA FUE DETENIDO-

POR LA GUERRA DE MÉXICO CON LOS ESTADOS U N! DOS DE N ORTEAMÉR.L 

CA EN 1846, PERÍODO DURANTE EL CUAL SE REESTABLECt6 LA CoNS

TITUCIÓN DE 1824 Y SE AUTORIZÓ A LA SECRETARÍA DE RELACIO-

NES EXTERIORES E INT - RIORES PARA ENCARGARSE DE LA INSTRUC-

CIÓN PÚBLICA. StN EMBARGO, EN ESE MISMO AÑO SE OECRET6 QUE 

CADA ESTADO DEBERÍA DE ENCARGARSE DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 
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O EL M A N E .J O O E LA S 1 N S T 1 TU C 1 O N E S E S COL A RE S, A S f COMO O E L O S 

FONDOS NECESARIOS PARA ELLO, ESTO DEBIDO PRECISAMENTE A LOS 

GRANDES PROBLEMAS PARA OBTENER ESOS FONDOS. PERO OESGRACIA

OAMENTE, NINGÚN ESTADO ESTABA EN CONO! ClONES PARA ATENDER -

A LA EDUCACIÓN POR SÍ SOLO, YA QUE NO CONTABA CON RECURSOS_ 

HUMANOS Y MUCHO MENOS MATERIALES Y F'INANCI EROS, ES ASÍ QUE 

SE OBSERV6 CÓMO LA EDUCACIÓN DECAÍA POCO A POCO. 

~ S T E E S U N P U N T O Q U E M E L L A M 6 M U C H O LA A T E N C 1 6 N, E S D E-

CIRt EL HECHO DE QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

E INTERIORES, LA CUAL NO TENÍA NINGUNA RELACIÓN CON EDUCA-

CIÓN, PUDO ENCARGARSE DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y QUE ADE-

M~S EN 1846 SE DECRETARA QUE CADA ESTADO SE ENCARGARÍA DE

SU tNSTRUCCI6N, ES DECIR, CÓMO EN UN MISMO AÑO PODÍAN CAM-

BIAR DE OPINIÓN RESPECTO A LA EDUCAC!6N Y EN PLENA GUERRA

CON LOS ESTADOS UNIDOS. 

AL F' 1 N AL 1 ZAR L A G U F' R R A O E ~ ~ t: X 1 C O C O N E S T A DO S U N t D O S , -

EL PAÍS PASABA POR UNA St TUAC• ÓN MUY DI FÍC• L, YA QUE LAS-

CONOtCIONE:S POLtTICAS, ECON6MICAS Y SOCIALES EST A BAN EN Pf:

S!MAS CONO•CtONES. ESTO FUE EN EL AÑO DF 1848, PERtODO DU-

RANTE EL CUAL SE DEJÓ VER EL PROBLEMA OE LA MISERIA POR LA 

QUE PASABAN ALGUNOS ESTADOS DEL PAÍS, COMO ÜAXACA, CHIAPAS 

Y GUFRRERO. 
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ESTO TRAJO COMO CONSECUENCIA DESVENTAJAS EN LA EDUCA--

Cr6N, YA QUE LOS NIÑOS OBLIGADOS POR SUS PADRES, TENÍAN QUE 

DEJAR A LA ESCUELA EN UN SECUNDO PLANO Y OCUPARSE EN ALGUNAS 

LABORE"S PARA SOPESAR EL PROBLEMA ECON6Mr CO QUE ATRAVESA8AN. 

RESPECTO A ESTO, APOYO LA OPIN!6N DE JuAREZ QUE DECÍA-

QUE LA CAUSA PRINCIPAL DE QUE LOS NIÑOS NO ASISTt ERAN A LA-

ESCUELA F.RA PRECISAME'NTE ESA MISERIA. CREO QUE ACTUALMENTE_ 

ESTA CAUSA OCUPA UN LUGAR MUY IMPORTANTE. AUNQUE NO ES LA 

ÚNICA, MUCHOS NIÑOS HOY EN DÍA NO INGRESAN A LA ESCUELA O 

DESGRACIADAMENTE DESERTAN ANTES DE TERMINAR SU EDUCACI6N 

B~SICA PARA AYUDAR ECONÓMICAMENTE A LA FAMILIA. 

CONSIDERO IMPORTANTE MENCtONAR A VALENTÍN G6MEZ fARÍAS 

YA QU!: EN MATERIA OUCATt VA ~L PARTÍ A DE LA 1 DEA DE QUE LA -

INSTRUCC16N DEL NIÑO ES LA BASE DE LA C!UOADAN(A Y DE LA--

MORAL SOCIAL. 

CON ÉL TUVO LUGAR UNA REFORMA LEGISLATIVA RADICAL, SE-

SUSTRAJO LA ENSEÑANZA DEL PODER DEL CLERO Y SE ORGANIZARON-

LAS TAREAS EDUCA TI VAS DEL GO Bl ERNO. lA RffORt.iA EMPRENDIDA -

T E N Í A U N A R A ( Z H 1 S T Ó R 1 C A • S U G R A N A P O R T A C 1 6 N P O L Í T 1 C A- E O U- -

CATtVA RESIDE EN HABER DADO AL ESTADO LA IMPORTANCIA DEBIDA 

\ 

EN CUANTO A EOUCACI6N SE REFIERE. 

EN LA CONSTI TUCI 6N DE 1 ~ 57 SE DABA UNA F6RMULA M~S GE-



- 19 -

NERAL DE ESTE PRECEPTO EDUCATIVO 11LA ENSEÑANZA ES LIBRE".-

ESTA CONSTtTUCt6N FUE RESULTADO DEL PLAN DE AYUTLA (1854). 

EL TÉRMINO 11 L1 BERTAO OE E NSEÑ ANZA", EL CUAL SE VENÍA-

S U S C t T A N O O O E S O E 1 8 1 1 C O N J O S ~ ~J A • L U 1 S M O R A • FU E M U Y O 1 S

CUTIOO, YA QUE' EXISTÍAN TRES IDEOLOG(AS O CORRIENTES QUE-

OPINABAN AL RESPECTO: LOS CONSERVADORES, QUIE'NES NO DESEA

BAN UNA ENSEÑANZA LIBRE, SINO UN TIPO DE E:OUCAC16N CLERtCAL, 

ESTABAN REPRE'SENTADOS POR SANTA ANNA; LOS LIBRES RAOICALES,

QU• ENES DES E ABAN UNA EDUCACI 6N TOTALMENTE ll BRE, SI N NORMAS, 

NI REGLAS EN LA ENSEÑANZA; Y LOS LIBERALES MOD ERADOS, QUIE-

NES ESTABAN DE ACU E RDO CON LOS ANTERIORES, P E RO S6LO EN CUAli 

TO A LA Ll BERTAO DE ENSEÑANZA, YA QUE OP 1 NABAN QUE DEB ERÍA -

ESTAR VIGILADA POR EL ESTADO Y FU E RA DE LA 1 GLESI A. 

D ESPUtS DE TODO lO ACONTECIDO SE LlEG6 A UN ACUERDO Y

SE E S TABLECI 6 QUE LA ENSEillANZA S E RÍA Ll BRE, ENTENDt ÉNDOSE --

POR LIBRE, EL DERECHO QUE TENDRÍAN LOS MEXICANOS A RECIBIR-

EDUCACIÓN, PERO CON UNA LIBERTAD IDEOL6GICA. 

CABE MENCIONAR QUE A PESAR DE QUE LA EDUCACt6N ~RA UN-

DERECHO DE' TODOS LOS MEXICANOS, NO SE ME N CIONABA CASI NADA-

ACERCA DE LA EDUCACI 6N QUE RECt B! RÍA LA POBLACt 6N 1 NTF.GRA OA 

POR LOS INDÍG ENAS, CAMPESINOS Y GRUPOS MARGtNADOS, QUIE NES-

CONST 1 TU Í AN LA MAYOR PARTE DEL PUEBLO MEXf CANO. 

LAS LUCHAS CO NTINUARON Y LOS CONSE R VADORES EN 1865, CON 
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~ AXIMILIANO DE HASBURGO AL FRENTE, INSTAURARON UN GOBIERNO-

IMP I'" RIAL. EN FSE' MtSMO AÑO Y BASADO EN LOS MODELOS FRANCESES, 

~AXIMILIANO DECRET6 UNA lEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LA-

CUAL SE OE'FINÍAN LAS DIFERENTES CLASES DE ENSEÑ ANZA P6BLICA 

Y PRIVADA, LAS CONDICIONES DE LA I~STRUCC r ÓN PRIM ARIA Y SU

VIGILANCIA POR LOS AYUNTAMIENTOS Y LA CREAC•6N DE COLEGIOS

SEC UNDARIOS. 

DENTRO DE E STA LEY, LOS ARTÍCULOS M~S IMPORTANTES FUE-

RON LOS QUE DESTACARON EL CAR~CTER OBLIGATORIO DE LA INSTRU~ 

CIÓN PRIMARIA ASt COMO LA DECISIÓN DE QUE ÉSTA SERÍA GRATUI

TA PARA QUIEN OE'MOSTRARA NO POD ER PAGAR LA CUOTA QUE SE EXI-

GÍA; AOEMAS, RE'ESTABLECÍA LA ENSE'ÑANZA RELIGIOSA. 

E STA LEY T U~ O VIGENCIA DURANTE MUY POCO TIEMPO Y SE LI -

MITABA AL ESPACIO TERRITORIAL CONTROLADO POR LOS EJ~RCtTOS-

O E ~ A X t M t L 1 A N O t HA S T A L A RE S T AURA C 1 6 N O E L A R EP 6 B L 1 CA • 

EN E'L PERÍODO DE' LA INDEPENDENCIA TODO TENDÍA A FAVORE

CER EL DESARROLLO DE UNA PERSONALIDAD INDIVIDUAL, ENf'R GICA

Y RACIONALISTA, QUE NO PERDIERA LA FE EN LOS IDEALES DE LI--

BERTAD, 1 GUALDAD Y PROGRESO, SI NO QUE POR EL CONTRARIO LUCH~ 

RAN POR ESOS IDEAL E S. PERO DE'SGRACIAOAMENTE:PAS6 MUCHO Tt EM-

PO DE LUCHA ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES, SE INTERCAMBIA

BAN EL PODER Y LO INCREÍBLE ES QUE TENÍAN PUNTOS DE VtSTA --
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TOTALMENTE OPUESTOS. LA LUCHA INTERNA EVtT6 QUE EL PA(S PU-

DIERA ORGANIZAR DEBIDAMENTE SU SI STE:MA EOUCATI VO. 

CUANDO BENITO JuAREZ SUBE A LA PRESIDENCIA EN 1867, PRO 

MULGA LA LEY DE NACIONALIZACIÓN DE TODOS LOS BIENES DEL CLE

RO Y EXPIOt6 LA MAYOR P-'RTE DE LAS LEYES DE REFORMA, LAS CUA 

LES SE INCORPORARON A LA CONSTITUCIÓN. EN CUANTO A EDUCA- -

CIÓN, SE MANTUVIERON LAS ESCUELAS DE 1NSTRUCCt6N PRIMAR! A, -

AOEMAS DE LA CREACIÓN DE OTRAS Y SE ORGANIZARON LOS PLANES-

DE ESTUDIO. J u AREZ PENSABA QUE ERA NFCESARIA LA LAICIOAO EN 

LOS ESTADOS PARA LOGRAR LOS tOEALES LIBERALES. DE AHORA EN 

ADELANTE LA EDUCACIÓN TENDR(A SUS PRINCI P IOS BASADOS EN LA

CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO, INSPIRADOS EN LA FILOSOFÍA DE-

AUGUSTO COMTE Y EL POSt Tt VI SMO, PARA CONSOLIDAR ASÍ EL CARAC 

TER LAICO DE LA E:OUCACI6N Y PARA ORIENTARLA HACtA EL pqoGRE

SO • 

ALGO IMPORTANTE ES QUE EL PAtS EN ESA hOCA SE ENCONTR~ 

BA EN UNA ETAPA DE CAMBIOS CONTINUOS Y HASTA CONTRADICTORIOS. 

HABLAN DO ESPECtFICAMENTE DE LOS CAMBIOS EOUCATt VOS, FUE EL -

HECHO DE QUE El PODER CAMBIARA DE LA 1 GLESI A AL ESTADO (COL.Q. 

NtA-IMPERIO DE ~~ AXIMILIANO) Y DE NUEVO DE LA IGLESIA AL [ST~ 

DO (IMPERIO DE MAXIMILIANO-REFORMA CON JUAREZ). P ROBABLEME,!i 

TE LA EDUCAC16N NO DEBERtA HABER ESTADO MONOPOLIZADA POR LA_ 

1 GLEStA, PERO CREO QUE PEOR FUE HABER QUERIDO QUITARLE AL -

CLERO EL POOE'R DE LA EDUCAC16N DE UN DÍA PARA OTRO Y ADEMAS 
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NO ERA POSIBLE QUE SI EL ESTADO .JAM~S SE HABÍA ENCARGADO DE 

LA EDUCACI6N, DE PRONTO SE VIERA CON TODA LA CARQA ENCIMA. 

AUNQUF- LOS CAMBIOS SOBRE EL PODER DE LA EDUCACI6N NO 

FU~RON tNT~NCtONAOOS, DE CIERTA MANERA AYUDARON A SOPESAR EL 

PROBLEMA AL QUE SE ENFRENTABA EL ESTADO AL TENER QUE ASUMIR_ 

UNA RESPONSABILIDAD TAN GRANDE COMO LO ES LA EDUCACI6N DEL

PUEBLO. 

CREO QUE ESTO ESTUVO BIEN, P E RO EL ABSURDO FUE QUERER-

ARRANC~RSELA DE GOLPE, PUES HABÍA TENIDO EL CONTROL POR MU--

CHO T 1 E t.! PO Y S ABrA MANE .J A RL A; A O EM ~S, EL E STA O O N 1 S 1 QU 1 ERA_ 

TE N Í A FO N O O S S U F 1 C 1 E N TE S P A R A A C O G E R E STA TARE A. CREO QUE -

EL QUITARLE El PODER AL CLERO, ERA BUENO, P RO OEBI ERON HA-

CERLO GRADUALMENTE PARA QUE ESTE ASPECTO EDUCATIVO NO DECA-

YERA. 

CUANDO EL MOV!MI ENTO DE REFORMA SE 1 MPUSO, UN NUEVO CO,!i 

CEPTO CULTURAL HABRÍA DE GUIAR A LA EDUCACI6N MEXICANA; LA-

FILOSOFÍA POSITIVA, QUE VEÍA EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO NA-

TU R AL 1 S T A EL (¡ N 1 C O C A M 1 N O O E L A E O U C A C 1 6 N Y O EL P RO G R E S O • 

EN LAS LEYES ÜRG~NI CAS DE 1867 Y 1869 SE ESTABLECI 6 QUE 

LA EDUCACt6N ELEMENTAL SERÍA O BLIGATORIA, GRATUITA Y LAtCA.

SE ORGANIZ6 LA tNSTRUCCt6N DESDE PRIMARIA HASTA PROFESIONAL. 

ES ASÍ COMO LOS Ll BERALES .JUNTO CON JuAREZ PERMAN Cl ERON EN 

EL PODER HASTA LA MUERTE DE f:STE EN 1872. 
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lERDO DE TEJADA FUE EL PRfS!DENTE QUE LO SUSTI TUY6, PE

RO NO PERMANECI 6 MUCHO Tt EMPO EN EL PODER YA QUE EN 1879 , -

DON PORF"IRIO [JfAZ SUBE A LA PRESIDENCIA, CONVIRTIENDO SU GO

BIERNO ~N UNA DICTADURA. 



LA EDUCACIQN Y El PAI S EN MANOS DE UN SOLO HOMBR~1 

E.QRFIRIO DIAL 

EN EL PORFI Rl ATO LOS ALCANCES QUE SE LOGRARON EN EDUCA-

e 1 6 N F U E RO N E X T E N S O S , G R A C 1 A S A L A P R E V 1 A A C C 1 6 N O E L O S 1 N- -

TELECTUALES MEXICANOS, QUE DEFENOI ERON LA DOCTRINA Ll B E RAL Y 

MARCARON LAS PAUTAS QUE EL PAÍS DEBÍA SEGUIR PARA QUE EL PU~ 

BLO PUOI ERA MEJORAR ESENCI ALUENTE SU EX! STENCI A, CONSI OERAN

DO PARA ELLO TANTO AL ASPECTO ECON6MICO, COMO EL SOCIAL Y EL 

POLÍTICO. 

ESOS Ll B~="RALES FORJARON UNA OBRA LEGISLATIVA CUYO OB.JE

TIVO ERA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS CIUDADANOS Y

PROCLAMARON LA 11 b1 DERTAD OE ENSEÑANZA" COMO LA PRIMERA CON-

QUISTA EN EL DIFÍCIL CAMINO DE LA EDUCACt6N POPULAR. 

LOS ORÍGENES DEL POStTIVISMO EN MÉXICO FUERON APOYADOS 

P O R 8 E N 1 T O J U ~RE Z, P U E S E STA O OC T R 1 N A S E V 1 O C O M O U N A AL T E ,B. 

NATIVA PARA LOGRAR LA ELIMINACt6N DEL DOGMATISMO RELIGIOSO. 

SIN EMBARGO, EN ECONOMÍA Y POLÍTICA, LA TESIS POS!TtVtSTA

IMPLtC6 UN ALEJA M I ~ NTO DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES Y PROPO.B, 

CI O N6 LOS ELEMENTOS QUE JUSTI F'l CARON LA 1 NSTAURACt ÓN DE LA 

Ot CTA OURA DE PORFIRIO DÍAZ. 

EL POSITIVISMO COMPRENDE, AL MISMO TIEMPO, UNA TEORÍA 

DE LA CIENCIA Y UNA REFORMA DE LA SOCIEDAD, ES DECIR, LA-



- 25 -

CIENCIA Y SUS APLICACIONES CONSTITUYEN EN LA REALIO~. D, EL M~ 

010 PARA ORGANIZAR LA VIDA SOCIAL. ApoYA SU TEORÍA EN UN 

INTELECTUAL!SMO RÍGIDO, EN EL CUAL LA RAZ6N ES EL INSTRUMEN-

TO PARA COMPRENDER LAS VERDADES CIENTÍfiCA. 

EN EL POSITIVtSMO CL~S!CO SE DESTACAN COMO OB.JE'TIVOS 

PRINCIPALES: EL AMOR COMO PRINCIPIO, EL OR DEN COMO BASE Y 

EL PROGRESO COMO fl N. BARANDA LOS ENMFND6 DE TAL MANERA QUE 

PUDIERON AJUSTARSE A LA IDEOLOGÍA Ll BERAL: LIBERTAD, ORDEN

Y PROGRESO, LO CUAL PERMITIRÍA CONSI OERAR ALGUNOS ASPECTOS -

DE LA VIDA EMOTIVA DEL HOMBREo 

DESDE LA ÉPOCA DE JOSÉ MA. LUt S ~ORA, LOS Ll BERALES PRL, 

TENDÍAN LA CONSECUCI 6N DE LA Ll BERTAD Y EL PROGRESO, P E RO NO 

HAB(AN CONSIDERADO CONSCIENTEMENTE LA NECESIDAD DEL ORDEN; -

LA POSIBILIDAD DE APL1CAC16N DE SU DOCTRINA; ORDEN EN EL MA-

NEJO DE LA Cl ENCI A, ORDEN EN LA EDUCACt 6N, ORDEN SOCIAL EN -

LA VIDA DEL ESTADO; EN fiN, LA LIBERTAD Y EL PROGRESO SERÍAN 

POSIBLES, SÓLO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DEL ORDEN 

Y NO PODRÍAN PRESCINDIR DE ~STEo 

DURANTE EL PORfiRIATO, EL GRUPO L! BERAL-CONSERVADOR NO-

SE PREOCUPb YA POR EL PROBLEMA DEL CONTROL 1 DEOL6GICO DE LA 

EDUCACI6N; NO SE TRATABA DE fORMAR INDIVIDUOS EDUCADOS EN

LOS PRINCIPIOS LIBERALES PARA SUBSTITUIR LOS fORMADOS CON

PRINCIPIOS CONSERVADORES, SINO QUE SE TRATABA DE fORMAR HO~ 
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BRES PRACTICOS, CAPACES DE TRANSfORMAR EL PAÍS DESDE EL PUN

TO DE VISTA MATERIAL, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS IDEOLOGÍAS-

1 NOt VI DUALES. 

LA OPOS1Ct6N LIBERAL NO CES6 EN SU tNTENTO POR REtVIND.!_ 

CARLA VUELTA AL LIBERAL tSMO ORIGINAL, EL CUAL NO NEGABA EL 

PROGRESO; POR EL CONTRARIO, QUER(A PROGRESO PERO CON LIBER-

TAD, Y SEGUÍA CONSIDERANDOSE A LA EDUCACI6N COMO VÍA PARA--

R f CUPERAR ESA Ll BERTADo 

LA CONFRONTACI6N DE ESTAS DOS POSICIONES AFECT6 AL CON

JUNTO DE' LAS ACCIONES POLÍTICAS DEL GOBI E RNO DE PORFIRIO---

0 Í A Z, O E 114 A N ERA P A R T 1 C U L A R EN EL C AM P O O E LA E O U CA C 1 6 N N A- -

CI O NAL; SU OOMINtO FUE ALTERNATIVO Y CON CIERTA fRECUENCIA

SE PRODUJERON StTUACtONES DE CONCILIACI6N. 

CABE MENCIONAq QUE AMBAS POSTURAS ACEPTARON LA INTROOU~ 

CtÓN Y EL DESARROLLO DE NUEVAS Y AVANZAO~S TÉCNICAS METODO-

LÓGICAS, NECESARIAS PARA LA REFORMA EOUCATI VA QUE LA SOCIE-

DAD MEXICANA REQU E RÍO. 

EL Ot CTAOOR PORFI Rl O DÍ AZ IMPUSO UN ORD F N EN EL PAÍS, -

LO ORGAN1Z6 JURÍDICAMENTE. INtCt6 SU DESARROLLO ECON6MICO, -

ESTO BAJO UN CONCEPTO Ll BRECAMBt STA, LO CUAL ABRI 6 LAS PUER

TAS A LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, SIN CONStDERACI6N ALGUNA_ 

A LOS 1 NTERESES NACt ONALES, LO QUE MOTI v6 UN DESARROLLO ECO-

N 6 M 1 C O O E S 1 G U AL E 1 N E Q U 1 T A T 1 V O • 

, 
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AHORA EL PUNTO DE VISTA RESPECTO A LA EDUCACI6N CON UN 

S6LO HOMBRE; ANTES SE VEÍA A LA EDUCACIÓN COMO EL ÚNICO ME

DIO PARA ILUSTRARSE Y DESARROLLARSE, Y COMO UN DERECHO DEL_ 

ME X ICANO. CON PORF'I~IO DíAZ, LA EDUCACI6N SERÍA PARA LOGRAR 

UN CRECIMIENTO ECON6MICO Y UN INSTRUMENTO PARA LA ESTAB•Lt-

DAD POLtTICA. 

A PESAR DE LOS GRANDES PROBLEMAS GENERADOS POR LAS OE-

StGUALOAOES SOCIALES Y POR EL ABUSO DE LOS GRUPOS PRIVILEGI~ 

DOS, DURANTE ESTE PERÍODO LA EOUCACI6N ALCANZ6 UN IMPULSO-

QUE NUNCA ANTES HABÍA LOGRADO: LAS ESCUELAS DE TODOS LOS NI

VELES SE MULTIPLICARON Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS RECIB!6 -

APOYO CONSIDERABLE; EN LOS CONGRESOS OE 1 NS TRUCCI 6N PÓBL 1 CA 

DE 1889-1890 Y 1890-1891 SE DETERMINARON LAS MEDIDAS NECESA

R 1 A S P A R A U N 1 F' O R M A R EL S 1 S T EM A E O U C A T 1 V O Y M E J O R A R L. A S 1 N S .Ll. 

TUCIONES ESCOLARES. 

S1N EMBARGO, AL MISMO TIEMPO QUE SE PRODUCÍAN €:STOS Y-

MUCHOS OTROS AVANCES EN EDUCACIÓN, L.A D1 CTAOURA PORFIRISTA

HIZO USO DE LA REPRESIÓN, PR1V6 DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD 

A MUCHOS MEXICANOS, PROTEGIÓ A LOS GRANDES HACENDADOS, DES-

POJÓ DE SUS PROPIEDADES A L.OS CAMPEStNOSY BENEFIC!6 A LAS-

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS MEDIANTE CONCESIONES PARA EXPLOTAR RI

QUEZAS NACIONALES. 

Sr N EMBARGO, A PESAR DE TODOS LOS PERJUICIOS QUE TRAJO 
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EL PORF! Rl ATO EN TODOS LOS ASPECTOS, YA QUE LA EOUCACI 6N SE 

CONCENTR6 ESENCIALMENTE EN ZONAS URBANAS Y SE PROYECT6 BA-

S 1 C A M E N T E P A R A L A S C L A S E S O 1 R 1 G E N T E S , E S 1 N O U O A BL E Q U E E N -

M A TER 1 A E O U CA T 1 V A S Í HU B O A V A N CE S; Y O E S O E E N TON CE S S E QU E

RÍA UN! FORMAR LA ENSEÑANZA A NIVEL NACIONAL Y SE LE DI O- -

GRAN tMPORTANCI A A LA OBLIGATORIEDAD Y CRATU! OAO OE LA EDU

CACIÓN PRI~ARtA. 

S 1 N EM B A R G O , A P E S A R O E QUE E S O Ú L T 1 M O E S O E S U M A 1 M--

P O R TAN C 1 A Y TRAS C EN O EN C 1 A, Y O CREO Q U E ERA U N P O CO U T 6 P 1 C O 

O IDEALISTA PARA LOGRARSE EN AQUELLA ÉPOCA, PRINC!PAU!ENTE 

POR LA FALTA OE FONDOS; PARA MULTIPLICAR LAS ESCUELAS, RE-

PARTt R LOS Ll BROS DE TEXTO GRATU! TOS Y NO COBRAR CUOTAS. 

CABE MENCIONAR QUE DICHA LABOR NO SE HA LOGRADO AÓN 

EN EL MÉXICO DE HOY EN OÍA. 

EN SEPTIEMBRE DE 1882, FUE NOMBRADO SECRETARIO OE JUS-

TICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA A JOAQUÍN BARANDA, EL CUAL REA-

LIZÓ UNA LABOR MUY EXTENSA DURANTE LOS 18 AÑ OS QUE ESTUVO 

AL FRENTE DEL MI N! STERt O. 

BARANDA ERA PARTIDARIO DEL POSt T!VISMO, AUNQUE CABE--

ADVERTIR QUE SU CRtT RtO ACERCA DEL MISMO LE PERM!Tt6 UNA

APL!CACt6N LIBERAL DE ESA OOCTRtNA EN UN SENTIDO HUMAN(S--
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TICO EXENTO DE UNA ORTODOXIA PELIGROSA. PROTECt6 LA ENSEÑ A,!! 

ZA BASADA EN LA CIENCIA A LA VEZ QUE FACILIT6 LA RE:ALIZACt6N 

DE ACTIVIDADES INSPIRADAS EN LA VERSATILIDAD DEL ESP(RITU-

HUMANO, DE TAL MODO QUE LA EDUCACt6N EN ~ft f:x1 CO TUVO UN IM--

PULSO CONSIDERABLE. 

LA ACC•6N DE B ARANDA SE OIR!Gt6 A TRES GRANDES MEDIDAS 

Q U E H 1 C 1 E R O N P O S 1 B L E L A R E O R G A N 1 Z A C 1 6 N O EL S t S T EM A E O U C A T 1 -

VO NACIONAL: 

- 1 MPUL.SAR LA 1 NSTRUCCt6N PRIMAR! A, AP OYANDO LA FORMA--

CI6N DE PROFESORES QUE DEBER(AN ATENDERLA; 

- R ESCATAR LOS PRINCIPIOS DE OBLIGATORIEDAD, GRATUIDAD 

Y LAICISMO EN LA ENSEÑANZA. 

-U N ! FICAR EL SISTEMA EDUCATIVO EN TODO EL PAtS. 

PARA CUMPLIR EL PR I MER OB..JETtVO FU E RON CREADAS NUMERO--

SAS ESCUELAS PRIMAR! AS. HAC! A 188 4 B ARANDA SE PREOCUP6 POR -

LA FORMACIÓN DE PROFESORES MEDIANTE LA CREACt6N DE NUEVAS--

ESCUELAS NORMALES. 

E N CUANTO AL SEGUNDO PROP6St TO PARA LOGRAR SU EFECT! VI-

OAD, SE tNTEGR6 UNA COMtSt6N EN 18 87. t NTONCES JUSTO StE--

RRA Y L.A COMISIÓN, CONStDERARON QUE St LA EDUCACt6N RA IM--

PORTANTE, NECESARIA Y URGENTE, DEBER( A S E R OBLI GATORt A. AOE-

MAS, LA tNSTRUCC•6N SER(A GRATUtTA, EVITANDO OISTtNCtONES Y 
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O~NOOLA 1 GUALMENTE A TODOS. EN 18~7 F'UE APROBADO El PROYE.Q 

TO DE LEY DE LA COMIS!6N Y SE EXPI016 LA LEY DE 1888, ME-

OIANTE LA CUAL, EL ESTADO SE COMPROMETÍA A OFRECER UNA !NS

TRUCC16N OBLIGATORIA Y GRATUITA PARA ~LCAN Z AR LA ANHELADA

MF.TA DE LA UN! F'ORMI DAD DI: LA ENSEÑANZA, QUE ERA EL TERCER -

OBJETIVO DE BARANDA. 

Lo PROPUESTO POR B ARANDA F'UE ALGO MUY IMPORTANTE, YA-

QU~ PRETENOtA QUE TODA LA POBLACIÓN TUVIERA ACCESO AL StS-

TEMA ESCOLAR Y SE EDUCARA. 

0ESCRACt AOAMENTE, HUBO UNA GRAN DI F'ERENC! A ENTRE LO 

QUE SE PROPUSO Y LO QUE REALMENTE SUCE016. StN EMBARGO, AU]. 

QUE NO SE LOGRÓ MUCHO, EN ESE ENTONCES SE EMPIEZAN A EDIFI-

CAR EN FIRME LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCA-

CIÓN LAICA, GRATUITA Y O BL!GATORtA. 

AL T f R M 1 N O O E L A G E S T 1 6 N M 1 N 1 S TER 1 AL O E B A R A N O A , LA E O ,Y_ 

CAC! ÓN PRESENTABA YA FAVORABLES CON D t ClONES, SI N PRECEDENTE 

HASTA ENTONCES; LA T EOqÍA PEDAGÓGICA SE HABÍA ENR!QUECIDO,-

ERA PALPABLE EL AUMENTO Y DESARROLLO DE LAS ESCUELAS, ESPE-

CIALMENTE LAS DE INSTRUCCI6N PRIMARIA Y, SOBRE TODO, NUES--

TRA LEGISLACt6N GA R ANTIZABA LA EDUCACIÓN PCIBL!CA, OBLtGATO

RI A, GR ATUITA Y LA! CA COMO UN DERECHO Y COMO UN DEBER DEL -

E STADO. 

LA SITUACIÓN S OCrAL, ECON6MICA Y POLÍTICA DE F'!NES DEL 
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St CLO XIX Y PR! MERA oteADA DEL XX, ORI Cl N6 LA REVOLUer ÓN ME

X! e A N A E N 19 1 0. L O S P RO P 1 E T A R 1 O S O E T 1 ERRA S E XP L O T A B A N A --

LO S C AM P E S 1 N O S, QU 1 E N E S N O P O OÍ A N S E R O U EÑ O S O E LA S T 1 ERRA S 

QUE TRABAJABAN Y AOEM~S SUFRÍAN UNA VI D A LLENA DE INJUSTI--

CtAS. 

LAS CLASES SOCIALES SE MARCABAN MAS DÍA A DÍA, LAS DE--

SIGUALDADES ERAN CADA VEZ MAYORES. LA DICTADURA DE PORFIRIO 

DÍAZ LLEV6 AL PUEBLO MEXICANO A LEVANTARSE EN ARMAS Y LUCHAR 

POR LA JUSTICIA, LA Ll BERTAO Y LA DEMOCRACIA. LA GENTE QUE--

RÍA 1 GUALOAO, SOBRE TODO EN EDUCACIÓN Y EL COBI fRNO PROME---

TÍA IGUALDAD, AUNQUE ESTABA MUY LEJOS DE CUMPLIR DICHA PRO--

MESA. 

LA LAt Cl TUD, GRATUIDAD Y OBLIGATORIEDAD SÓLO EX! Srt AN -

EN P ~ PELES PORQUE NO SE LLEVABA NADA A LA PR~eTtCA. Tooo ll 

TO DESESPER6 AL PUEBLO, COMPRENOt ERON QUE EL GOBIERNO NO RE-

SOLVÍA SUS PROBLEMAS. ENTONCES, EL 20 DE NOV! EMBRE DE 1910, 

FRANCISCO l. MADERO INICIA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO, EL 

CUAL SE EXTENDt6 A TODO EL PAÍS. 

PORFIRIO D(AZ RENUNCIA A LA PRESI DENCt A EN 1911 Y ABA!!, 

O O N A EL PAÍS. 

Así MADERO Y CON h LA PRIM ERA ETAPA DE LA REVOLUCt6N, 

HABÍAN TRIUNFADO. 

AHORA EL PUEBLO ELEGIRÍA LIBREMENTE A SUS GOBERNANTES 
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CON EL LEMA MAOE~!STA "SUFRAGIO EF'E'CT!VO, NO REELE'CCIÓN 11 • 



-

DESEO COLECTJ VQ PARA LOGRAR LA JUSTI Cl A SOCIAL 

FRANCISCO t. MADERO INICI6 EL MOVIMIENTO REVOLUCIONA--

RIO EN 1910 Y SE EXTENOt6 A TODO EL PAÍS. 

MADERO SUBE A LA PRESIDENCIA E'N 191 CON SU LEMA 11 SUFRA-

G 1 O EFE C T 1 V O, N O RE EL E C C • 6 N 11 • 

EN 1911, EL CoNGRESO APRO B6 UN PROYECTO DE LEY POR EL -

CUAL EL GOBIERNO DE LA REP0BLICA ACEPT6 POR PRIMERA VEZ LA

RESPONSAB•LIOAD ECON6Mt CA DE LA EDUCACI 6N fUERA DE L.A CAPI-

TAL, LO QUE MARCA UNA VERDADERA ETAPA EN LA HISTORIA DE LA

EOUCACI6N P0BLICA EN Mfxt CO. 0, CHA LEY AUTOR! z6 AL EJfRCI-

T O FE O E R AL P A R A FU N O A R E N TOO O EL P A t S E S C U EL A S O E 11 1 N S T R U C

Ct6N RUDIMENTARIA" QUE TENÍAN COMO FINALIDAD LA ~NSEÑANZA P.t_ 

RA HABLAR, ESCRIBIR Y LEER CASTELLANO, Y EJECUTAR LAS OPERA

C•ONES MATEMATtCAS FUNDAMENTALES. StN EMBARGO, ESTA LEY NO_ 

SE LLEV6 A CABO OEBI 00 A LA CARENCIA DE FONDOS ECON6Mt COS. 

E N 1913, ~~ ADERO FUE ASES! NADO POR Vt CTORI ANO HUERTA, -

QUIEN TOM6 EL MANDO. 

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL CORTO PERÍODO QUE ES-

TUVO ~ADERO EN EL PODER, EL GOBIERNO POR PRIMERA VEZ SE RES

PONSABILIZA ECON6MtCAMENTE DE LAS ESCUELAS FUERA DEL DtSTRI-
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TO FEOE~AL; AOEMAS SE PUEDE OBSERVAR QUE LA PREOCUPACI6N PR~ 

M O R O 1 AL O E LA E O U CA C 1 6 N 1=.: R A A P R E N O E R L O B A S 1 C O : H A BL A R, L E E R t 

ESCRIBIR Y LAS OPF"RAC!ONES MATEMATICAS ESENCIALES. 

ESTA PREOCUPACt6N DEL GOBIERNO POR CONOCER Y TRATAR DE 

S O L U C 1 O N A R L O Q U E OC U R R Í A E N ::O U C A C 1 6 N E N T O O O EL P A Íi S , E S -

UN GRAN ADELANTO EN MATERIA EDUCATIVA, PUES ASÍ SE LE OtO MAs 

1 M P O R T A N C t A A TOO O EL P U E BL O M E X t CA N O Y S E CON S 1 O E R 6 A L A 

EDUCACt6N COMO UN MEDIO INDISPENSABLE PARA SALIR ADELANTE 

HACIA EL PROGRESO. 

S1N EMBARGO, SE PRESENTAN DOS PROBLEMAS, UNO EL ECON6M~ 

CO, YA QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y OTRO_ 

EL REFERENTE A LA LENGUA, PUES TOO AV(A EXISTÍAN MUCHOS INDÍ

GENAS EN EL PAPS. 

VENUSTtANO CARRANZA, GOBERNADOR DE COAHUILA OESCON0Ct6 

EL GOBIERNO DE HUERTA. EL PUEBLO SE LANZ6 DE NUEVO A LA L.!,J. 

CHA, MOTIVADO POR LA INDtGNACt6N DE LOS CRÍMENES COMETIDOS. 

LA REVOLUC16N AL MANDO DE CARRANZA SE LLAM6 CONSTtTUCtONA-

LtSTA PORQUE PRETENDÍA IMPLANTAR EN EL PAÍS LA VIGENCIA DE 

LA CARTA DE 1857. StN F"ft.IBARGO, LA VIOLENCIA Y LUCHA, PRO--

GUCTO DE LA REVOLUCt6N, ACELERARON LA Hl STORI A. ASÍ LA 

1 DEA DE REIMPLANTAR LA CONSTt TUCt6N DE 1857, LLEGADA LA CA~ 

MA Y LA PAZ, F'UE PERD I ENDO VtGENCtA. LOS HOMBRES COMBATÍAN 

POR UNA VtOA DISTINTA: EL OBRERO PARA NO VOLVER A UN TRABA-



• - 35 -

JO CON CONDICIONES INHUMANAS; El CAMPESINO PARA TRABA.JAR

TIERRAS QUE FUERAN SUYAS. PERO AMBOS AMABAN LA LIBERTAD Y 

LA JUSTI Cl A. 

lA CONSTI TUCt6N DE 1857 NO SE AJUSTABA A LAS NUEVAS

REFORMAS PORQUE SE HABÍAN SUPERADO ALGUNOS DE SUS PRI NCt-

PIOS B~SICOS Y EL DERECHO DEBÍA NORMAR LA EXISTENCIA REAL 

DE LOS HOMBRES. ES POR ESTO QUE SE PIENSA EN PL,I,NTEAR UNA 

NUEVA CONSTI TUCt 6N QUE Rl GlERA AHORA LOS NUEVOS PROBLEMAS_ 

DE AQUELLOS HOMBRES. 

A PESAR DE QUE LA REVOLUCt6N SURCr6 DEBIDO A LA CRt-

SI S POLtTI CO-SOCI AL POR LA QUE ATRAVES6 EL PORFI Rl AT0 9 Y

NO POR QUERER CAMBIOS EN LA EOUCACr6N, A6N ASÍ EXISTÍAN-

INQUIETUDES EDUCATIVAS IMPLtCITAS AUNQUE NO SIEMPRE EXPRE

SADAS. 

JUSTO SIERRA, JOAQUÍN BARANDA Y OTROS PEDAGOGOS, BUS-

CABAN QUE LA EOUC~CI6N RESPONDIERA A LAS VERDADERAS NECES,L 

DAOES DEL PA(S. SE BUSCABA BENEFICIAR A LA POBLACI6N RURAL 

Y A LOS GRUPOS MARCt NADOS SOCIALMENTE Y LOGRAR ASt LA INTE

GRACr6N NACIONAL. 

SE tNTENT6 DESARROLLAR UN TIPO DE EDUCACt6N QUE TUVI~ 

RA COMO FINALIDAD LA LIBERTAD tNDIVtDUAL Y SOCIAL. 
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lA EOUCACt6N YA ERA UN DERECHO DE TODO CIU D ADANO MEXt-

CANO Y UNA OBLt GACI ÓN POR PARTE DEL GOBIERNO. 

JUSTO StERRA, QUE VEÍA LA FORMACIÓN DE LA NACI6N COMO 

EL FIN ÚLTIMO DE LA EDUCAC!6N, OEctA QUE EL E STADO NO PUE-

DE TRANSFORMAR A LA SOCt EDAD, PERO S Í PUEDE OFRECER LOS--

ELfMENTOS QUE PERMtTAN TRANSFORMAR A LOS HOMBR E S QUE HAN-

DE REALIZAR LA TRANSFORMACt6N DEL PAÍS EN UNA PATRIA DURA-

O ERA • 

StN EMBARGO, TODOS ESTOS PROYECTOS NO PUDIERON LLE---

VARSE A LA PRACTICA POR EL SISTEMA tMPERANTE BASADO EN EL_ 

P R 1 V 1 LE G 1 O Y L A R EP RE S 1 6 N • 

EN 1915, LOS MINISTROS VINCULADOS A ZAPATA, EMITEN AL-

GUNAS LEYES EN M ORELOS, EN LAS QUE EST" LA REFERIDA AL PRO-

BLEMA EDUCATIVO, COMO RESPUESTA AL DESEOS DE ACABAR CON LA_ 

EXPLOTAC16N Y MARGtNACt6N A LA QUE E STABA SOMETIDO EL PUE--

BL O MEXICANO. DtCHA LEY FUE LLAMADA DE 11 GENE~ALIZAC16N DE 

LA EN S EÑ A N Z A 11 ; CONSIDERO QUE ES MUY 1 MP ORTANTE, YA QU r. ERAN 
/ 

LOS DESEOS DE LA PO BL A C 1 ÓN M EX! CANA y BUSCABA ROMPER CON LA 

f XP L O T A C 1 6 N y LA MARGINACIÓN QUE ÉSTA SUF R I 6 y SUFRÍA. 

CREO QUE LA R EVOLUC•6N SE tNCLtN6 A CORREG I R LOS VI--

Cl OS DE LA ÉPOCA PORFI Rl ANA, ESPEC! ALMENTE EN EL CAMPO EDU-

CATI VO, EN DONDE SE 1 NI Cl 6 UNA Bt EN ORCANt ZAOA E O UCACI 6N --

POPULAR. 



- 37 -

ALGO QUE CREO ES MUY IMPORTANTE MENCIONAR ES EL HECHO 

DE QUE SE ESTABLECIÓ LA ENSEÑANZA RU~AL, LA EDUCACI6N IN--

DÍGENA Y LA ENSEÑANZA T~CNtCA. 

l A RE VOL U C' 6 N ~E X 1 CA N A TEN Í A U N P R 1 N C 1 P 1 O, EL O E LA 

JUSTICIA SOCIAL, EL PUEBLO MEXICANO LUCHABA PO~ MEJORES 

CONDICIONES DE TRABAJO, POR TIERRA PROPIA, POR ELIMINAR LAS 

MARCADAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CLASES SOCIALES. CABE MEN-

CIONAR QUE NUNCA LUCHERON POR OBTENER EL ACCESO DE TODO EL 

PUEBLO MEXICANO AL St 5 TEMA EDUCATIVO; ES OECI R, NO SE TE-

NÍAN FINES EOUCATt'IOS IMPLÍCITOS EN LA REVOLUCt6N MEXICANA . 

PROBABLEMENTE SE TEN(AN PERO NUNCA SE NOMBRARON COMO UNO-

DE LOS FACTORES PRtNCtPALES DE LA LUCHA; TAL VEZ NUNCA SU-

PtERON EXPRESAR CLARAMENTE SU ANHELO DE IGUALDAD DE ACCESO 

A LA EOUCACt6N PORQUE ESTABAN MUY PREOCUPADOS POR EXIGIR Y 

RECIBIR MEJORES CONDICIONES DE VIDA, M~S IGUALITARIAS. LO

CUAL ES COMPRENSIBLE YA QUE SE ENCONTRABAN OPRIMIDOS POR LA 

CL .A S E O 1 R 1 GENTE • 

AUNQUE YA EN LA CARTA MAGNA SE ESTABLECt6 ENTRE LOS O~ 

RECHOS DEL HOMBRE Y LA Ll BERTAO DE ENSEÑANZA, MUY POCO O N~ 

DA SE HABÍA HECHO PARA ILUSTRAR A LAS MASAS, SOBRE TODO A

LA RAZA t NOÍGEN.A QUE ERA EXTENSA Y QUE CONSTt TU( A LA MAYOR_ 

PARTE DE LA POBLACI6N MEXICANA. 
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ERA IMPOSIBLE QUE S6LO UNA MINORÍA EDUCADA RESOLVIERA 

LOS PROBLEMAS Y LOGRARA MEJORAS, SIN QUE LAS MAYORÍ4S COO

PERAR4N EN EL PROGRESO NACIONAL. 

EN ESTE TtEMPO, LA ENSEÑANZA ESTABA ENCARGADA A LAS A~ 

TOR! OAOF"S DE CADA ESTADO Y EL PODfR CENTRAL S6LO SE OCUPABA 

DE ESA MISMA ENSEÑ ANZA EN EL D1STR1 TO fEDERAL. (STE TIPO DE 

ORGANI ZACI 6N TRAJO CONSECUENCI ~S, LAS MEJORES ESCUELAS EN

LO MATE~! AL Y EN LO TÉCN• CO ESTABAN EN LA CAP 1 TAL, SUS HAB.l,. 

TANTES DISfRUTABAN DE AMPLtOS MEDIOS DE !LUSTRACI6N A COSTA 

DE LAS DEMAS ENTIDADES FEOERAT! VAS; EN CAMBIO, EN ÉSTAS, -

LA ESCUELA ESTABA EN LA MI SER! A, ERA 1 NSUF"I Cl ENTE E 1 NADE-

CUAOA. 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SE CONCENTRABA EN LAS GRAN

DES CIUDADES O POBLADOS IMPORTANTES Y LOS DEMAS PERMANECÍAN 

IGNORANTES. POR ESTA RAZÓN SE QUERÍA QUE EL GOBIERNO TOMARA 

EN SU PODER LA ENSEÑANZA A NIVEL NACIONAL, SIN IMPEDIR POR 

ESTO QUE LOS ESTADOS CONTINUARAN RIGIENDO SUS ESTUDIOS. ERA 

U R G E N T E A T E N O E R L A P E T 1 C ' 6 N O EL P U E BL O • E N R E S P U E S T A A É S

TE SE FORMUL6 LA PRIMERA LEY DE EDUCAC•ÓN EN LA CUAL YA 

ERAN UN HECHO LOS TRES ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EDUCA-

e' 6 N: G R A TU 1 O A O, O 8 L 1 GATO R t E' O A O Y LA 1 C 1 TU O • 

EN RESUMEN, 01 CHA LEY DECÍA: QUE LA ENSEÑ /\NZA NACI Oi NAL 

S ERÍA RE S PO N S A B 1 L 1 O A O O EL G O B t E R N O fE O ERAL, S t N QUE S E -
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AFECTARA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA PARA LOS ESTADOS Y MuNt C..L 

PrOS; QUE LA ENSENANZA SFRtA GRATUITA, 

Y A ELLA PROVEER~ EL GOBt ERNO GENERAL, 

OBLIGATORIA Y LA! CA, 

QUIEN PROCURAR~ QUE 

LOS MAESTROS SEAN Bt EN REMUNERADOS, RESPETADOS Y Ll BRES; -

QUE SE FUNDARÍAN ESCUELAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, PRE-

FIRIENDO LOS PEQUEÑOS POBLADOS DONDE NO HA LLEGADO LA EDU-

C .~C•6N; Y POR ÚLTIMO QUE ESTA LEY SERÍA GENERAL P•RA TODA

L A R EP 0 B L 1 C A M E X 1 CA N A. 

ESTA LEY CONSTITUYE UNA IMPORTANTE PROPUESTA PARA LO

GRAR L A O EM O C R A T 1 Z A C 1 6 N O E LA E O U CA C t 6 N, C O M O M E O 1 O P ARA -

ALCANZAR LA JUSTICIA SOCt~L Y EL FORTALECIMIENTO DEL PAÍS. 

EN 1916 SE CONVOC6 A UN CONGRESO CONSTt TUYENTE QUE R,! 

FORMARA LA LEY SUPREMA Y LA PUSIERA ACORDE CON EL NUEVO 

MÉXICO SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN. EL CONGRESO SE tNSTAL6-

EN QUERfTARO Y EN ENERO DE 1917 TERMINARON SUS LABORES. 

EL RESULTADO DEL CONGRESO FUE LA CONSTI TUCt6N PROMUL-

GADA EL 5 DE FEBRERO DE 191'f, LA CUAL T, ENE V!GENC'A HASTA 

HOY EN OtA. 

CON ESTA CONSTt TUCt6N, EL PART!OO Ll BERAL BUSCABA TAN-

TO REFORMAS POLfTt CAS, COMO SOCIALES Y ECON6 Mt CAS, QUE TRAE-

RÍAN NUEVAS FORMAS DE VIDA MAS JUSTAS. 



- 40 -

OtCHA CONST•TUCt6N FUE EL FRUTO DE LUCHAS, DE HOMBRES

QUE SAC~I Fl CARON MUCHAS COSAS, ENTRE ELLAS SU VI DA, Y TODO -

POR VER A M~XI CO Ll BRE Y SOBERANO. 0ESPUf:S DE UNA GRAN REV.2, 

LUCt6N SOCIAL, POLÍTICA Y ECON6Mt CA, SE HA CONSTI TUfDO EL-

ESQUEMA B~SICO PARA ORDENAR UNA VtOA 1 NSTtTUCIONAL, PACÍF'! CA 

Y DE PROGRESO PARA LOS M EXICANOS; LO CUAL CONStO RO QUE AÓN 

EN EL Mf'xt CO DE HOY NO SE HA LOGRADO. 



1 DEOLQG 1 A Y EDUCACI QN 

lA EDUC~Ct6N REPRESENTA UN ELEMENTO NECESARIO EN EL-

HOMBRE PARA TODA LA VIDA, YA QUE PUEDE AYUDAR A LA SOCIEDAD 

A TOMAR CONCIENCIA DE SUS PROPIOS PROBLEMAS Y FORMAR HOM-

BRES COMPLETOS, CAPACES DE ENFRENTARSE A LA VIDA Y A LOS-

CONSTANTES CAMBIOS Ct ENTÍF"ICOS Y TECNOL6GI COS, SIENDO NECE

SARIO QUE EL HOMBRE ~EVISE CONSTANTEMENTE SUS CONOCIMIEN--

TOS. 

EL OBJETO DE LA EOUCACI 6N ES, EN TODAS LAS CO El OAOES,-

LA SOCIAL! ZAC16N DE LOS JÓVENES Y VIEJOS POR IGUAL PARA IM

BUIRLES LOS VALORES, NORMAS PRACTICAS FUNDAMENTALES DE SU

PROPIA COLECTIVAS. ESTAS JUSTI FtCAN SU TIPO DE ENSEÑANZA

CON LA RAZ6N DE QUE ES 11 BU NA 11 PARA LAS MASAS. NATURALMEN

TE, LO DIFÍCIL ES DETERMINAR CON EXACTITUD QU~ ES LO BUENO, 

O S E A, QUÉ S E C O NS 1 O ERA COMO BU EN O EN CA O A ÉP OC A • 

COMO LOS CONTRASTES DE LOS VALORES INFLUYEN TANTO EN

LOS ASUNTOS NACIONALES COMO EN LOS 1 NTERNACIONALES, ES DE

S U M A 1 M P O R T A N C 1 A C O N O C E R Q U É S 1 G N 1 F 1 C A N E X A C T A M E N. T E l. A S O t -

F RENCI AS EN CUANTO AL TIPO DE ENSEÑANZA, NO SÓLO POR LO -

QUE RESPECTA A LOS ASPECTOS POLtTICOS O ECN6Mt COS, St NO POR 

LO QUE SE REFtE'RE A UN ORGANISMO TAN PODEROSO DE PREPARA-

CIÓN CULTURAL COMO ES LA ESCUELA. 
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ES BIEN SABIDO QUE ES LA ESCUELA EL LUGAR EN DONDE EL 

HOMBRE SE ACTUALIZA Y DESARROLLA SU PERSONALIDAD, TANTO l,!i 

TELECTUAL COMO AFECTIVA Y SOCIAL; Y ADQUIERE LOS CONOCI-

MIENTOS EXtGIDOS POR LA SOCIEDAD A LA CUAL ÉL DEBER~ INTE

GRARSE. LA ESCUELA ES LA UNIDAD SOCIAL CONSAGRADA ESPECÍ

FICAMENTE A LA ENSEÑANZA, A LA TRANSM!SI6N DE CONOCIMIEN-

TOS, PERO AL MISMO TIEMPO DE VALORES, COSTUMBRES, ETC••••• 

E xiSTIERON NUMEROSOS CONFLICTOS ESP CÍFICOS EN LA 

IDEOLOGÍA QUE HABRÍA DE IMPERAR, TANTO EN EL PAÍS COMO EN_ 

LA EDUCACIÓN. 

EN LA tPOCA COLON! AL LA EDUCACIÓN ESTABA N MANOS DE 

LA IGLESIA. LAS tNSTt TUC!ONES DOCENTES ERAN UN MEDIO PARA 

LOGRAR SU PERMANENCIA Y SOBRE TODO SU DESARROLLO. DESEA

BAN FORMAR HOMBRES BUENOS, RESPETUOSOS, PIADOSOS Y DE SEli 

TtMIENTOS NOBLES. E STE ERA EL FIN DE LA EDUCACIÓN, SU FI

LOSodA ERA ESCoL$.STtCA Y TRADICIONAL, POR LO TANTO QUE-..: 

RÍAN FORMAR HOMBRES QUE RESPONDIERAN A ESA FILOSOFÍA, DE

SEABAN FORMAR ESP(RITUS 06CILES, E'S DECIR, PERSONAS HASTA 

CIERTO PUNTO DÉBILES Y SUMISAS PARA PODERLAS MANEJAR EN

ALGUNOS CASOS. 

EN CAMBIO, EN LA f:POCA DE LA INDE'PENOENCIA SE DESEABA 

FOR MAR UN HOMBRE PR~CTICO, ACTIVO E INDUSTRIOSO PARA DE--

ESA MANE R A LOGRAR EL BtEN~STAR MATERIAL Y SOCIAL. 
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LA EDUCAC•6N SE BASABA EN LA CI~NC!A SOCIAL Y EN LA

ECONOMÍA POLÍTICA. SE DESEABA TR4NSFORaOR EL ESPÍRITU CRÍ

TICO Y PÚBLICO PARA PREPARAR A LOS HOMBRES AL DESEMPEÑO-

DE CARGOS P0BLI COS. 

ADEM~S APARECIERON PERSONAS QUE EXPRESABAN SU OPOSt-

Ct6N EN CUANTO AL MANEJO DE LA EDUCACt6N POR PARTE DE LA-

1 GLESI A. 

EN LA REFORMA, LA fiLOSOrtA ERA POSITIVISTA. LA EDUCA 

Ct6N ESTABA BASADA EN LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO. EL fiN 

ERA LLEVAR AL HOMBRE HACIA EL PROG~ESO Y CONSOLIDAR LA EDU

CACt6N CON UN CARACTER LAICO. 

CON PORFIRIO 0ÍAZ EN EL PODER, LA IDEOLOGÍA CONTtNU6 

EL MISMO CAMINO, SE DESEABA LIBERTAD, ORDEN Y PROGRESO.-

EL fl N ERA fORMAR HOMBRES PR~CT! COS, CAPACES DE TRANSFOR-

MAR El PAÍS DESDE EL PUNTO DE Vt STA MATERIAL. DESGRACIAD~ 

MENTE ESTO PROVOC6 UNA TERRIBLE DES! CUALDAD EN MÉXI COe 

LA REVOLUC16N DESEABA ELIMINAR LAS DifERENCIAS TAN

GRANDES QUE HAStA ENTRE LAS CLASES SOCIALES. 

EL PRINCIPIO QUE REGÍA A LA REVOLUCI6N ERA LA JUSTI-

CIA SOCIAL. LOS HOMBRES LUCHABAN POR LIBERTAD, tGUALDAD,

EN POCAS PALABRAS, DESEABAN HACER CUMPLIR SUS DERECHOS--

COMO PFRSONAS Y COMO MEXICANOS. 
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UN ESTADO ES LA ORCANIZACI6N FORMAL QUE SE DA A SÍ MI~ 

MA UNA SOCIEDAD, Y ÉSTE RESULTA DE LUCHAS QUE TIENEN LUGAR 

EN EL INTERIOR DE LA SOCIEDAD, DONDE APARECEN DIFERENTES-

1 O EO LO G Í A S • 

lA 1 DEOLOG( A DE CADA Tt EMPO 1 NFLUY6 DETERM 1 NANTEME:NTE 

EN CADA ÉPOCA, YA QUE CUANDO UNA IDEOLOG(A SE IMPONÍA, DE

TERM' NABA LAS FORMAS FUNDAMENTALES DE ORGANI ZACt 6N DEL ES

TADO Y, POR CONSIGUIENTE, EL TIPO O FORMA DE EDUCACt6N QUE 

SE TENOR(A. 

C O M O S E P U E O E O B S E R V A R , C A O A ÉP O C A T E N Í A U N A O R t E N T A

Ct 6N 1 DEOLÓGt CA LA CUAL REGÍ A AL GOBt E RNO Y A LA SOCIEDAD, 

ESTA tDEOLOG(A SE TRANSMITÍA AL HOMBRE POR MEDIO DE LA-

EDUCACt 6N; SE DESEABA FORMAR UN TIPO DE HO,..BRE QUE RESPON-

01 ERA A ESA 1 OEOLOG( A. 



ESTABLECIMIENTO OEL ARTICULO TERCERO DE LA 

CONSTITUCIQN DE 1917. 

LA CONSTITUC•6N MEXICANA DE 1917 ES LA PRIM~RA EN EL-

MUNDO EN O ECLARAR Y PROTEGER LO QUE DESPUÉS SE HAN LLAMADO 

GARANT(AS SOCIALES, O SEA, EL DERECHO QUE Tt ENEN TODOS LOS 

HOMBRES PARA LLEVAR UNA VIDA DIGNA Y EL DEBER DEL ESTADO-

DE ASEGURAR QUE ASÍ SEA. MtE'NTRAS LAS GARANT(AS tND!VI--

DUALES EXIGEN AL ESTADO UNA ACTt TUO DE RESPETO PARA LAS L.!_ 

BERTADES HUMANAS - PUES ÉSTAS FORMAN UN CAMPO DONDE EL PO-

DER ESTATAL NO DEBE PENETRAR-, LAS GARANTÍ~S SOCIALES, POR 

EL CONTRARIO, IMPONEN A LOS GOBERNANTES LA OBLtGAC•ÓN DE-

ASEGUR~R EL Bl ENESTAR DE TODAS LAS CLASES !NTF'GRANTES DE-

LA COMUNt DAD. 

LA EDUCACt6N ES UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS HUMANOS. 

POR SU CONDUCTO, EL NtÑO Y EL .JOVEN HACEN CONTACTO CON LA 

CULTURA PATRIA Y LA UNIVERSAL,Y MEDIANTE ELLA LLEGAN A SER 

HOMBRES CONCIENTES DE SU DESTINO. EL QUE LA EDUCACt6N SEA 

PATRtMONt O DE TODOS LOS HOMBRES CONSTITUYE UN DEBER DE LA_ 

S 0 Ct EDAD Y DEL ESTADO, PUES LA 1 GNORANCI A TAMBIÉN ES UNA -

fORMA DE FSCLAVtTUD. 

E N EL CON G R E S O C O N S T t TU Y E: N T E O E 1 9 1 6- 1 9 1 7 S E L L E V 6 A 

CABO UN PERÍODO DE SES! ONES, EN LAS CUALES SE DEBATt ERON-
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LAS 1 OEAS SURGIDAS DEL MO VI MIENTO REVOLUCIONARIo, ENTRE - -

ELLAS, EL ASPECTO REFERENTE A LA EDUCACIÓN. 

CARRANZA PRESENT6 UN PROYECTO DONDE DECÍA QUE HABRtA

Ll BERTAD DE ENSEÑ ANZA Y QUE SER( A LAICA Y GRATUt TA EN LAS-

ESCUELAS OFICIALES, SIN EMBARGO, NO INDICABA NADA PARA LAS_ 

ESCUFLAS PRIVADAS, SIMPLEMENTE LIBERTAD DE ENSEÑ ANZA. 

AQUÍ SE INICIÓ LA 01SCUS16N SOBRE EL PLANTEAMIENTO, -

REOACCI6N Y CONTENIDO DEL ART Í CULO TE q CERO, YA QUE EL PRO-

YECTO DE CARRANZA F'UE RECHAZADO EN PARTE, EXPLICANDO QUE NO 

ATENDÍ A A LAS HECES! OADES DEL PUEBLO Y MODI Fl CADO O ADI Cl O

NADO EN OTROS ARTÍCULOS, Bl EN PARA 1 NStSTt R EN ASPECTOS DE 

TIPO SOCIAL, BIEN PARA PONER ÉNFASIS PARTICULAR EN EL RADI

CALISMO Y EN EL ASPECTO ANTICAT6LICO. 

FUE ENTONCES CUANDO LA COMISt6N DECIDIÓ HACER UNA RE--

DACCtÓN Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO, DONDE 1 GUALMENTE SE PRO--

CLAMABA LA Ll BERTAO DE ENSEÑ ANZA, S6LO QUE S ERÍA GRATUITA Y 

LAICA EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES Y LAICA EN LOS PARTICU

LARES. PROPONÍA ELIMINAR TODO DOGMA RELIGIOSO EN LA ENSE-

Ñ ANZA P~BLICA. SE PRETENDÍA ESPECIALIZAR Y SEPARAR LAS FUJ:! 

C!CNES DE LA IGLESIA Y EL ESTADO, DICifNDO QUE AL EVtTAR LA 

INFLUENCIA DEL CLERO EN LA ENSEÑANZA, SE EVITARÍA SU INGE-

RENCIA EN EL ESTADO. 
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UN OtPUTAOO PROPUSO A LA COMISI6N EL INCLUIR EN EL AR--

T ( C U L O T E R C !: R O L A O B L 1 G A C 1 6 N Q U E D E 8 E 1 M P O N E R S E A L O S G O B 1 E _B. 

NOS DE ESTABLECER DETERMINADO NÚMERO DE ESCUELAS, JUZGANDO

QUE ESTA INICIATIVA NO CABÍA EN LA SECCI6N DE LAS GARANTÍAS_ 

IND I VIDUALES, PUES fSTAS SE LIMITAN A EXPRESAR EL DERECHO Y 

LAS RESTRICCIONES DEL HOMBR E . 

Así, LA ASAMBLEA APROB6 EL ARTÍCULO TERCERO F.'XPONI E NDO 

QUE HABRÍA Ll BERTAD DE ENSEÑANZA, PERO QUE SEF~(A LA! CA LA

I MPARTIDA EN ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES. NINGUNA-

CORPORACI6N RELIGIOSA PODRÍA ESTABLECE"R O DIRIGIR ESCUELAS_ 

P R 1 MAR 1 A S, N 1 PO O R Í A 1 M P A R T 1 R EN S Ef:J A N Z A EN N 1 N G Ú N COL E G 1 O • 

ASÍ MISMO SE DIJO QUE LAS ESCUELAS PARTICULARtS PODRÍAN 

ESTABLEC E RSE, SUJF'TANOOS E A LA VI Gl LANCI A DEL GOBIERNO. FI--

AL~ENTE SE ES TABLECt6 QUE LA ENS EÑ ANZA PRIMARIA SE~fA OBLI

GATORIA PARA TODOS LOS MEXICANOS Y GRATU! TA EN LAS ESCUELAS_ 

OFICIALES. 

PIENSO QUE SE HABLA DE LAtCtTUO, Y NO DE OBLIGATORIEDAD 

Y GRATUIDAD, QUtZA PO R QUE ERA MAS IMPORTANTE ER RADICAR LAS-

CREE N CIAS RELIG I OSAS DE LAS ESCUELAS Y CON E S TO APLAZAR-

ADE MAS LA FALTA DE FONDOS NECESARIOS PA R A O BL I GAR LA ~ OUCA--

C 1 6 N Y O f< R L A G R A TU 1 T A M EN T E • 

POCO DFSPufs, LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES VOTARON: FU_¡ 
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RON 99 VOTOS P~R~ LA COMIS!6N Y 58 PARA EL PROYECTO DE CA--

RRANZA. EL TEXTO FINAL DEL ARTÍCULO DI CE Ql.E LA ENSEÑANZA-

SERA LIBRE, PERO SERÍA LAICA LA QUE SE IMPARTIERA EN LOS E_! 

TABLECIMI ENTOS PARTt CULARES. NINGUNA CORPORACI 6N RELI Gl 0--

SA, NI MINISTRO DE ALGÚN CULTO PODRÍA ESTABLECER O DIRIGIR_ 

ESCUELAS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. LAS ESCUELAS PRIMARIAS

' PARTICULARrS S6LO PODRÍAN ESTABLECERSE SUJET~NDOSE A LA VI-

G 1 L A N C 1 A O F' C 1 AL • E N LO S E S T A BL E C 1M 1 E N TOS O F 1 C 1 AL E S S E 1 M-

PARTIRÍA GRATUITAMENTE LA ENSEÑANZA PRIMARIA. 

LA HERENCIA LIB ~ RAL FUE FORTALECIDA POR LOS DIPUTADOS 

CON STI TUYENTFS AL CONSAGRAR EL LA 1 Cl SMO EN LA EDUCACI 6N --

PRIMARIA. Así MISMO, FORTALEC16 EL PAPEL DEL ESTADO COMO-

RESPONSABLE OE LA INSTRUCC•6N PÚBLICA AL FACULTARLO PARAR~ 

GLAMENTAR Y CONOCER DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

LAS ESCUELAS PRIMARIAS, Y RATIFICAR EL PRINCIPIO DE GRATUI-

DAD DE LA ENSEÑANZA IMPARTIDA POR EL ESTADO. 

CARRANZA EN 19 19, COMO PRESIDENTE DE' MÉXICO PRESENT6-

U N A P RO P U E S T A O E R E F O RM A AL A R T Í C U L O T E R C ERO , L A C U AL FU E -

RECHAZADA POR EL CONGRESO DE LA UN16N Y EL ARTÍCULO NO SE--

RÍA REFORMADO SINO HASTA 1934. 



ARTICULO TERCERO DE LA CON§TITUCION MEXICANA 

( 5 DE FEBRERQ DE 1917) 

LA EOUCACI 6N QUE 1 r.tP ARTA EL ESTADO - ft:DERACI 6N, ESTADO, 

MUNI CIP 1 O -, rENDER~ A DESARROLLAR ARM6Nt CAMENTE TOO AS LAS 

FACULTADES DEL SER HUMANO Y FOMENTAR~ EN ÉL, A LA VEZ, EL 

AMOR A LA PATRIA Y LA CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNA--

CIONAL EN LA INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA. 

CONSIDERO QUE NO SE HA LOGRADO DtSPERTAR EN LOS CI~OA---

DANOS MEXICANOS UN VERDADERO AMOR A LA PATRIA Y UNA SOLIDARI

DAD NACIONAL. 

1.- GARANTIZADA POR EL ARTtCULO 24 LA Ll BERTAO DE CREENCIAS, 

EL CRI TER! O QUE ORI ENTAR.l A DICHA EDUCACI 6N SE MANTENOR~ 

POR COMPLETO AJENO A CUALQU1 ER DOCTRINA RELI GlOSA Y, BA-

SADA EN LOS RESULTADOS DEL PROCRE'SO CIENTÍF"tCO, LUCHARA 

CONTRA LA 1 GNORANCIA Y SUS EFECTOS, LAS SERVIOUMBRFS, --

LOS FANATISMOS Y LOS PREJUICIOS. 

EN CUANTO A LA DOCTRINA RELIGIOSA, EL OBJETIVO DE MANTE-

NERLA AL MARGEN DE LE fDUCAC• 6N, SE HA LOGRADO S6LO EN -

LAS ESCUELAS OFICIALES Y ALGUNAS PRIVADAS; SIN EMBARGO,

AÚN EXISTEN MUCHAS ESCUELAS PARTICULARES QUE SIGUEN IMPA~ 

T 1 E N O O R EL 1 G 1 6 N • 
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A ) • - S E R A O E M O C R A T ! C O , C O N S 1 O E R A N O O A L A O EM O C R A C 1 A N O 

SOLAMENTE COMO UNA ESTRUCTURA JURÍDICA Y UN RÉGI

MEN POLÍTt CO, SI NO COMO UN SI S TEMA DE VI OA FUNDADO 

EN EL CONSTANTE MEJORAMIENTO ECON6MtCO, SOCIAL Y

CULTURAL DEL PUEBLO. 

B).- SERÁ NACIONAL, EN CUANTO- StN HOSTtLtOAD Nt EX--

CLUSIVISMO- ATENOERA A LA COMPRENS•6N CE NUES-

TROS PROBLEMAS, AL APROVECHAMieNTO DE NUESTROS R_t 

CURSOS, A LA DEFENSA DE NUESTRA t NOEPENOENCI A PO-

L Í T 1 CA, AL A S E G U RAM 1 E N T O O E N U E S T R A 1 N O EP E N O E N C 1 A 

ECON6Mt CA Y A LA CON TI NUI DAD Y ACRECENTAMIENTO DE 

NUESTRA CULTURA. 

e).- CONTRIBUIRA A LA MEJOR CONVIVENCIA HUMANA, TANTO-

POR LOS ELEMENTOS QUE APORTE A fiN DE ROBUSTECER

EN EL EDUCANDO, JUNTO CON EL APRECIO PARA LA DIGNL 

O A O O E LA PE R S O N A Y LA 1 N TE G R 1 O A O O E LA F AM 1 L 1 A, -

LA CONVICCt6N DEL INTERÉS GENERAL DE LA SOCIEOAD,

CUANTO POR EL CIUDADANO QUE PONGA EN SUSTENTAR LOS 

1 OEALES DE FR,-TERNI DAD E 1 GUALDAO DE OER ECHOS DE -

TODOS LOS HOMBRES, EVI TANOO LOS PRtVILrGtOS DE RA

ZAS, DE S ECTAS, DE GRUPOS, DE SEXOS O DE tNDIVI-

ouos. 

11 .-LOS PARTICULARES POOR~N IMPARTIR EDUCACt6N EN TODOS 

SUS TIPOS Y GRADOS. Pr.RO, POR LO QUE CONCIERNE' A L A EO~ 
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CAC16N PRIMAR! A, SECUNDAR! A Y NORMAL Y A LA DE CUALQUIER 

TtPO O GRADO, DESTINADA A OBREROS Y CAMPESINOS, DEBERAN_ 

OBTENER, PREVIAMENTE, EN CADA CASO, LA AUTOR! ZACI ÓN EX-

PRESA DEL PODER PÚBLICO. DtCHA AUTORIZACIÓN PODRA SER NL_ 

CADA O REVOCADA, StN QUE CONTRA TALES RESOLUCIONES PRoC,¡_ 

DA .JUI Cl O O RECURSO ALGUNO. 

CREO QUE EL HECHO DE QUE LOS PARTICULARES PUEDAN DAR 

EDUCACIÓN EN TODOS TtPOS Y GRADOS SU.JETOS AL EsTADO, CA

DA VEZ SE LOGRA MAS YA QUE LA SEP CADA vrz SE INTERESA Y 

SE INTRODUCE MAS EN DICHAS ESCUELAS Y ES MUY POSITIVO-

QUE DEN SIQUIE"RA ESA LIBERTAD DE IMPARTIR CUALQUIER GRA

DO DE EDUCACIÓN. 

III.LAS CORPORACIONES RELIGIOSAS, LOS MINISTROS DE LOS CUL--

TOS, LAS SOCIEDADES POR ACCIONES QUE, EXCLUSIVAS O PREDO

MINANTES, REALICEN ACTIVIDADES EDUCAT 'IVAS, Y LAS ASOCIA-

CIONES O SOCIEDADES LIGADAS CON LA PROPAGANDA DE CUAL

QUIER CRF.:DO REL 1 G! OSO, NO 1 NTERVENDRAN EN FORMA ALGUNA 

EN PLANTELES EN QUE SE IMPARTA EDUCAC! ÓN PRIMAR! A, SECUN-

DAR! A Y NORMAL Y LA OESTt NADA A OBREROS O CAMPES! NOS. 

1 V •- EL E S TAO O P O O R J. R E 1 TER A R O 1 S e R E e 1 O N AL M E N T E E N CUAL Q U 1 E R 

TIEMPO, EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL A LOS E'S-

T UOIOS HECHOS EN PLANTELES PARTtCULARfS, ASÍ MISMO, ÉS

TOS DEBERAN CUMPLIR PLANES Y PROGRAMAS OFICIALES. 
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E N C U A N T O A L O S P L A N !" S Y P R O G R A M A S E M 1 T 1 O O S P O R EL G O B 1 E]. 

NO A LOS PARTICULARES, CREO QUE CADA VEZ SE HACE M~S

RE ·AL. AOEM$.S LA SEP Se: ENCARGAR~ DE ENVIARLOS Y HACER 

QUE S E C U M P L A N • S 1 N EM B A q G O , E X 1 S TE N M U C HA S E S C U EL A S P A R

TICULARES QUE NO CUMPLEN EXACTAMENTE AL PIE DE LA LETRA

DICHOS PLANES Y PROGRAMAS, LO CUAL ES COMPRENS• BLE YA QUE 

TIENEN OBJETIVOS Y OR•ENTAC•6N DIFERENTE, SOBRE TODO LAS_ 

ESCUELAS DE RELI G1 OSOS O REL! GlOSAS. 

LA VALIDEZ OFICIAL ES MUY IMPOqTANTE EN LAS ESCUELAS PAR

T 1 C U LAR E S t Y A QUE f" S U N M E O 1 O PAR A LOGRAR LA U N 1 FO RM 1 O A O 

E IGUALDAD EN LA EOUCACt6N. 

V.- LA EOUCACtÓN PRIMARI A SER~ OBLIGATORIA. LA OBLIGATORIEOAD 

DE LA EDUCACt6N ES UN ASPECTO MUY POSITIVO PUES ES LA ÓN,!_ 

CA ~ANERA EN QUE LA GENTE AStSTA A LAS ESCUELAS A EDUCAR

S E; S t N EMBARGO, HOY E N OÍ A TOO A VÍA FALTA MUCHA GENTE POR 

HACERLO, ES DECIR, ES UNA OBLtGATORt EDAD MUY RELATIVA. 

VI.-TOOA EDUCACt6N QUE IMPARTA EL ESTADO SER~ GRATUt TA. 

EN CUANTO A LA GRATU! DAD, MF. PARECE MUY Bt EN QUE EL ES-

TADO DÉ UNA EDUCACt6N GRATUITA PUES EN ÉXICO HAY MUCHA_ 

GENTE QUE NO TIENE POStBILtOAOES DE PAGAR SUS ESTUDIOS._ 

Se: MENCIONA COMO ALGO ESENCt AL QUE LOS Ll BROS OF' TEXTO

FUERAN GRATUITOS; SI N EMBARGO, PIENSO QUE AL DAR ESTOS -
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Ll BROS DE FORMA CRATUI TA, EL PROBLEMA SE RESUELVE S6LO

PARCIALMENTE, P UES HAY QUE PAGAR 1 NSCRIPCI ONES, UN! FOR--

M E, T R A N S POR TE, ETC. 

VI l.-EL CoNGRESO OE LA U Nt6N, CON EL FIN DE UN! f t CAR Y COO~,-

OtNAR LA EDUCACIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EXPEOIRA LAS

LEYES NECESARIAS D E STINADAS A DISTRIBUIR LA fUNCt6N SO

CIAL EDUCATIVA ENTRE LA FEDERACI6N, LOS E STAOOS Y LOS

M UNICIPIOS, A FIJAR LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRES

pO N O 1 ENTE S A E S E S E RV 1 C 1 O P IJ BL 1 C O Y A SEÑ AL A R LA S S A N-

ClONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN O

NO HAGAN CUMPLIR LAS DISPOSI ClONES R ELATIVAS, LO MISMO 

QU E A TOOOS AQUELLOS QUE LAS INFRINJAN. (1) 

EN 1917, LA EDUCACt6N YA ERA CONSIDERADA COMO ALGO--

ESENCIAl PARA EL PAÍS, PUES SE INTENTÓ Y SE LOGR6 QUE -

FUERA GRATU•TA Y OBLIGATORIA PARA QUE TODOS PUOt ERAN-

RECIBIR EDUCACt6N. 

EL A R T f C U L O T E R CERO, COMO OTRO S P R E C EP TOS B A S 1 C O S O E LA 

CoNSTt TUC• 6N, RE FLEJAN EN GRAN MEDIDA LO QUE SOMOS,PERO TAM-

Br ~N LO QU C Ot SEAMOS SER; LO QUE H EMOS ALCANZADO A LO LARGO 

DE NUESTRA EVOLUC1 6 N SOCIAL Y EL IDE'AL POR EL QUE, COMO PUE-

BLO, SEGUIMOS LUCHANDO CONSTANTEMENTE. 

lOS HOMBRES, LOS GRUPOS Y LAS GENERACIONES QUE HAN PRO

M OVIDO NUESTRO AVANCE HtST6RtCO HAN DADO UNA ATENCIÓN PRIOR~ 
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TARtA A LA EOUCACI6N, PUES HAN ENCONTRADO QUE ELLA REPRE-

SENTA LA TAREA POLÍTICA DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y DE M~S

PROFUNDOS ALCANCES. 



~QNCLUSI ONES PERSONALES 

LA EDUCACIÓN PARA TODOS FUE Y SIGUE SI ENOO UNA DE LAS 

MAS GRANDES PREOCUPACION E S DEL GOBI E RNO ME XI CANO, YA QUE A 

PESAR DE QUE SE HA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO LA

OBLIGATORIF'OAO, LAICtTUD Y GRATUIDAD DE LA EDUCAC16N, NO

SE HA PODIDO LOGRAR LA U N IFICACIÓN Y GENERALtZAC16N DE LA_ 

ENSEÑANZA, ES DECIR, QUE EN MATERI~ EDUCATIVA EXISTIÓ Y S.L 

GUE EX! ST• ENDO DESt GUALDAD. 

ESTA DESIGUALDAD HA PROVOCADO UN R E ZAGO EDUCATIVO Y

CO M O C O N S E C U E N C 1 A , T E N E M O S Q U E U N A P A R T E O E L A P O B L A C 1 6 N -

HAYA QUEDADO MARGIN~DA DE LOS SERVt C•OS EDUCATIVOS. 

EN BASE A LO EXPUESTO EN EST E ENSAYO, ME PARECt5 QUE

AUN QUE SE C0 NSI DERABA A LA EOUCAC! 6N COMO ALGO E SENC! AL Y -

MUY 1 MPOR TAN TE, LOS DEBATES QUE SURGIERON NO ERAN Bl EN P EN

SACOS, SINO ERAN DE GENTE QUE S6LO QUERÍA DAR A CONOCER SU 

PUNTO DE VtSTAo QUt zA. ÉSTA ES UNA DE LAS TANTAS COSAS QUE

EN M ÉXtCO SE DECIDEN POR RAZONES POLÍTICAS EXCLUSIVAMENTE, 

ES DECIR, POR • N T.ERESES POLÍTICOS Y PERSONALES, POR MAN•PU

LACI ONES, POR LOGRAR PODER Y Rl QUEZA, POR 1 NFLUENCI AS. CON

SIDERO QUf LOS FUNCIONARIOS DEL GOB•ERNO DEBIERAN DEJAR A

UN LADO SUS INTERESES PERSONALES Y DEDICARSE MAS AL BIENES

TAR DEL PUEBLO, PUES ES EVIDENTE LA INFLUENCIA DE LA POLÍT.!.. 

CA DE CAOA NAC16N SOBRE LA EOUCACI6N QUE SE tMPARTE EN ELLAo 
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LA CONSTITUC!6N DE 1917 QUE NOS RIGE AHORA NO FUE OBRA 

D E U N S O L O H O M B R E, Y C R E O QU E E S T O E S S U M A M E N T E 1 M P O R T A N T E, 

PORQUE PARA QUE SE LLEGARA A FORMULAR Y ESTABLECER, LOS H0!1, 

BRES DE AQUELLA ÉPOCA SACRIFICARON SU PAZ Y HASTA SUS VIDAS 

P A R A V E R A ~~~ É X 1 C O C O M O U N P A Í S L 1 B R E , S 1 N O 1 C T A O U R A S Y C O N 

UNAS LEYES QUE LO GUIARAN. hpARTE DE LA IMPORTANCIA QUE-

TI ENF.:N AQUELLOS HOMBRES QUE SE REUNIERON EN EL CONGRESO - -

CONSTITUYENTE, QUE EXP 101 ERON UNA SER! E DE LEYES Y CUYOS -

NOMBRES SON !MPOR TANTES Y AÚN SE RECUe"ROAN, QUI Z~ SEAN TOO~ 

VÍA MAS IMPORTANTES LOS HOMBRES QUE LUCHARON POR CONSEGUIR 

Y MEJORAR LA CONSTI TUCtÓN, Y NO SÓLO CON ARMAS, SINO TAM--

BtÉN CON SUS IDEAS Y SUS VIDAS. 

LA BÚSQUEDA DE LA Lt BERTAO EN NUESTRO PAÍS SE 1 NI Cl A-

CON LA INDEPENDENCIA MISMA QUE AFECTÓ LAS FORMAS DE \/tOA-

EXISTENTES, INCLUYENDO LA EDUCACIÓN. LA INDEPENDENCIA RE--

QUER(A QUE EL PUEBLO ESTUVIERA PREPARADO PARA ASUMIR LA LI-

BERTAD DE ELEGIR A SUS GOBERNANTES, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD 

DE COMPETIR IGUALtTARIAMENTE EN EL CAMPO DE TRABAJO, ACTITUD 

Q U E HA B Í A S 1 O O P R E 11 1 S T A 1! N L A S ÉP OC A S A N T E R 1 O R E S , Y QU E N O -

SE LOGR6 A(ÍN EN LOS TIEMPOS POSTERIORES A LA !NDEPENDENCIAo

lA MISMA LUCHA PROVOC6 INESTABILIDAD POLÍTICA Y ECON6MtCA E 

1 NCLUSO UN CAMBIO RAOt CAL EN LA EDUCACt 6N, PROVOCANDO ESTO -

QUE SE INICIARA LA IIIOA INDEPENDIENTE EN EL PAÍS, SIN ESTRUC 

T.URAS Bt EN DEFINIDAS. 
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UNO DE LOS PROBLEMAS QUE CAUSABA ESTA CONSTANTE LUCHA Y 

DESACUERDO ENTRE PARTIDOS, ERA QUE AMBOS AMBICIONABAN EL PO-

DER Y ERAN POCOS LOS QUE REALMENTE ESTABAN CAPACITADOS PARA 

UNA BU NA ADMINISTRACI6N Y DIRECCI6N DEL PAÍS. 

EL HECHO DE HACER LA F.NSEÑANZA OBLIGATORIA FUE UN PASO 

MUY IMPORTANTE DENTRO DE LA EVOLUCt6N DE LA EOUCACt6N EN 

~ÉXI CO. ADEMAS, AL UNI Fl CARLA Y PROPORCIONARLA EN FORMA 

GRATUITA, SE TRAT6 DE QUE ~STA LLEGARA A UN MAYOR NÚMERO DE 

MEXICANOS QUE NO TENÍAN ACCESO A ELLA. St N EMBARGO, AtJN EN 

EL ~-~ÉXI CO DE HOY EN DÍA NO SE HA LOGRADO TAN IMPORTANTE Y

PRtMORDI AL OBJETIVO. CREO QUE A ESTOS ASPECTOS NO SE LES-

HA BRINDADO LA SUFICIENTE IMPORTANCIA NI ANTES NI AHORA, 

PORQUE S! EN REALIDAD SE CUMPLIERAN ESTAS CONDICIONES DE LA 

EOUCACt6N, HABRÍA MUCHA MAS GENTE CON ACCESO Y PFRMANENC!A 

EN EL SISTEMA ESCOLAR. SIN EMBARGO, AL INV E STIGAR ME LLAM6 

LA ATENCI6N EL HECHO DE QUE DESDE FINALES DEL SIGLO PASADO, 

YA SE TOMABAN f'N CUrNTA ESTOS ASPECTOS Y SE CONSIDERABAN-

tMPORTANTf'S. 

ÜE:SPUfS DE FSTf: ANhtStS NOS PODEMOS D AR CUENTA DE LAS 

P O S TU R A S P O L Í T 1 C A S QUE E X 1 S T Í A N r N EL P A f S Y Q U 1 ENE S E R A N -

LOS QUE TOMABAN LAS DECISIONES MAS IMPORTANTES. 

ES MUY 1 NTERES AN TE VER C6MO LA CoM 1 S• 6N RECHAZABA RO-

TUNDAMENTE EL PROYECTO PROPUESTO POR CARRANZA. StN EMBARGO, 
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CRAC!~S A LA DEMOCRACIA RE'ESTABLEC!DA, SE PERMITE LA PARTIC.!_ 

PACI6N Y FXPRESt6N DE TODOS A CONSIOERAC!6N OEL GOBIERNO, -

StN INFLUENCIAS POLÍTICAS. StN EMBARCO, ACABADA DE RESTAURAR 

LA DEMOCRACIA, A ESTE HE'CHO CREO QUE NI St QUIERA SE LE PUSO 

LA DEBIDA ATENCt6N, A PESAR DE QUE YA PARA ENTONCES LA EDU-

CACt6N ERA UN ASUNTO RELEVANTE. ES CURIOSO QUE DESPU~S DE

HABER LUCHADO TANTO POR ESO, NO SE O~ A LA EDUCACt6N ESA- -

GRAN ATENCI6N QUE NECESITABA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD QUE

SE PRESENTA. 

E LL AM6 LA ATENC! 6N QUE DESDE 1812 SE PROMULGARAN NUM_¡ 

ROS~S CONSTITUCIONES PARA REGIR NUESTRO PAÍS. ESTAS SON AN-

T CfDENTES IMPORTANTES PARA LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITU-

Ct6N DE 18 57 Y POSTERIORMENTE PARA LA DE 1917. CONSTITUCIÓN 

QUE HASTA LA FECHA NOS Rl GE. ES CURIOSO VER C6MO LOS 1 NTERE

SES QUE SE PLASMABAN EN LAS DI F"ERENTES CONST! TUCt ONES 1 BAN

CAMB•ANDO A L PASO DEL TIEMPO, Y PIENSO QUE ~STA ES BUENA PUES 

INDICA QUE MÉXICO ESTABA EVOLUCIONANDO Y QUE SIMPLEMENTE SE

QUEDARA EST~TICO• 

AOEM~S SE PUEDE CONSTATAR COMO CAOA fPOCA TOMABA UN-

CAMINO O UNA CORRIENTE tOEOLÓCtCA Y MARCABA LAS PAUTAS DE

UN GOBIERNO, CADA fPOCA BUSCABA FORMAR UN TtPO DE HOMBRE, -

ENTONCES LOS FINES Y OBJETIVOS EOUCATI VOS 1 BAN ENCAUZADOS A 

F O R M A R E S E T 1 P O O E H O M B RE P A ~ A U N G O B ! E R N O Y S O C t E O A O O E TE.!!, 

MINADA. 
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EN rtN, ESTE TRABAJO ME HA DADO UNA V!St6N MAS CLARA Y 

COMPLETA DE C6MO ESTABA LA StTUACt6N EN AQUEL ENTONCES, DE

C6Mo SE PROMULG6 Y ESTABLECt6 LA CONST!TUCt6N Y SOBRE TODO

EL ARTÍCULO TERCERO. 
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