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INTRODUCCIÓN. 

Al iniciar mi proceso de titulación en la modalidad de tesina, busqué temas que atrajeran mi 
atención. Como profesiona~ la trayectoria seguida, preferentemente, ha sido en trabajo 
docente con niilos y adolescentes. En este rubro, es común escuchar a padres de fiunilia, 
docentes e incluso la sociedad en general, quejarse de la situación social y económica del 
país: drogadicción, alcoholismo, sexualidad demasiado abierta en medios masivos de 
comunicación, escasez de oportunidades de empleo, monopolio empresarial, concesiones a 
extranjeros, falta de valores en los jóvenes, etcétera. Fue precisamente esto, lo que 
inicialmente atrajo mi atención: los valores éticos. Intentaba diseftar estrategias didácticas 
para un taller de valores éticos, alterno ó complementario a la asignatura de Formación 
Cívica y Ética en secundaria. Al tener una visión más profunda del tema y en virtud que la 
estructura metodológica de la tesina ofrece la oportunidad de desarroUar un ensayo 
reflexivo desde la perspectiva de la pedagogía, percibí que el problema de la falta de 
valores éticos (como en lo cotidiano se dice), no es por escasez de una buena didáctica ó 
por la falta de aplicación de técnicas de grupos acorde a los contenidos temáticos ó por 
desinterés del joven en los valores, es algo más, es la falta de integración del curriadum 
formal con los modelos de desarrollo económico, político, social y cultural, que en nuestro 
pais, desde la época del ahora ex presidente Cartos Salinas de Gortari dio auge y donde el 
pueblo ha sido el más desatendido hasta en las necesidades más esenciales, reflejándose 
incluso en una política educativa que en la realidad sólo favorece a una minoría de la 
población en edad escolar. Esto quedará más claro a lo largo de la presentación de esta 
investigación, es por ello que decidi enfocarla con las siguientes interrogantes: 

., ¿Cuál ha sido el desarrollo histórico de esta asignatura dentro del programa de 
educación básica? 

., ¿Qué relación existe entre liberalismo, neoliberalismo y globalización con la 
asignatura de Formación Cívica y Ética en secundaria? 

CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

., Describir y analizar brevemente el liberalismo, el neoliberalismo y la 
globalización y su impacto en la política educativa mexicana . 

., Describir los antecedentes históricos más relevantes en nuestro país a partir del 
siglo xx, su relación con la educación, concretamente con la asignatura de 
Formación Cívica y Ética en secundaria . 

., Reflexionar en el papel de la educación pública en México, su relación con la 
política de Estado como transmisora y reproductora del proyecto neoliberal 
mexicano y de la globalización . 

., Valorar desde la perspectiva de la educación pública la trascendencia de la 
continuidad del neoliberalismo en el ámbito educativo nacional, concretamente 
en la asignatura de Formación Civica y Ética. 

Por todo lo anterior, la metodología a seguir es analítica- sintética, utilizando como fuente 
de información documental: libros, artículos de revistas, planes y programas de la 



Por todo lo anterior, la metodología a seguir es analítica- sintética, utilizando como fuentes 
de información documental : libros, artículos de revistas, planes y programas de la 
asignatura actualmente llamada Formación Cívica y Ética desde la creación de la Dirección 
de Educación Secundaria en 1925 a la actualidad. 

En resumen, esta tesina se presenta estructurada de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 describo y analizo brevemente el origen del liberalismo como inicio de 
todo un proceso ideológico que va a implantarse en la política educativa nacional y que 
posteriormente será la fuente de inspiración del neoliberalismo y de la globalización 
conjuntamente con la política económica actual. 

En el capítulo II presento una investigación documental histórica y curricular de la 
educación cívica en secundaria desde 1926 a la actualidad, el enfoque teórico utilizado en 
la formación cívica en México, desde el momento de su aplicación hasta el presente. 

En el capítulo III describo y sintetizo los tres enfoques de educación cívica: el liberalismo, 
el republicanismo y el comunitarismo, para identificar el modelo de educación cívica 
utilizado en la formación cívica en México. Analizando finalmente, la manera en que 
afecta ó favorece el sistema de desarrollo económico y el neo liberalismo al modelo de 
política educativa nacional en la asignatura de Formación Cívica y Ética. 



CAPÍTULO!. 

ORÍGENES DE 

NEOLIBERALISMO 

y 

GLOBALIZACIÓN. 



A. LlBERATJSMo. 

La política de estado se desarrolla a través de todo un aparato ideológico mundial que se 
hace realidad principalmente a través de la cultura, la economía, la ciencia, los medios de 
comunicación y la política educativa. En la política educativa, la ideología liberal va a tener 
notable infiltración en la educación pública preferentemente a través de la asignatura 
actualmente llamada Formación Cívica y Ética en secundaria; como una manera de formar 
ó moldear a un prototipo de ciudadano que preserve y dé continuidad al concepto de 
ciudadanía más conveniente al Estado, transfonnándose esta ideología en el neoliberalismo 
ó nuevo liberalismo. Es por ello que considero conveniente comenzar esta investigación por 
aclarar qué es el liberalismo y el neoliberalismo. 

Proporcionar una definición exacta considero que es algo casi ó prácticamente imposible, 
coincido con Norberto Bobbio I en que la historia no es un fenómeno unitario y 
homogéneo. 

El térmíno liberalismo a lo largo de la historia se ha acuñado a partir de varias luchas contra 
los diversos sistemas políticos y económícos principalmente de Europa y posteriormente en 
América. En Inglaterra por ejemplo, fue una lucha de la nobleza y la burguesía por la 
obtención de garantías constitucionales. Es precisamente en este país donde el liberalismo 
va a lograr su forma y contenido como corriente doctrinal a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII. En su origen dio al mundo una visión distinta del hombre. Resaltó la libertad e 
igualdad humanas, entremezclándose con la política y la economía principalmente. Esta 
corriente doctrinal ha tenido participación en diversos acontecimientos históricos como: Su 
relación con el iusnaturalismo revolucionario de los siglos XVII y XVllI, con la revolución 
inglesa, con la independencia norteamericana, con la revolución francesa, con la 
Constitución de Estados Unidos en 1787, con la Declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano de 1789, con la Constitución francesa de 1791, con la Constitución de Cádiz de 
1812, con la Carta francesa de 1814, con la Constitución Belga de 1831 , etcétenl.2 

Asimismo, el término liberalismo también fue utilizado por los españoles en el siglo XIX 
en su lucha contra el absolutismo de los borbone,¿ Aunque la palabra liberalismo como 
adjetivo puede significar alusión a un partido político, a un movimiento político, a una 
ideología, a una meta, a una estructura política ó a una reflexión, en general, es una 
corriente doctrinal que trata de garantizar los derechos del individuo frente al poder político 
a través del institucionalismo en un interés por mejorar el bienestar humano. 

Como principales exponentes teóricos del liberalismo enlazado con la política y la 
economía están: Locke, Hume, Bentham y Smith entre otros. Los aspectos más notables 
son: 

I Bobbio NOIberto, Diccionario de po/ltica, p 905 
2 Scrra Rojas, Diccionario de ciencia po/ltica, p 667. 
3 Meyer Lorenzo, Liberalismo autoritario, p 16. 



~ El desarrollo del individualismo como un rechazo a cualquier tipo de sociedad 
intermediaria entre el Estado y el individuo, comúnmente conocido como laissez 
faire-Iaissez passer. (Dejar hacer-dejar pasar). Este punto fue corregido más ó 
menos por el año de 1929. A partir de entonces el Estado interviene activamente 
para obtener mayores beneficios. 

~ Destaca el respeto a los derechos individuales y el estímulo del desarrollo de la 
participación en la política del ciudadano, amparado en toda una estructura 
jurídica proyectada en una organización Constitucional del Estado. 

~ Reconoce el derecho inviolable a la propiedad privada y el derecho de 
expresión. 

~ Considera que los hombres son libres e iguales y por lo tanto, debe existir la 
libre competencia de mercado, así cada individuo tiene la responsabilidad de 
buscar por sí solo y libremente su felicidad. 

Por lo anterior, la meta del liberalismo es básicamente una sociedad compuesta por 
individuos racionales, conscientes de su interés, seguros de su capacidad y celosos de su 
libertad frente a la autoridad, siendo el patrimonio de todos los ciudadanos la libertad y la 
igualda&. 

El liberalismo económico a través de la historia se entrelaza con otras doctrinas atravesando 
por varias etapas: Inicialmente con la fusión de la fisiocracia y el mercantilismo en el siglo 
XVIll. La segunda etapa es el liberalismo propiamente. La tercera etapa es su unión con el 
capitalismo, rectificando la idea original respecto del Estado: ya no va a significar un mal 
necesario, sino un medio para obtener mayores beneficios y se deciden a controlarlo, 
fusionándose así el poder político y el poder económico. Finalmente, la cuarta etapa, el 
imperialismo, donde los capitalistas no se satisfacen con ejercer el control político de su 
colectividad lanzándose al control de colectividades extranjeras a través del control 
económico de las mismas, esto seria el liberalismo actual. 

En síntesis, el liberalismo desarrolló y consolidó el individualismo, desmanteló estructuras 
político sociales del pasado. (ejemplo: El absolutismo) No mantuvo ni ha mantenido una 
verdad política absoluta, ya que da la posibilidad de diferentes caminos de interpretación y 
aplicación de sus principios. Defendió la estructura institucional haciendo una clara 
distinción entre Estado y sociedad. El estrato social impulsor fue la burguesía. Enfatizó la 
propiedad privada y las instituciones que la garantizan. Organizó el Estado Constitucional 
representativo, dio garantías y conciencia de nación a los individuos. Configuró de manera 
normativa e institucional la imagen del Estado de Derecho. 

A grandes rasgos esto es el liberalismo. ¿Cuál es su relación con el neoliberalismo? 

4 Meyer, op. Cit. P 18. 
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B. NEOLlBERALISMo. 

En el tema anterior desarrollé en forma general el liberalismo, a continuación explicaré qué 
es el neoliberalismo y su relación con el liberalismo, para posteriormente enlazarlos con la 
política del Estado mexicano y su repercusión en la política educativa. 

Como la propia palabra lo indica es un nuevo liberalismo, es acomodar el liberalismo al 
mundo actual, a las transformaciones económicas, políticas, industriales y científicas. Este 
nuevo sistema como corriente político-social surgió en París en 19385 presentando 
diversidad de tendencias según las naciones. Entre los teóricos más importantes que han 
contribuido a reformular el liberalismo en un neoliberalismo ó neocapitalismo en su 
vertiente económica están Hayek, Eucken, Keynes entre otros. Consideran que la libertad 
de mercado permite un mejor uso de los medios de producción para beneficio y comodidad 
del hombre. Se considera para un mejor desarrollo económico a la inversión extranjera. El 
equilibrio es regido por las leyes sobre la propiedad, con los contratos, las agrupaciones, las 
asociaciones y personas morales, colectivas, por las patentes de invención, la quiebra, la 
moneda, los bancos, etcétera. Al Estado corresponde la creación de estas leyes y obtiene 
parte del ingreso nacional de los impuestos que los destina a la financiación colectiva de los 
servicios sociales, defensa nacional, educación e investigación científica. La economia pasa 
a manos de la iniciativa privada para modernizar al Estado, por lo tanto, el gobierno tiene 
una intervención mínima: mantener el orden y la seguridad, garantizar derechos políticos y 
civiles así como orientar y motivar la política exterior creando situaciones atractivas para la 
inversión de capital extranjero. 

Esta corriente ideológica tuvo mayor auge a finales del decenio de 1980 y principios de 
1990 con la caída de los regímenes socialistas. 

En el ámbito político, el liberalismo renovado ó neoliberalismo sobresalen los siguientes 
aspectos: 6 

~ Libertad individual: Protegiendo a la persona contra la intromisión de los poderes del 
Estado a través de los derechos humanos individuales. 

~ Democracia: Plasmada a través de todo un aparato electoral, representación popular, 
partidos políticos, división de poderes, etcétera. 

~ El Estado como un débil servidor de empresas privadas. 
~ Como meta de todo programa político la productividad y el desarrollo. 

Ya tenemos los dos conceptos de liberalismo y neoliberalismo. Ambos ¿Qué aplicación han 
tenido en la política, la economía y en la sociedad de nuestro país?, ¿Cuál ha sido su 
impacto en la política educativa mexicana? 

5 ValIetta, Diccionario de polltica, p 250. 
6 VilIoro Luis, De la libertad a la comunidad, p 23-27. 
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C.LffiERALISMO y NEOLffiERALISMO EN MÉXICO. SU IMPACTO EN POLÍTICA 
EDUCATIVA 

En este capítulo sintetizaré lo que ha sido y es el liberalismo y el neoliberalismo en México 
y cómo a través de su historia en los siglos XIX y XX se logró concretar en una ideología a 
favor del capitalismo, utilizando sus ideales como el de la justicia a favor de una minoria y 
desfavoreciendo a la mayoria de la población, teniendo influencia en la política educativa. 

Como estructura legislativa México logró obtener su primera Constitución Política en 
18247 promulgándose al país como nación independiente, bajo el sistema republicano, 
representativo, popular y federal. Para su elaboración se tomó como base elementos de la 
doctrina del liberalismo, estableciendo la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, y las elecciones para presidente, vicepresidente, diputados y senadores. 

Posteriormente, en el gobierno de Juan Á1varez, 8 la Ley Juárez promulgada el 23 de 
noviembre de 1855, estableció la igualdad de todos ante ia ley. En la reforma a la 
Constitución en 18579 se garantizó la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la 
soberanía popular, derivado de los principios fundamentales del liberalismo, con el fin de 
modernizar al país y lograr su desarrollo en las actividades económicas del régimen 
capitalista. 

A pesar de la inestabilidad de la nación, se puede afirmar que hasta la época del porfiriato, \O 

Méxi,co comenzó a despegar al capitalismo, favoteciendo y protegiendo la inversión 
extranjera, agudizando la pobreza del indígena, del obrero, del pueblo; eonvirtiendo al 
gobierno en una dictadura por un poco más de treinta años; condenando la libertad política 
y de expresión. Situación que tuvo como consecuencia la Revolución Mexicana de 1910.Jl 

Movimiento en el que participaron diversos sectores de la población: Los ricos hacendados 
mexicanos representadqs por Francisco 1 Madero. Los peones y obreros, los intelectuales 
progresistas. Todos ellos buscaron la libertad política y la justicia social, además de 
suprimir las grandes desigualdades económicas y sociales. Para dar fin a este movimiento, 
nuevamente en su aspecto jurídico, Venustiano Carranza convocó a la reunión de un 
Congreso Constituyente para revisar y reformar la Constitución de 1857, proporcionando 
una nueva Constitución a la Nación, promulgada el 5 de febrero de 1917. En ella se 
consagran los principios de orden social, se preservan las garantías individuales, se 
organiza el Estado Mexicano y sus órganos de gobierno, las facultades de quienes 
intervienen en la administración públiqt, así como las relaciones laborales. 

1 Bolados Martínez Raúl, Historia Patria, p 332. 
8 Bolados, op cit .• P 385-386. 
9 Ibid., P 391. 
10 Ibid., P 438. 
11 Balodos Raúl, Historia 3. p 315-318. 
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Con este breve reCorrido histórico se puede apreciar que el liberalismo ha estado presente 
en la historia de México, pero como menciona Lorenzo Meyer: 

"En cualquier contexto, el liberalismo siempre ha implicado el apego y respeto a la 
letra y al espíritu del marco jurídico vigente. Y es precisamente ahí donde 
históricamente ha fallado el liberalismo mexicano" . 12 

Aunque las estructuras formales son democtáticas, la práctica ha sido de variaciones del 
autoritarismo a través del presidencialismo disfrazado de democracia ocasional, 
estableciendo una especie de liberalismo muy propio, abriendo paso al corporativismo, el 
populismo y ante todo la legitimidad de la intervención del Estado en la economía para 
conseguir la justicia social desarrollando el modelo de industrialización que se inició en el 
sexenio cardenista y se extendió hasta 1982. 

El modelo de industrialización protegido y sostenido por la intervención masiva y múltiple 
del Estado, fue un éxito conocido como el milagro mexicano, en el sentido de no depender 
de Estados Unidos en el desarrollo y modernización de México. El nacionalismo se 
presentó como una gran virtud posrevolucionaria para cubrir las fallas democráticas y de 
justicia sustantiva del régimen. 

Durante el presidencialismo de casi setenta años se vivió una estabilidad social, aunque el 
sistema político se resistió al cambio, así, lo social y lo político se presentaron como una 
dis-funcionalidad, que detonó en situaciones violentas como el del 2 de octubre de 1968 ó 
el del 10 de junio de 1971. Perdiendo prestigio, credibilidad y legitimidad, acrecentándose a 
partir del mandato de Luis Echeverria hasta el de Carlos Salinas de Gortari, con unas 
elecciones presidenciales fraudulentas y sin una verdadera y fuerte oposición partidista. 

En 198i3 al concluir el mandato de José López Portillo e iniciando el sexenio de Miguel 
de la Madrid Hurtadp (1982-1988), se agudizó la crisis económica. La tecnocracia llegó a la 
presidencia modificando los modelos económico y político principalmente. En el primero, 
desterrando la intervención y protección del Estado considerándolo ineficiente, corrupto e 
incapaz de generar liquidez para su reproducción. En 10 político, el político tradicional es 
desplazado por el tecnócrata y los altos puestos del gabinete son ocupados por especialistas 
en la materia: economistas, admínistradores, analistas de sistemas, etcétera, a fin de 
maximizar la eficiencia técnica y la competencia. Así, los tecnócratas adaptaron a la 
realidad mexicana el neoliberalismo, que va a tener mayor presencia en el país bajo el 

. mandato de Carlos Salinas de Gortari, y que él 10 va a llamar liberalismo social, 
respaldándose en los ideales de la revolución mexicana, considerando que era la única 
forma de superar el subdesarrollo insertando a México a un selecto grupo de países 
triunfadores a través del TLC, esto era, la propuesta y la creación de una zona de libre 
comercio con Estados Unidos y Canadá, y que tenía como objetivos principales: la 

12 Meyer, op cit, P 21 . 
13 Ibid, P 28. 
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proteccionismo futuro estadounidense y sobre todo, la atracción masiva de inversión y 
tecnología extranjeras; Este Tratado fue dado a conocer a la opinión pública en 19,90. El 
presidente y su grupo de tecnócratas argumentaban que la exportación era el motor de la 
nueva etapa del crecimiento en México. Como el país no estaba preparado para este 
cambio, trajo como consecuencias iniciales: apertura a la inversión extranjera en la banca 
mexicana, sobre valuación y devaluación del peso, inversión extranjera especulativa y 
volátil, desigualdad económica, desempleo ó empleos con sueldos miSerables originándose 
la mano de obra barata y concentración de la riqueza en unas cuantas familias, concluyendo 
así, la etapa conocida como el milagro mexicano. 

En la política educativa se va a dar mayor auge a la preparación al nivel técnico en las 
modalidades educativas llamadas terminales, subordinando la función formativa de la 
educación al incremento de la productividad y de las leyes del mercado, acentuando la 
competitividad y la excelencia, considerando que es en este nivel donde va a existir mayor 
oportunidad de trabajo bien remunerado desplazando a un segundo terreno las carreras 
universitarias estimándolas como de mayor dificultad para conseguir un buen empleo. En 
ese mismo sexenio de Carlos Salinas, se establece la obligatoriedad de la educación 
secundaria decretada en La Nueva Ley General de Educación en 1993, misma que recoge 
los planteamientos realizados en El Acuerdo de Modernización de la Educación Básica. Se 
inicia la modernización de los contenidos y los métodos de enseñanza así como el 
mejoramiento en la formación de maestros elevando su formación al nivel de licenciatura 
( este aspecto fue planteado desde finales del sexenio atlterior) . Como estrategia central 
para elevar la calidad de la educación básica y estimular a los profesores, se crea con apoyo 
de la SEP y el SNTE (Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado), la Carrera 
Magisterial como un sistema de promoción horizontal, integrado por cinco niveles de 
estímulos (A,B,C,D y E). Este procedimiento permite al maestro superarse 
profesionalmente participando de forma voluntaria e individual, teniendo la posibilidad de 
incorporarse ó promoverse (previos requisitos) y evaluándose conforme a lo indicado en los 
lineamientos normativos. Es claro que se va a establ(fCer la condición de la obtención de un 
mejor salario económico a cambio de capacitación y actualización por parte del docente, 
esto a través de cursos y acreditación de una evaluación del desempeño profesional. 

En lo referente a la asignatura de Civismo es en 1991 cuando van a reiniciar las reformas 
en los planes y programas de estudio con la Prueba Operativa, misma que se verá con 
mayor detalle en el apartado de los antecedentes históricos y que será el antecedente 
inmediato de lo que actualmente es Formación Cívica y Ética. 
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D. GLOBALlZACIÓN. 

Expuse el liberalismo y el neoliberalismo, ahora voy a desarrollar a la globalización como 
un modelo de desarrollo económico con influencia en la política de estado y con 
repercusiones en la política educativa. 

Como en los temas anteriormente expuestos, encontrar una definición de globalización no 
es tarea sencilla así como tampoco es f'acil precisar cuándo inició. 

Como la misma palabra la define, globalización deriva de globo, haciendo referencia a una 
extensión territorial, a una sociedad global donde se abren espacios económicos, rompiendo 
la unidad de Estado y sociedades nacionales, trascendiendo lo nacional e incorporando lo 
transnacional. ¿Cuándo inició este fenómeno económico? Consultando el texto de 
"Espacios transnacionales", José Gasca Zamora menciona que no hay un momento preciso 
en la historia de la humanidad, ya que algunos economistas consideran que comenzó con el 
despliegue del sistema capitali~ta a partir del siglo XVI. Algunos expertos afirman que con 
los cambios en las relaciones económicas internacionales al finalizar la segunda guerra 
mundial y especialistas, consideran que fue con el fenómeno desencadenado por la 
recomposición política e ideológica mundial coincidiendo con la caída del muro de Berlín y 
el colapso del socialismo. Por lo tanto, al igual que el liberalismo y el neoliberalismo, la 
globalización no es un hecho económico lineal ni homogéneo ni reciente. A continuación 
transcribo una definición que considero acertada para esta investigación, extraída del 
dicCionario de política de Valletta. Pierre Bourdieu define a la globalización como: 

"Un.a política económica dirigida a unificar el campo económico mediante 
un conjunto de medidas jurídico-políticas destinadas a combatir todos los 
límites, todos los obstáculos, en la mayoría de los casos ligados al Estado
Nación. Lo que define, precisamente, la política neoliberal inseparable de la 
verdadera propaganda económica, que le confiere una parte de su fuerza 
simbólica jugando con la ambigüedad de la Nación " . 14 

Wallerstein fue uno de los primeros sociólogos en confrontar las ciencias sociales con la 
globalización, introduciendo el concepto de un solo sistema mundial: 

"En el que todos deben tras localizarse manteniéndose en una sola división 
del trabajo." 15 

14 Valletla, op cit, P 158. 
1 s U1rich Beck, ¿ Qué es la g lobalización?, p 58. 
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Este sistema mundi~1 se lleva a cabo a través del capitalismo, por tanto, el capitalismo 
lógicamente es necesariamente global con tres características esenciales: 

);> Maximización de los beneficios. 
~ Existencia de estructuras estataIes que sirven para impedir el buen 

funcionamiento del libre mercado capitalista, mejorando y beneficiando a un 
determinado grupo. 

);> El plus de trabajo en condiciones de explotación. 

Las crisis que surgen son por reestructuraciones que acentúan la división del poder y la 
desigualdad, así, la universalización y concentración del capitalismo provoca 
contradicciones a escala mundial, considerando que al final nos amenaza el colapso del 
sistema mundial. 

Tenemos otros exponentes como Rosenau, Gilpin, Held, Robertson, Appadurai, entre otros. 

Uno de sus componentes importantes y básicos de la globalización es el tecnológico, ya que 
los nuevos desarrollos en comunicaciones e informática como el Internet, posibilitan el 
desarrollo de proeesos simultáneos en escala planetaria. Por lo tanto sé crean vínculos y 
espacios sociales transnacionales, dando varias globalizaciónes: económica, política, social, 
cultural y ecológica. Pero este término de globalización se encierra en lo económico. 

Para continuar con el desarrollo de este tema, considero importante retomar el texto de 
Beck Ulrich, "¿Qué es la globalización?" (1998). Este sociólogo alemán analiza el tema 
con una perspectiva interesante. Va a desarrollar y clarificar conceptos que ayudarán a 
precisar más la relación de la globalización con el neoliberalismo. 

Beck Ulrich distingue tres conceptos: Globalidad, globalización y globalismo: 

1. Globalización: Coincide con lo arriba mencionado, en cuanto se refiere a lo 
meramente económico. 

2. Globalidad: Es un concepto que: 
"Representa una afirmación dura de la realidad." 16 

Se refiere a la sociedad mundial, entiéndase a ésta como una totalidad de relaciones 
sociales que no están integradas ni determinad~ en la política del Estado nacional. 
Debe entenderse de manera multidimensional, poli-céntrica, contingente y política. 
Es un horizonte mundial que sólo se abre si se mantiene como real en la 
comunicación. 17 De los conceptos de g10balización y globalidad, se distingue un 
tercero: 

16 U1rich, op cit, P 127. 
17 !bid, P 128. 
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3. Globalismo: 

"Es la ideología neoliberal del dominio del mercado mundial. ,, 18 
Impregna y transforma todos los aspectos de la vida social. Se trata de un 

economicismo anacrónico, de una renovación de la metafisica de la historia, de una 
revolución social apolítica que pretende realizarse desde arriba. Pero ¿Qué 
desventajas tiene el globalismo? :19 

• El globalismo reduce la globalidad y la globalización al aspecto económico. 
Esto es que la globalización ecológica, la glocalización cultural, política, el 
surgimiento de espacios e identidades transnacionales se consideran sujetos a la 
globalización económica. Así, el globalismo neoliberal se reduce a una forma de 
pensamiento meramente económico. 

• Supone que la economía globalizada eleva la riqueza y disminuye las 
desigualdades, pero en realidad se da el paro, el desempleo ó el empleo con 
bajos salarios y, en ocasiones, en condiciones precarias y la piratería 
transnacional. 

• Fortalece las relaciones de producción y de comercio transnacionales en el 
interior y entre determinadas regiones mundiales de América, Asia y Europa, lo 
que a su vez origina producción en países emergentes (subordinados) con bajos 
salarios. Por lo que el comercio y las inversiones se concentran cada vez más 
entre esos tres grandes bloques económicos del mundo. 

• El globalismo obtiene su poder por la escenificación de la amenaza. Es una 
sociedad del riesgo lo que da su poder a las empresas transnacionales. La 
amenaza y los discursos públicos (su fuerza estratégica) suscita angustia, 
obligándo a contendientes politicos y sindicales a lograr un acuerdo acerca de lo 
que exige la parte empresarial, a fin de evitar lo peor. Por lo tanto, la ideología 
del globalismo defendida públicamente es una fuente de poder que la parte 
empresarial utiliza como estrategia. 

• El globalismo neoliberal es una acción política económica presentándose de 
manera apolítica, considerando que no se trata de intervenir sino de seguir las 
leyes del mercado mundial, minimizando el Estado social y la democracia. 
Aunque pareciera contradictorio, es un proyecto político donde los agentes 
transnacionales e instituciones como Banco Mundial, OMC, OCDE, empresas 
multinacionales, etcétera fomentan la política económica neoliberal. 

• Lo que seria el mito de la linealidad: Pretende unificar las culturas, formación de 
pequeños mundos transnacionales (MTV, Mc.Donald's, Maclntosch) ó la 
implantación de un reducido número de lenguas aceptadas (inglés y español). 

18 Ibid, p 128. 
19 Ibid, P 165-172. 
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• El globalismo neoliberal no sólo provoca miedo y terror sino que también 
paraliza políticamente, durante generaciones y épocas se ha soñado con librarse 
del yugo del trabajo tratando de producir más riqueza con menos trabajo, y 
ahora que ha llegado ese momento, no se sabe qué hacer en tal situación, así 
aparecen argumentos de reacción proteccionista, formándose una coalición 
negro- roja- verde defendiendo el viejo orden de la primera modernidad. 

• Los proteccionistas negros caen en contradicción: exaltan el Estado nacional, su 
pensamiento y acción son conservadores, defienden los valores de la nación 
(familia, religión, comunidad, etcétera) y por otra parte, despliegan una 
dinámica económica a favor del neoliberalismo que aniquila esos valores 
conservadores. 

• Los proteccionistas verdes interpretan al Estado nacional como un biotopo 
político en peligro de extinción, que protege al ambiente frente a los ataques del 
mercado mundial. Pero se contradice: considera al Estado nacional como un 
tejido político y económico que difunde e incentiva reglam~ntaciones políticas 
medioambientales. Por otra parte, hay cadenas de producción transnacionales 
que causan daños ecológicos Irreversibles e inevitables, pero que al no poder 
adoptar medidas proteccionistas, es necesario una sanción ó un pago de 
impuestos que amortigüe esos daños. Así, los proteccionistas verdes ganan en el 
plano intelectual y político en la globalización y el Estado nacional gana en el 
terreno burocrático. 

• Los proteccionistas rojos son los que defienden la luaha de clases y la 
globalización equivale a un "tenemos la razón". Este proteccionismo choca con 
la falta de voluntad de reformas políticas a favor de un Estado social, ya que de 
continuar con el modelo de igualdad y conciencia social en una época de 
globalización se obtendria mayor número de personas desempleadas. Por lo 
tanto, es necesario reducir costos y sueldos a fin de no tener mayor número de 
desempleados por mucho tiempo. 

A continuación voy a enlazar la globalización con la educación, tema de mi siguiente 
apartado. 
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E. GLOBALIZACIÓN y POLÍTICA EDUCATIVA. 

Expliqué en el tema anterior 10 que es la globalización, y rescatando la definición de 
Valletta, encuentro que neoliberalismo como estructura ideológica y globalización como 
política económica van en conjunto, transformando las dimensiones políticas, sociales, 
culturales así como también la política educativa. 

Con la apertura al TLC México se abre a la globalización y con ella a la modernización en 
educación. Pablo Latapí en su articulo "Modernización obligada" ( 1992), analiza un 
documento preparado por CEPAL y la UNESCO: "Equidad y conocimiento: eje de la 
transformación productiva con equidad" (Santiago, 1992), que coloca a la educación como 
centro de desarrollo económico haciendo mención a los requerimientos educativos ante una 
Latinoamérica global izada, entre ellos: competitividad, eficacia y conocimiento aplicado; 
con la finalidad de lograr en nuestra sociedad una transformación de la producción, la 
democracia política y la equidad social. Todo ello acompañado por las nuevas políticas 
educativas de la SEP (Secretaria de Educación Pública): descentralización, participación de 
la sociedad en la educación, profesionalización y evaluación docente, reforma curricular en 
educación básica, etcétera. Al respecto considero importante describir brevemente qué es, 
qué pretende y las funciones de la UNESCO como organismo especializado en cinco · 
campos: educación, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales, cultura y comunicación; 
y que en materia de educación junto con los centros regionales que tiene establecidos en 
distintas partes del mundo emiten diversas recomendaciones que deben considerar los 
países miembros al desarrollar la política educativa. Si aclaro que no es el único organismo 
pero si el más sobresaliente, principalmente por el tema que ocupa a esta investigación. 

La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) fue 
establecida el 4 de noviembre de 1946. Es un organismo especializado de la ONU, su 
finalidad es el fomento en colaboración entre las naciones, de la enseñanza, la ciencia y la 
cultura, en una difusión en el ámbito mundial. Su programa comprende: 

~ Instrucción fundamental. 

~ Enseñanza acerca de las Naciones Unidas y los derechos del hombre. 

~ La instrucción obligatoria. 

~ Intercambio de personas y envío de expertos a solicitud de los estados miembros. 
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Sus actividades son en cinco campos: 

./ Educación . 

./ Ciencias exactas y naturales . 

./ Ciencias sociales . 

./ Cultura . 

./ Comunicación. 

Sus objetivos?O 

• Promoción de los derechos humanos; 

• Fortalecimiento de la paz; 

• El hombre, centro de desarrollo; 

• La aplicación de la ciencia y la tecnología al servicio del hombre y de la sociedad; 

• Acción educativa para responder a las necesidades del individuo y a las exigencias de la 
sociedad en la perspectiva de la educación permanente y en el marco del d~sarrollo 
económico, social y cultural; 

• Mejoramiento de las oportunidades cuantitativas y cualitativas de ciertos grupos para 
realizar su potencial individual y social; 

• El hombre y su medio ambiente; 

• Población; 

• Comunicación entre las personas y entre los pueblos; 

• Transferencia e intercambios de información; 

• Apoyo al programa, información pública y comisiones nacionales. 

De estos objetivos se nutren los programas bienales que se aprueban en las conferencias 
generales de la organización. 

20 Diccionario de ciencias de la educación, p 1393. 
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Todo el programa de la UNESCO está proyectado para que sus diversas actividades se 
orienten en tres direcciones: ética, intelectual y operativa. 

De entre los organismos integrados en la UNESCO conviene destacar tres: 

l . La Oficina Internacional de Educación (OlE), es el primer centro mundial de educación 
comparada. Su actividad más destacada es la Conferencia Internacional de Educación 
que elabora recomendaciones suscritas por todos los Estados participantes. 

2. El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (lIPE). Su programa se 
centra en la planificación, tanto desde el ángulo de la investigación como de la 
formación de expertos y de la difusión de los nuevos cOnceptos, métodos y técnicas. 

1, El Instituto de Educación de la UNESCO. Trabaja especialmen.te en investigaciones 
educativas y sus aplicaciones prácticas sobre contenidos, estructuras y formación del 
personal docente. 

Asimismo, la UNESCO tiene establecidos varios centros regionales en las distintas partes 
del mundo y sirven de enlace entre la sede de la UNESCO y un determinado grupo de 
países. 

Entre sus publicaciones destacan sus revistas El correo de la UNESCO. Perspectivas. 
Impacto, ciencia y sociedad. Culturas. Museum. Anuario estadístico y el Index 
Translationum. 

Es importante mencionar que la educación es una competencia de la soberanía de los 
Estados miembros, y en cierto modo la determina, y los acuerdos internacionales reconocen 
a las organizaciones intergubernamentales, como la UNESCO, que cumple con tres 
funciones: 

l . Cooperación intelectual: Intercambio de informaciones y de documentación, puesta en 
marcha de instituciones nacionales, estudios y evaluación, reuniones de expertos, 
coloquios y conferencias, publicaciones y periódicos. 

2. Función normativa: Creación de instrumentos internacionales, convenciones, 
recomendaciones. 

3. Función operacional u operativa sobre asistencia técnica a los Estados miembros que la 
soliciten: proyectos piloto, puesta a punto de programas de desarrollo, consultores, 
equipamientos, etc. 

13 



Actualmente, cooperación intelectual, acción normativa y acción operativa sé 
interrelacionan. La acción normativa ha dado lugar a la adopción de recomendaciones, de 
convenciones y de instrumentos diversos que se sitúan frecuentemente al término de una 
serie de estudios elaborados en el marco de la acción de cooperación intelectual. La acción 
operativa utiliza, en la perspectiva de la acción normativa, los resultados adquiridos en las 
actividades de cooperación intelectual, a su vez enriquecida con la experiencia lograda. De 
aquí la derivación del Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el siglo XXI publicada en 1996, titulado "La educación encierra un tesoro". 
En este documento se mencionan varios aspectos que debe incluir la educación básica: Ha 
de ser un modelo de práctica democrática donde el alumno goce a través de la experiencia y 
conozca sus derechos, sus deberes, la importancia de su libertad y la de los demás 
miembros de la comunidad y sobre todo se desarrollen ejercicios de solución no violenta de 
conflictos. Se fomente el diálogo y el desarrollo de proy~os comunes donde se favorezca 
el trabajo en equipo y se fortalezcan los intercambios de argumentos y la tolerancia. 
Asimismo contribuya al desarrollo global de cada persona: cuerpo, mente, espiritu, 
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, etcétera. Esto con la finalidad 
de luchar contra el espíritu de competencia y éxito individual promovidos por el desarrollo 
del sistema económico de una manera egoísta y mal encaminada. 

En cuanto al desarrollo de la instrucción cívica, la considera como una alfabetización 
política elemental, donde se promueva la capacidad crítica, el pensamiento, los 
sentimientos y la imaginación de manera libre y autónoma y sobre todo, favorezca el 
progreso de la formación de juicio. 

Como se aprecia, la escolarización es un componente indispensable en los procesos de 
modernización de la sociedad, como reflejo de ello tenemos la estandarización global, el 
aumento de la intensidad en los objetivos educativos y los mandatos generales referentes a 
la infancia y la familia. 

La modernización de la educación mundial ha sido posible por la comunicación al nivel 
internacional así como de diversas publicaciones a través de otras organizaciones 
internacionales comprometidas con el ámbito de la educación y la cultura como por 
ejemplo: El Banco Mundial. La Oficina Internacional de Educación. El Instituto 
Internacional para la Planificación Educativa. Estos organismos también definen el papel de 
los que participan en la educación, asemeja los rasgos de organización, además, aportan y 
financian servicios de información y por lógica, oportunidades para su distribución 
internacional. Al respecto, considero importante mencionar que el Banco Mundial (BM) 
fue creado como una agencia especializada de las Naciones Unidas (ONU), inicialmente 
para contribuir a la reconstrucción de Europa durante la posguerra. Actualmente, el Banco 
Mundial es la mayor agencia multilateral de financiación y desarrollo en el mundo 
actuando en sectores como: agrícola, rural, educación, industria, energía, 
telecomunicaciones, transporte, urbanización, etcétera. Los préstamos se hacen 
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directamente a los gobiernos ó a agencias gubernamentales y a empresas privadas que 
obtengan la garantía de sus respectivos gobiernos. Todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas pueden ser miembros del B.M. a condición de serlo también del Fondo 

Monetario Internacional (que es otra agencia de las Naciones Unidas), establecida para 
estabilizar los cambios de monedas al nivel internacional, as1 como para promover normas 
de conducta financiera internacional. En lo referellte a la financiación de proyectos de 
educación en 1964 firmó un acuerdo de cooperación con la UNESCO para el estudio y el 
desarrollo de los proyectos en este sector. El BM considera que la extensión, el 
mejoramiento y la modernización de los sistemas educativos contribuyen al desarrollo 
económico general de cada país, y también a su bienestar social, al formar personal 
calificado en todos los niveles. 

De esta forma, las recomendaciones emitidas en el terreno educativo sugeridas son 
seleccionadas según los intereses prevalecientes, adaptadas a las situaciones y necesidades 
específicas y reinterpretadas de acuerdo con líneas culturales y, en su caso transmutadas en 
reformas estructurales. Este es el caso del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (Mayo de 1992). Entre otros aspectos se reconoce la ampliación de la 
educación obligatoria hasta secundaria. Este Acuerdo busca promover la socialización de la 
educación, a través de cuatro estrategias:21 

• Incremento del gasto educativo. 
• Reformas de contenidos y materiales educativos: Estableciendo un plan de 

estudios único y por asignaturas. 
• Reorganización del sistema educativo de forma federalizada y participación 

social. 
• Revalorización de la función magisterial. 

Es importante mencionar que al hacer obligatorio el ciclo secundario, hay congruencia con 
las recomendaciones de la UNESCO antes mencionadas, donde consideran que incluir la 
educación secundaria en la obligatoriedad es crucial para la reducción de la pobreza y de la 
natalidad, el mejoramiento de la salud, una mayor participación en la economía y en la 
sociedad y mayor contribución al fortalecimiento de las instituciones civiles. 

21 CoV8J11lbias Moreno, Federalismo y reforma del sistema educativo nacional. p 112. 
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He descrito algunos de los conceptos generales esenciales para el desarrollo de esta 
investigación. En el siguiente capítulo haré un recorrido histórico acerca de los planes y 
programas de estudio de la educación cívica en México, desde la creación de la Dirección 
General de Educación Secundaria hasta la actualidad, con la intención de reconocer el 
modelo ó modelos mayormente utilizados en la educación cívica de nuestro país en el nivel 
escolar mencionado; para tener elementos conceptuales que ayuden a identificar la 
perspectiva actual de la educación cívica en México en el marco de la política educativa 
actual, centro de esta investigación. 
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CAPÍTULO II. 

LA EDUCACIÓN CÍVICA EN 

LA HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

EN 

MÉXICO . 



, / 

A. ANTECEDENTES HIST6RICOS DE LA ASIGNATURA DE FORMACI6N CMCA y 
ÉTICA EN LA EDUCACI6N PÚBLICA EN MÉXICO. 

He realizado un recorrido histórico desde la separación de la educación secundaria de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 1 Esto fue a consecuencia de que se consideró que ésta ya no 
respondía a las necesidades educativas del momento y era necesario separar e incorporar un 
punto intermedio entre la primaria y los estudios superiores. Moisés Sáenz al ser un loable 
inspirador de la escuela secundaria, investigó, viajó por Europa para conocer las reformas 
educativas en Francia, Inglaterra y Alemania que se estaban desarrollando después de la 
Primera Guerra. Así, adapta a México todo el conocimiento y experiencia logrados en su 
viaje, considerando a la escuela secundaria de acuerdo con los ideales de la Revolución 
Mexicana. Una escuela con diferente organización y métodos que se enfocará a los 
adolescentes; democrática con igualdad de oportunidad para todos los jóvenes, en este 
aspecto, Sáenz se inspiró también en JoOO Dewey, que consideraba a la escueta como una 
forma de vida social, donde el joven utilizará todas sus capacidades temefl{lQ t:rnJIC 

principio funuumental aprender haciendo. El objetivo de esta escuela activa era integrar al 
joven en la sociedad y prepararlo para la vida futura. Por lo tanto, la escuela es agente de 
transformación social. Dewey hace una relación entre escue!l1-úemocraci¡; , dC)1l(i-. la 
educación es esencialmente un proa::ro SOc:1-f1J) de r~ucipació .. di': t~ t:;'pe;-~i!d. Y ~i!H'; CI: el 
futu O el joven aplicará u 311 desarrollo social. Esta noción de democracia la extiende al 
(¡;:';"l!tI :Í!"titi¡tI, :\ la igkSi!t (1 IO!i negndOil, ª lª polítiGa y Il la eduí'.ación. En este sentido, la 
educación toma ulla dirtCCión mortil, así, lo lJI()f;r. \ y lo BOCiai es unA ~.!lb (''l~.P, -' Il'! V'-'''', la 
poIitica y la ed cación ~- . broJbiffi Uilli ~~ y mil':ffiE creJi Fn !n =",,;';dft. !}=-'ey ¡t;f'!~,{r 
103 talleres Gon o janline . a, 'arpintcría, !~ostuf1'l, ('.(} inll, con la intención de que el joven a 
t" v~~ de t;~:.tíj,; t?!I!¡;f€'l t¡¡vít:m h ( portunid:id d~ Aprf'TIdef ¡::ie;¡nlIl5 como botánica, química, 
etcétera. 

A continuación presento un resumen de lo que ha sido la historia de la educación 
~ecundaria en México, a partir de la creación de la Secretaria de Educación Pública en 
septiembre de 1921: 

En 1923, siendo Secretario de Educación Pública (SEP) el Lic. José Vasconcelos, el Dr. 
Bernardo Gastelúm2 propuso al Consejo Universitario, la reorganización de estudios 
preparatorios con clara distinción de li!. mlscfuulza 8e.oJndfui!i y oomo ampliación de la 
primaria. Esta propuesta fue aceptad:; en di ... íell b e de e:;e mi:>ú a.". 

I Para el desarrollo de esta investigación, utilicé fuentes bibliográficas como los textos de Fernando Solana, 
Ernesto Meneses, una slntesis acerca de la historia de la educación pública en México y copias de los 
programas de estudio para las escuelas S<X,;Undltrias, facilitadas por 1l1l<l de l:ls r.¡t;:tro bibliotec.'I!l c1e 1;1 
Benemérita Escuela NQnnaI de Mac5Uos, ubicada en Fresoo No 15, rolon' "n ~ 

.1;;:;6 V¡¡c,cO;Jcc!o:: fue Secretll.!:..1) de EducnCÍón Pública de 1921 a 1924, durante el periodo pn:;sidcneial de 
}..¡V!!T') ObregóT!. TmnhiPn,.l Dr. &=00 Gaste1ÚIn Ilrdnte un breve periodo en 1924. 
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Posteriormente, ya como secretario de la SEP en un primer momento José Ma. Puig y 
posteriormente Moisés Sáenz, 3 el sistema de educación secundaria se estructuró mediante 
los decretos presidenciales del 29 de agosto y 22 de diciembre de 1925 firmados por 
Plutarco Elías Calles e inspirados por Moisés Sáeoz. El primer decreto creó dos planteles 
de enseftanza secundaria, dando vida independiente y personalidad propia al ciclo 
secundario con la fundación de la Dirección de Educación Secundaria de la Secretaría de 
Educación Pública con siete principios rectores: 

~ Fomento a la salud. 
~ Cumplimiento de los propósitos fundamentales de la escuela primaria. 
~ Preparación para actuar en familia y en sociedad. 
~ Diagnóstico y encauzamiento de la vocación. 
~ Preparación para la ciudadanía. 
~ Capacitación para usar el tiempo libre. 
~ Formación del carácter ético. 

y el segundo decreto para que a partir de 1926 no admitiera la EscUela Nacional 
Preparatoria alumnos' para el primer aoo, ordenando a la Universidad Nacional la 
separación de los cursos secuDdarlos que le quedaran pendientes. terminando dichos cursos 
secundarios bajo la jurisdicción técnica y administrativa de la Dirección de Educaci6n 
Secundaria. 

Así, la naciente Dirección de Enseñanza Secundaria, se inició con cuatro escuelas, dos de 
nueva creación y las dos existentes en los ciclos secundarios de la Escuela Nacional 
Preparatoria y de la Escuela Nacional de Maestros, A mediados del mes de marzo de 1926 
iniciaron su función estas cuatro escuelas secundarlas su ciclo escolar ya separadas de los 
recintos universitarios siendo auténticamente mexicana e intensamente nacional Moisés 
Sáenz (Secretario de Educación Pública) pensó más en las necesidades populares y en las 
aspiraciones democráticas del México surgido de la Revolución de 1910: Una educaci6n 
demoaática, popular, universal, única, formativa y científica 

Se establece así el programa oficial de Civismo que en realidad eran tres programas: 

~ El primero era una descripción de hechos económicos con aspectos de la 
vida social dentro de la doctrina clásica. 

3 Oficialmente José Manuel Puig CasauIlIIx: fue Secrúln> de Educación Pública cbante el periodo 
presidencial de Plutaroo Ellas Cal1es de 1924 a 1928, y Moisés Sáenz fue Subsecretario. 
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./ El segundo era de civismo, otorgaba una preparación para la actuación 
social del adolescente. Carecía de orientación precisa y método riguroso. 
Trataba temas de urbanidad, moral, higiene pública y privada, servicios 
públicos, medicina, geografía, historia, problemas de gobierno. 
(Centralismo y federalismo) Los temas se repetían en los tres años con 
mayor amplitud . 

./ El tercero trataba aspectos de Derecho Positivo. 

En unas escuelas se desarrollaba esta asignatura en tres años y en otras en un año. Sí bien, 
había estos programas cada maestro desarrollaba lo que consideraba conveniente. Esto se 
practicó entre 1927 y 1932. 

Para 1932 el Departamento de Enseñanza Secundarla realizó una revisión de los programas, 
se pretendía que la enseñanza secundaria fuera pre-vocacional y de cultura general y no de 
cultura especializada como el plan anterior. Su enfoque estaba en Eduard Spranger, que fue 
filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, partidario de la ensefianza de las humanidades y 
conocedor de la juventud. Fue entonces como en 1933, la asignatura de Civismo quedó 
reestructurada nuevamente en tres cursos: 

./ El primero era de instituciones sociales: Temas referentes al hogar, a la 
escuela, a la ciudad y al Estado . 

./ El segundo era de instituciones juridicas y 

./ El tercero era de instituciones económicas: Nociones generales de 
economía, la producción, el trabajo, el capital, la circulación, la 
distribución, el consumo, las doctrinas económicas. 

Los tres cursos eran referidos a la República Mexicana y a la vida actual de esa época. 

En los tres años de Civismo, se daba un concepto integral de vida colectiva, subordinado a 
fines sociales. En el segundo año se abordaban temas de Derecho Positivo (síntesis y 
principales conquistas de la legislación) y en el tercer año, se daba un concepto de vida 
moderna, economía y técnica así como formar conciencia al respecto. 

Este mismo programa, hizo hincapié en las sugerencias para escuelas de señoritas, en temas 
referentes a la función social realizada de distinta manera por el hombre que por la mujer 
acentuando la importancia de su papel y encauzando las tendencias feministas sin que se 
descuidara su actuación en el hogar. 
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Estudio de Problemas de Educación Secundaria y Preparatoria que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México del 12 al 19 de noviembre de 1928. En ella se mencionó enriquecer el 
plan de estudios con actividades colectivas y optativas tendientes a actividades técnicas. Se 
sugirió la fusión de las materias de Geografla, Historia y Civismo en una sola asignatura. 
Sáenz consideró aumento en el número de escuelas, asentar nonnas, mejorar al 
profesorado, consolidar las funciones del maestro. Consideró la orientación vocacional 
como trabajo científico; introdujo las mediciones mentales y la clasificación de los alumnos 
mediante pruebas de inteligencia y estudios estadísticos. Aquí ya por fin se mencionó la 
importancia de la psicologia en las escuelas secundarias a fin de que la escuela se adaptara 
a las características psicológicas del alumno para dar flexibilidad a los planes y programas 
de estudio, las técnicas de trabajo Y los procedimientos de la evaluación. 

El 29 de diciembre de 1934, siendo presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Rio, 
decretó el control absoluto del Estado sobre la enseñanza secundaria, especificando que 
ninguna institución podría impartir educación secundaria sin autorización expresa de la 
SEP. 

En 1936 también por acuerdo presidencial empezó a funcionar el Instituto de Preparación 
del Magisterio de Enseñanza Secundaria, que entre otras especialidades contaba con la de 
Ciencias Sociales y como materia obligatoria "La educación y su relación con el régimen 
social". Durante este periodo presidencial es de hacer notar la labor a favor de los grupos 
indigenas y dio un enfoque a la educación básica para que preparara al joven estudiante a 
continuar con sus estudios ó a incorporarse al mercado laboral. También surgió el Instituto 
Nacional de Educación para Trabajadores en 1935 mismo que será la base de lo que hoy 
conocemos como las escuelas secundarias nocturnas para adolescentes y trabajadores. 

Retomando la educación secundaria, se establecieron como caracteristicas de ésta, ser: 

• Escuela media de ciclo post.primario, obligatoria y popular. 
• Democrática, porque aceptaba por igual a los hijos de los obreros que a los de 

clase media ó alta. 
• SociaIizante y socialista, porque subordinaba los intereses del individuo a los de 

la colectividad y no concebía el mejoramiento de éste sin el pleno desarrollo de 
aquélla. 

• Práctica y experimental pues ofrecía actividades docentes relacionadas 
estrechamente con el trabajo. 

• Formativa del carácter y del ciudadano, porque exaltaba los valores tradicionales 
de la raza dando a conocer el medio mexicano para facilitar su explotación y 
vigorizar la economia. 

• Pr~vocacional. 
• Combatiente del intelectualismo burocrático. 
• Escuela de trabajo y reconstrucción social 

20 



Con estas caracterlsticas, el profesor Juan B. Salazar, Jefe del Departamento de Enseñanza 
Secundaria, proponía como perfil del egresado: 

"Un joven dotado de un firme concepto de responsabilidad y solidaridad 
para con las clases laborantes e intima convicción de justicia sociaL de modo 
que, al terminar su carrera profesional, se orientara al servicio comunitario y 

no al atan de la especulación privada".4 

Dentro del plan de estudios, la asignatura de Civismo cambió a Cultura Cívica en los tres 
grados con los siguientes contenidos: 

./ Primer afta: Origen y evolución de las instituciones sociales: La familia, la 
sociedad y el gobierno entre otros . 

./ Segundo afio: Problemas político-sociales de México, antes y después de la 
revolución de 1910 . 

./ Tercer afio: Problemas económicos del pueblo mexicano, legislación agraria y 
derecho obrero. 

El ciclo escolar de 1937~1938, se modificó el plan de estudios. Cultura Cívica cambió a 
Informaciones y Prácticas Socialistas para los tres grados. 

En el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se consideró a la educación como 
nacionalista, y por lo tanto la SEP sustentó la idea de una secundaria unificada, práctica Y 
amplia. Como punto intermedio entre primaria y bachillerato, la secundaria era ante todo 
una educación para la adolescencia con preparación hacia el bachillerato universitario ó 
para la vocacional técnica. En cuanto a Informaciones y Prácticas Socialistas se suprimió a 
partir de 1941' cambiando a Civismo para los tres grados y posterionnente para el ciclo 
escolar 1945-1946 cambió nuevamente a Educación Cívica. Los contenidos eran: 

./ Primer año: El civismo y sus fines. La familia. La escuela. La ciudad. La Patria. 
La moral. El derecho. La delincuencia. (Adulta e infantil) La pobreza y la 
asistencia social. El Estado. El gobierno. La democracia . 

./ Segundo afio: La actividad económica. Necesidades y satisfactores. Producción 
de bienes. Elementos naturales. El trabajo. El capital. Régimen de la producción. 
La libre competencia. Asociaciones de trabajadores y capitalistas. Moneda y 
crédito. La distribución de la tierra. El salario. Problemas económicos de 
México. La agricultura. La ganadería. La industria. El comercio. Vías de 
comunicación. El trabajo. 

4 Meneses Ernesto, Tmdencios echlcativas oficiales en MéxiClJ 1934-1964. P 113. 
5 Se suprimió totaImeme para 1943. 

21 



-/ Tercer año: Concepto de norma. Concepto de obligación. El estado. Concepto de 
Nación. Gobierno del estado. El estado mexicano. La constitución. Los poderes 
de la unión. Los estados de la federación. Nacionalidad. La revolución 
mexicana. Concepto de garantía individual y garantía social. Artículo 123. 
Propiedad agraria. 

Este programa se aplicó de 1945 hasta 1959.6 

Históricamente el mundo estaba en guerra (segunda guerra mundial 1939-1945) y por lo 
tanto, el interés primordial en cuanto a educación fue preparar al alumno para un mundo de 
paz, con predominio de la democracia y de la justicia social. Al educando no se le ve como 
un ser pasivo, sino activo en un proceso de reconstrucción de la experiencia personal en la 
discusión de los temas. Cada unidad de trabajo planteaba problemas a discutir y 
actividades. 

Para el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se celebró una Asamblea General de 
la Segunda Ensefianza, se la definió como: 

"La tarea de continuar el desenvolvimiento armónico del individuo, basándose en la 
comprensión de las diversas actitudes del hombre compatibles con la dignidad 

humana y encaminadas a prepararlo para la vida. Dentro de la libertad, la 
democracia, la justicia y la paz". 7 

En 1959 se reestructuró el programa de Educación Cívica entrando en vigor en septiembre 
1 de 1960 con las siguientes finalidades: 

-/ Concienciar en el adolescente del amor a la Patria. 
-/ Hacer comprender al joven lo que significa formar parte de una sociedad que se 

funda en los principios de la democracia. 
-/ Informar a los alumnos acerca de la organización social, económica y jurídica de 

nuestro país. 
-/ Hacer comprender al adolescente sobre la importancia de la familia como base 

de la sociedad. 
-/ Explicar que la educación cívica es parte de la educación moral, tratando de 

formar valores éticos universales. 

6 Históricamente el mundo estaba en la segunda guena mundial (1939-1945) y por 10 tanto, el interés 
primordial en cuanto a educación fue preparar al alumno para un mundo de paz, con predominio de la 
democracia y de la justicia social. Al educando no se le ve como un ser pasivo, sino activo en un proceso de 
reconstrucción de la experiencia personal en la discusión de Jos temas. Cada unidad de trabajo planteaba 
froblemas a discutir y actividades. 

Meneses, opcil, p411. 
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Los temas a tratar eran: 

-/ Para primer año: Juventud y la vida del hogar; juventud y escuela; juventud y la 
patria. 

-/ Para segundo año: Juventud y la localidad; juventud y la vida municipal; 
juventud y la patria. 8 

-/ Para tercer año: Juventud y la Patria; la integración de la nacionalidad mexicana; 
los principales problemas económicos de México; la estructura político-jurídica 
del estado mexicano y la política internacional de México. 

Para el ciclo escolar de 1975 Y con el nombre de Civismo, se hace otra modificación a esta 
asignatura con la finalidad de integrar al joven a la sociedad mediante los siguientes 
objetivos generales: 

-/ Conocer la problemática socioeoooómica de las normas de convivencia y de la 
dinámica de sus instituciones. 

-/ Preservar y enriquecer los valores universales y 
-/ Fomentar la participación responsable en la vida de la comunidad y de la 

Nación, en el plano de una convivencia internacional. 

Con los siguientes temas: 

-/ Para primer año: El hombre como miembro de la comunidad; la familia; la 
escuela; el estado mexicano; la población (planificación familiar) y el gobierno. 

-/ Para segundo afio: La ciudad; las normas de convivencia; la economía; los 
recursos financieros; el estado mexicano; el poder legislativo y judicial; la 
Constitución PoUtica. 

-/ Para tercer año: La sociedad; la normatividad; la Constitución Politica; los 
artículos 27 y 123; la población; el comercio mexicano y exterior; México y la 
política exterior. 

En el año de 1981 la asignatura de Civismo vuelve a tener modificaciones incrementando 
su contenido: 

., Para primer afio: La vida económica, política, social Y cultural; valores 
universales; grupos sociales; comunidad; familia; escuela; estado y gobierno 
mexicano; población y problemas socioeconómicos. 

8 Para estos dos gmdos Educación Cfvica cambió a Actividades Ctvicas. 
23 



., Para segundo afta: Ciudad y servicios públicos; la importancia de la educación 
civica y las normas; asistencia social; economia y comercio; transporte y 
desarrollo; deuda externa; gobierno y democracia; poder ejecutivo, legislativo y 
judicial; la Constitución Política; democracia; participación ciudadana; 
votaciones; partidos políticos . 

., Para tercer afta: La nacionalidad mexicana; derechos y obligaciones; régimen 
normativo; garantías constitucionales; a propiedad de la tierra; derechos del 
trabajador; explosión demográfica; problemas derivados de la contaminación del 
ambiente en México; la poIitica internacional de México. 

Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se estableció el 
progtama de modernización educativa 1989-1994. El 4 de marzo de 1993 se decretó la 
obligatoriedad de la educación secundaria y con ello la modernización de la ensefianza de la 
educación básica, previo Acuerdo Naaonal para la Modernización de la Educación Básica, 
renovando contenidos, métodos de enseftanza, mejoramiento de la formación de los 
maestros y la articulación de los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria. 

En lo referente al nivel secundario, en 1990 se elaboró un programa para su aplkación 
durante el ciclo escolar 1991-1992 llamado prueba operativa, reestruc:turando la asignatura 
de Civismo en: 

., Primer aí\o: Higiene y conservación de la salud: Se pretendió darles a los 
adolescentes los conocimientos básicos para el cuidado y prevención de la salud, 
en su núcleo social. Los temas propuestos tenian como base la magnitud, la 
trascendencia y la vulnerabilidad. 

Contenido temático: Generalidades del cuerpo humano; la alimentación; la higiene; 
prevención de accidentes; primeros auxilios; cuidado de la salud en la adolescencia; 
adicciones; enfermedades hereditarias y prevención . 

., Segundo afta: Adolescencia y sexualidad: Incluida en el plan de estudios como 
una respuesta a las necesidades e inquietudes de los alumnos adolescentes y a la 
problemática sociocultural que afronta el país en relación con la educación de la 
sexualidad y la proyección social del educando. 

Contenido temático: La adolescencia en el ciclo de la vida, los fltctores socioculturales, 
crecimiento y desarrollo anatómico y fisiológico de su desarrollo sexual; interés e impulso 
sexual; legislación contra atentados sexuales; afectividad y proyección social; desarrollo 
heterosexual; conflicto generacional y proyecto de vida. 
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" Tercer año: Moral ciudadana. En una breve charla realizada el2 de octubre del 
2003 con la profesora Ana Maria Campuzano Barriga, subdirectora de apoyo 
técnico complementario del área de secundarias, quien fue partícipe de la prueba 
operativa. Comentó que fue un proyecto que se aplicó gradualmente, inició en 
algunos grados de primaria y en primero de secundaria en el ciclo escolar 1990· 
1991. El equipo de este proyecto se reuma con profesores involucrados en el 
proceso y se hacían modificaciones que se consideraban pertinentes. En el 
siguiente ciclo escolar 1991·1992, se aplicó para otros grados de primaria y 
segundo de secundaria, también se evalúo con los profesores involucrados en el 
proyecto. Desafortunadamente el secretariado técnico encargado de evaluar la 
Prueba concluye, pasando el proyecto a CONALTE, sin hacer las reuniones de 
evaluación quedando inconcluso el proyecto y sin la aplicación para tercer año. 
Hubo publicaciones en forma escasa, pero hasta el dia de hoy no he logrado 
conseguir los contenidos temáticos de Moral ciudadana. 

" Para el ciclo escolar 1992·1993 se distribuyó el programa de estudios solo para 
primer grado. Su meta era reforzar las cuestiones de actitudes y valores. Como 
objetivos de aprendizaje: Dar elementos de formación ciudadana para una 
participación armónica, reflexiva y respetuosa de si mismo y de los demás, en 
una convivencia social a partir del conocimiento y práctica de valores éticos 
fundamentales. El contenido era: Naturaleza social del hombre~ la familia; la 
escuela; la comunidad; el estado; la Constitución Política y la identidad 
nacional. Desarrollando aspectos fundamentales (:OIllO: 

• La autoestima e identificación del sujeto con su medio social. 
• El reconocimiento del proyecto histórico nacional (Nacionalismo, 

patriotismo, sfmbolos patrios). 
• La valoración de las formas de ayuda mutua. 
• La incorporación a un sistema social democrático y 
• La promoción y defensa de los derechos humanos. 

Para el ciclo escolar 1993.1994, quedó el programa definitivo para los tres grados. 
Iniciando la aplicación del programa en el ciclo escolar 1994-1995: Civismo en los dos 
primeros grados y Orientación Educativa en tercer grado. 

Los propósitos generales de Civismo eran: ofrecer las bases de información y orientación 
sobre los derechos y responsabilidades de los jóvenes, relacionados con su condición actual 
de adolescentes y también con su futura actuación ciudadana y apropiarse de algunos 
valores sociales como: Legalidad y respeto a los derechos humanos fundamentales, la 
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libertad Y la responsabilidad personales, la tolerancia y la igualdad de las personas ante las 
leyes y la democracia. 

Los contenidos se organizaron en cuatro aspectos: 

• Formación de valores tales como: respeto y aprecio de la dignidad 
humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia y apego a la 
verdad. 

• Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes que regulan la 
vida social. los derechos y las obligaciones de los mexicanos: derechos 
individuales y derechos sociales. 

• Conocimiento de las instituciones (Estado y sociedad) y de los rasgos 
principales que caracterizan la organización politica de México, desde el 
municipio hasta la federación. 

• Fortalecimiento de la identidad nacional. Donde el joven se reconozca 
como parte de una comunidad nacional caracterizada por la pluralidad de 
pensamientos, la diversidad regional, cultural y social que al mismo 
tiempo comparte rasgos y valores comunes. 

Con los siguientes contenidos: 

./ Para primer grado: Las leyes. Los derechos de los niftos y jóvenes. El derecho a 
la educación. Derechos y deberes para una vida sana. El derecho a la seguridad 
personal. El derecho al tiempo libre. El derecho al trabajo. Las libertades. La 
igualdad de derechos y obligaciones y la lucha contra la discriminación . 

./ Para segundo grado: La nación. La división de poderes. El municipio. 
Democracia y representatividad. El voto. Las elecciones y los partidos. La 
soberania nacional. 

Para tercer grado se estructuró el programa de Orientación Educativa con la finalidad de ser 
preventivo, reflexivo, analítico y axiológico para que el joven adolescente se formara 
criterios propios. Los contenidos eran: 

./ Bloque uno: Los cambios fisicos, fisiológicos y emocionales en la adolescencia. La 
función de las actividades fisicas, recreativas y deportivas en el desarrollo del 
adolescente. Adicciones y enfermedades de transmisión sexual y su prevención . 

./ Bloque dos: Los procesos de cambios en la sexualidad durante la adolescencia. 
Higiene. Aspectos emocionales y la sexualidad como forma de relación humana. 
Sexualidad y reproducción humana. Embarazo precoz y sus efectos personales y 
sociales. Los métodos anticonceptivos. Maternidad y paternidad precoces . 

./ Bloque tres: La relación entre las competencias. Preferencias y las oportunidades de 
formación y trabajo. Panorama regional de las oportunidades de formación post
secundaria. Condiciones del mercado de trabajo. Apoyos existentes para la 
continuación de la formación. Las posibilidades de combinar formación y trabajo. 
Posibilidades de trabajo. Derechos básicos de los menores que trabajan e instituciones 
de protección de derechos laborales. 
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Este programa se aplicó hasta 1999 Y en el año 2000 nuevamente cambió el programa 
quedando para los tres grados como Fonnación Cívica y Ética, que a continuación resumiré 
en el siguiente apartado. 
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B. LA ASIGNATURA DE FORMACI6N CÍVICA y ÉTICA EN SECUNDARIA. 
PROGRAMA ACTUAL. 

El programa actual de la asignatura de Civismo es conocido como Formación Cívica y 
Ética. Es resultado de una serie de reformas educativas que se reiniciaron a partir de 1991 
en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como hice mención en el apartado de liberalismo 
y lleQliberalisIDo en MéxiCQ. Empezando a funcionar a partir del ciclo escolar 1999-2000. 
Con la intención de reforzar la formación de valores en los jóvenes y contribuir a la calidad 
de la formación de los estudiantes fortaleciendo los contenidos en conocimientos, 
habilidades y valores. 

El objetivo general es: 

"Proporcionar los elementos conceptuales y de juicio para que los jóvenes 
desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria para tomar decisiones 
personales v colectivas que contribuyen al mejoramiento de su desempeño en la 
sociedad." <f 

Su enfoque es principalmente liberal, ya que entre las características de este enfoque están 
la prioridad a los derechos individuales, el concepto universal de ciudadano al margen de la 
cultura, entre otras. Está dividido en siete enfoques: 

~ Formativo: pretende incidir en el carácter del educando, fomentando los valores 
individuales y sociales universales en su práctica socia~ en sus actitudes, en sus 
destrezas, en la amplitud de sus perspectivas y en el conocimiento de sí mismo; 
lo importante es que tome conciencia de sus derechos humanos y la 
responsabilidad de hacerlos cumplir. 

)- Laico: se apega al artículo 3ro ConstitucionaL 
)- Democratizador: ya que pretende fomentar el diálogo a partir del respeto, la 

equidad y la tolerancia como condiciones de convivencia. 
)- Nacionalista: pretende hacer sentir al educando como un ser de pertenencia a la 

Nación basado en la identidad nacional, en la conciencia de la pluralidad 
cultural y en el amor a la Patria. 

~ Universal: porque alimenta la conciencia de pertenencia a la humanidad y de 
responsabilidad con el entorno. Fomenta el sentido de respeto, colaboración y 
reciprocidad entre los individuos y entre las naciones. 

~ Preventivo: porque brinda información necesaria a fin de que el joven anticipe 
las consecuencias de sus actos y de elegir un estilo de vida sano, pleno, 
responsable y apegado a la legalidad. 

9 Programas de estudio comentados, p 11. 
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~ Comunicativo: parecido al apartado democratizador, porque pretende propiciar y 
enfatizar el diálogo, buscando desarrollar habilidades y destrezas que faciliten la 
comunicación humana. 

En cuanto a la didáctica, el programa sugiere: la relación de los temas con la vida de los 
estudiantes; énfasis en la investigación como lo sugiere el programa de tercer año y en la 
libertad de expresión y juicio critico; relación de los temas con la legislación vigente; el 
desarrollo la asignatura en un clima de apertura y respeto; la comunicación y el diálogo; 
impulso en la práctica de valores universales, actitudes y habilidades; estimular el trabajo 
en equipo y analizar la influencia de los medios de comunicación en la formación de la 
conciencia ética y cívica así como la importancia que éstos tienen en su vida. 

Los contenidos se agrupan en tres grandes rubros: 

l. Reflexión sobre la naturaleza humana y valores: se trata de consolidar una escala 
personal de valores congruente con los principios de una sociedad democrática, 
a través del análisis de textos, estudio de casos y el ejercicio del juicio critico. 

2. Problemática y posibilidades de adolescentes y jóvenes: se presenta a esta etapa 
de la adolescencia como un peóodo que implica retos, responsabilidaQes y 
riesgos. Se proporciona a los jóvenes información confiable para que sus 
acciones sean respetuosas y responsables hacia sí mismos y hacia los demás. 

3. Organización social, democracia, participación ciudadana y forma de gobierno 
en México: se enfatiza en la participación cívica de los jóvenes, tanto en forma 
individual como social. 

He presentado un resumen de lo que es el programa de Formación Cívica y Ética. Para una 
mejor comprensión y desarrollo de esta investigación, en el anexo se presenta íntegro el 
programa oficial para los tres grados. 

En el siguiente tema voy a relacionar estos antecedentes históricos y actuales con el 
desarrollo ideológico y económico que han tenido influencia en la política de México. 
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CAPÍTULO Ill. 

LA EDUCACIÓN CÍVICA 

EN EL CONTEXTO POLÍTICO 

EDUCATIVO 

ACTUAL. 



A. LA EDUCACIÓN C1VlCA DESDE LOS ENFOQUES DEL liBERALISMO. DEL 
REPUBliCANISMO Y DEL COMUNlTARISMO. 

En el capítulo I, apartado E: g10balización y política educativa, expliqué cómo la educación 
es influida a través de diversos acuerdos de Organismos Internacionales. Se trata de 
establecer una estandarización global, ya que los países seleccionan y adaptan las diversas 
sugerencias que estos Organismos emiten, y las naciones realizan las reformas estructurales 
internas que consideran más adecuadas en el ámbito educativo, estableciendo así un 
proyecto ó concepto de ciudadanía que este de acuerdo con la política central. Por lo tanto, 
la función normativa de la educación va a estar asociada a las finalidades de orden político 
y económico que tienen injerencia con el carácter nacional educativo, éste se refiere a los 
contenidos mínimos sobre los cuales se asienta el consenso cultural de la sociedad. 
Contenidos no sólo de carácter pedagógico, sino de orden político e ideológico. La 
democracia y su gobierno dependen de la existencia de una cultura cívica y la educación 
contribuye como factor de desarrollo, como agente de socialización de valores y como 
mecanismos de ascenso social. Así, educación y ciudadanía son elementos constitutivos 
indispensables para la construcción de la sociedad, y es en el sistema escolar un elemento 
social donde se construye el concepto de ciudadanía que se desea. De acuerdo con ese 
concepto se establece el enfoque cultural más acertado y de ahí deriva el modelo de 
política educativa cívica a seguir que orienta, estimula y fortalece el ciudadano que la 
política interior desea. 

La ideología de estado, ¿Cómo influye en la formación cívica? ¿Cuántos enfoques de 
educación cívica se han desarrollado a lo largo de la historia de la educación? 

A continuación presentaré los tres enfoques de educación cívica en la política educativa: 
liberalismo, republicanismo y comunitarismo, extraídos principalmente de un ejercicio 
analítico del texto de Fernando Bárcena, "El oficio de la ciudadanía", sintetizando sus 
caracteósticas principales, para comprender mejor cómo a través de la educación c::Ívica a lo 
largo de la historia de la educación secundaria en México siempre ha estado presente 
alguno ó algunos de estos enfoques de ciudadanía. 

liBERAliSMO. 

Al inicio de la presentación de esta investigación, di un concepto de liberalismo como una 
corriente doctrinal que va a dar una visión distinta del hombre. Por lo tanto, la educación 
cívica dentro del enfoque de liberalismo desarrolla las siguientes caracteósticas: 
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./' Es individualista: sólo la vida del individuo tiene valor . 

./' Es igualitaria en el sentido de que todos los hombres tienen el mismo nivel 
moral y por lo tanto, el ser humano está dotado de autonomía, dignidad e 
inviolabilidad . 

./' Da prioridad a ros derechos indíviduales . 

./' Es universalista: da un concepto universal de ciudadano así, se asignan igualdad 
de derechos y prerrogativas morales al margen de la cultura. La tolerancia, la 
libertad y la autonomía son valores prioritarios . 

./' No hay compromíso de comunidad. Importa más la autonomía y la privacidad . 

./' Es meliorista: considera que cualquier institución social y acuerdo político se 
pueden corregir y mejorar . 

./' El punto fuerte del liberalismo es la justicia, misma que lleva a la equidad. 
Pretende facilitar la convivencia pacífica en un contexto díverso. 

REPUBliCANISMO. 

El republicanismo es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es elegi~o por el 
pueblo mediante el voto; como forma de Estado, su opuesto es la monarquía. Las primeras 
repúblicas en su forma moderna fueron Estados Unidos de América y la República 
Francesa. La ciudadanía dentro del enfoque republicano desarrolla las siguientes 
características: 

./' Los derechos y los deberes son hacia la comunidad a la que hay que sentir como 
propia . 

./' Lo importante es el bien común . 

./' Los deberes para con los individuos . 

./' La democracia participativa y la comunicación son a través del diálogo entre los 
individuos para construir el bien colectivo . 

../' Identidades múltiples . 

./' Se pretende que el ciudadano tenga un sentido de unidad nacional, de 
pertenencia a la comunidad política, donde el mayor ideal del republicanismo es 
la libertad, además de lograr una participación pública como una especie de 
educación moral . 

./' La ciudadania no es una práctica m~tural, implica cierta educación y motivación . 

./' Dos nociones clave en este enfoque: virtud cívica y bien público. 

Como ideas centrales: 

../' El ser humano es esencialmente social y político. 
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B. PERSPECTIVA RESPECTO DE LA EDUCACIÓN CIVICA EN EL CONIEXTO 
ACTUAL DE LIBERAliSMO. NEOLlBERAliSMO y GLOBALIZACIÓN. 

He llegado al último capítulo de esta investigación presentando un panorama general de los 
conceptos más sobresalientes para esta investigación. El liberalismo como ideología 
antecesora inmediata del neoliberalismo, que va a tener una notable inspiración en la 
educación cívica de nuestro país como una manera de formar un prototipo de ciudadano 
más conveniente al Estado. El neoliberalismo ó nuevo liberalismo y la globalización como 
un modelo de desarrollo económico unidos e impuestos para América Latina y 
concretamente en México son determinantes de la política de Estado y de la política 
educativa a desarrollar, esto último en unión con las recomendaciones emitidas por la 
UNESCO y por el Banco Mundial principalmente. Asimismo, presenté un recorrido 
histórico que hice desde la creación de la Dirección de Educación Secundaria, cuya 
inspiración estuvo a cargo de Moisés Sáenz, para lograr esta importante misión se inspiró 
en dos hechos importantes: El primero, las reformas educativas en Francia, Inglaterra y 
Alemania. El segundo, John Dewey. En cuanto a la estructura y dentro de sus principios 
rectores se aprecia la intención de una preparación cívica para actuar ó desenvolverse en la 
familia, en la sociedad, dentro de la ciudadania así como la formación de un carácter ético. 
Observando como temáticas constantes de orden legislativo, económico e instituciones 
sociales. Entrelazando esto tenemos una secundaria y una asignatura de Civismo con 
tendencias liberales y con algunos matices republicanos. 

Para el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río se observa una ruptura entre lo que hasta 
entonces era el Civismo. Ahora con una educación cívica de enfoque comunitarista, 
contando entre sus características: Igualitaria, socializante, socialista y nacional e incluso 
cambió radicalmente de nombre a Informaciones y Prácticas Socialistas. Esto sólo duró en 
ese período presidencial de 1934 a 1940. 

Posteriormente vuelve el enfoque liberal con Ma~uel Ávila Camacho. La inclusión de 
temas como La Patria y La Democracia, además de las temáticas constantes mencionadas 
anteriormente. 

Para el programa de 1960 se profundiza más en el adolescente el amor a la Patria además 
de relacionar a la Educación Cívica con los valores éticos universales. Posteriormente se 
van a agregar contenidos como en 1975 el de Planificación familiar. Y en 1981 con los 
temas de explosión demográfica, la contaminación, las votaciones y los partidos políticos. 

Para el ciclo escolar de 1991-1992 hay una ruptura total de contenidos enfocándose 
principalmente a la salud del adolescente. Esto se va a transformar para el siguiente ciclo 
escolar incluyendo nuevamente elementos de formación ciudadana. Reestructurando 
nuevamente en el año 1999 con temas de orden jurídico e instituciones sociales, además de 
sexualidad y valores éticos. 
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Por último, describí los tres enfoques de educación cívica: Liberalismo, republicanismo y 
comunitarismo; presentes en algún momento de la historia de la educación secundaria en 
México. 

Con este panorama general, ¿Qué perspectiva de educación cívica es actualmente en el 
contexto de liberalismo, neoliberalismo y globalización? 

¿Qué originó la actual Formación Cívica y Ética? Inicialmente considero que la 
recomendación de la UNESCO en "La educación encierra un tesoro".l En ella se invita a 
que la escuela básica sea un modelo de práctica democrática; se experimente lo más 
cercano a la realidad los derechos, deberes, libertad y ejercicios de solución no violenta de 
conflictos y la convivencia; mismos que lleven a comprender el mundo que le rodea y a 
comportarse como un elemento social responsable y justo. Asimismo, como forjar en el 
educando capacidad critica, libertad de pensamiento y acción como una formación de 
juicio con libertad de sentimientos y de imaginación. Además se estimule la empatia, el 
diálogo y el desarrollo de proyectos comunes que logren una convivencia sana y positiva. 

En la asignatura de Formación Cívica y Ética (anteriormente Civismo) el enfoque liberal va 
a ser muy claro. En la reestructuración curricular, se pretende que el alumno conozca todo 
lo referente a los aspectos legislativo, patriótico y social mexicanos, desarrollando toda una 
moral ciudadana bajo dos aspectos: el conocimiento de derechos individuales y el 
ciudadano partícipe de la sociedad, formando parte de una nación, de una cultura, donde el 
ideal fundamental es la libertad. Asimismo, se relaciona con el contexto actual, esto se 
observó cuando a consecuencia de la explosión demográfica se anexan temas de 
planificación familiar; además el tema de las elecciones presidenciales Ó actualmente los 
derechos humanos. 

También de las recomendaciones emitidas por la UNESCO surge El Programa Nacional de 
Educación, 2 entre otros aspectos va a puntualizar en: 

• Lo sociopolítico, para que el educando se prepare como un ser crítico en los 
valores sociales, se le enseñe a pensar sobre el mejoramiento de su comunidad y 
sea un agente partícipe en la vida política. 

• Lo ético, con la finalidad de que se promueva un nuevo esquema de valores que 
sea de aceptación mayoritaria y se defina de acuerdo a los propósitos 
establecidos en el artículo 3ro constitucional: democracia, igualdad, 
independencia y justicia social. 

I Delors Jacques, La educación encie"a un tesoro. 
2 Pescador Ozuna, José Ángel, Programa Nacional de Educación en: López D, Antologia Sistema Educativo 
Nacional. 2002. 
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Fonnación Cívica y Ética, se orienta a estimular un espacio donde los adolescentes 
reflexionen en aspectos relacionados con su desarrollo, se reconozcan integrantes de la 
sociedad, con valores individuales y sociales, con derechos y responsabilidades; además de 
fomentar la capacidad de análisis y discusión para tomar decisiones personales y colectivas 
así como para mejorar el desempeño en la sociedad. Siguiendo las sugerencias de la 
UNESCO su contenido es: 

~ Fonnativo: El joven adquiera conciencia de sus derechos y sea formativa del 
carácter, de los valores y de práctica social, haciendo énfasis en la participación 
ciudadana. 

~ Democrático: Fomente una cultura favorable al diálogo a partir del respeto, la 
equidad y la tolerancia. 

~ Nacionalista: para que el educando se sienta perteneciente a una nación. 
~ Universal: Se alimente la conciencia de pertenencia a la humanidad. Se fomente 

el sentido de respeto, colaboración y reciprocidad entre los individuos y entre las 
naciones. 

~ Preventivo: proporcione la infonnación necesaria para que el joven elija un 
estilo de vida sano, pleno, responsable y apegado a la legalidad. 

Como mencioné anterionnente, se puede afinnar que su enfoque es liberal: Da prioridad a 
los derechos individuales. Resalta un concepto universal de ciudadano y de valores, con la 
intención de ser promotora de la convivencia pacífica a través también del conocimiento de 
los derechos humanos en un contexto diverso. 

Para continuar con el desarrollo de este capítulo, considero importante exponer qué es la 
ética y qué es el civismo a fin de aclarar mejor la intención de la política educativa cívica. 

Consultando varios autores de textos en ética y diccionarios de filosofia, ofrezco la 
siguiente definición: 

Etica es la ciencia orientada al estudio de la esencia, meta y fin del comportamiento ó 
conducta que pretende llegar al bien a través de un conjunto de principios, nonnas y 
costumbres que rigen los actos humanos y que tendrán como fin la bondad moral. Su 
objeto de estudio es la moral, que está integrada por la reflexión que orienta a la 
construcción de la persona en convivencia. 

En lo referente a civismo construyo la siguiente definición: 

Civismo es la instrucción de las instituciones e intereses de la Patria. Se ocupa 
principalmente de tres aspectos de la cultura: Social, económico y jurídico. Por lo tanto, el 
civismo nos hace sentir pertenecer a una comunidad de orden político, para que el 
ciudadano logre un comportamiento ejemplar de participación, responsabilidad y 
solidaridad en el cumplimiento a sus derechos y deberes. 
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Relacionando civismo y ética: Ambas tratan de una formación humana consciente, libre, 
crítica y responsable para que en este caso, el adolescente elija las decisiones que lo 
orienten hacia la armonía y equilibrio de su ser, en beneficio de él y de la sociedad en que 
se desenvuelve y para que acepte con mayor convicción lo normativo y lo axiológico. 

Pero ¿ qué sucede con el entorno social, político y económico del adolescente? 

El neo liberalismo y la globalización como sistemas ideológico y económico 
respectivamente, orientan veladamente utilizando como recurso primordial los medios 
masivos de comunicación a los países menos favorecidos en la economía, a que la 
población en términos generales padezca desempleo, marginación, pobreza extrema, la 
inclusión de la niñez y juventud a trabajos informales para ayudar al gasto de su casa, la 
necesidad de la mujer a trabajar y dejar a sus hijos en guarderías ó solos en su casa a cargo 
del hijo mayor por necesidad ó porque nuestra sociedad mexicana cada vez se libera más y 
hay cada día mayor número de mujeres que deciden ser madres por gusto sin la presencia 
paterna y hay otras que al separarse de su pareja la situación en ocasiones se torna un poco 
complicada. Además, la situación económica no favorece mucho este tipo de situaciones, 
ya que incluso siendo una familia con padre y madre, la situación también a veces es 
complicada. 

Para aparentemente tratar de remediar un poco la situación tenemos la unión del Banco 
Mundial con la política educativa, donde a través del Banco de México propone líneas de 
acción que establecen programas compensatorios a partir de 1990 para mitigar los efectos 
de las políticas de ajuste en la población más pobre, cumpliendo así con el lema "Educación 
para todos" dando a cuenta gotas lo que en el artículo 3ro es un derecho. Universalizando la 
escolaridad primaria con la finalidad de disminuir las tasas de fecundidad, mejorar las áreas 
de la salud y nutrición y la formación de actitudes favorables a la modernidad. El Banco 
Mundial otorga préstamos para el desarrollo de la educación condicionando a que sea 
favorecida la globalización económica sumiendo las finalidades sociales de la educación al 
éxito de la economía en el sentido de generar mano de obra barata asignando patrones de 
desarrollo subordinado a los países más débiles y dependientes, donde solo los superiores 
logran sobrevivir; Sacrificando las dimensiones humanas y de valores del desarrollo del 
estudiante por un impacto en el orden productivo de calidad. 

Por otra parte está el Tratado de Libre Comercio, considerado como una ampliación del 
espacio de capital privado a costa de perder terreno en la educación pública. 

Como se aprecia, son varios los factores que favorecen un neoliberalismo y una 
globalización económica, donde se acumula riqueza en una cuantas familias y el resto de la 
población busca sobrevivir como pueda. 
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Los medios de comunicación también contribuyen a una globalización de la cultura. Esto se 
refleja más en la televisión con escenas de mayor contenido sexo-genital, con violencia 
intrafamiliar en horarios familiares, caricaturas con dibujos agresivos y violentos, con 
escenas donde vemos cómo los jóvenes se meten ó inyectan la droga, relaciones sexuales 
entre personas del mismo sexo, etcétera. Nada queda a la imaginación del tele-espectador ni 
del estudiante de secundaria. El adolescente se está enfrentando a una realidad totalmente 
abierta En este sentido se le está formando en una libertad de hacer y no en una libertad 
para hacer. Aclaro este aspecto: En la libertad de, el ser humano vive la experiencia de no 
sentirse encadenado a nada ni atado por nadie ni fisica ni psicológicam~nte. En la libertad 
para, el hombre tiene como meta querer alcanzar la construcción de la persona en 
convivencia, a través de la apropiación de valores necesarios para la satisfacción de las 
exigencias humanas fundamentales propias y ajenas. 

Falta una auténtica formación moral que principalmente se da al interior de la familia, esto 
lo está tratando de cubrir el sistema educativo Por ejemplo en la memoria del Primer 
Encuentro Docente de Formación Cívica y Ética celebrado en 1999 se mencionan los pasos 
para lograr una escuela sin drogas: 

• Política escolar explícita. 
• Comité responsable del programa. 
• Diagnóstico del problema 
• Alianzas con padres de familia. 
• Programas de intervención 
• Sistema de referencia de casos a tratamiento. 
• Evaluación y. planeación de futuras acciones 

Se desarrollan programas sin considerar algo que el liberalismo, el neoliberalismo y la 
globalización han dejado de lado: el factor humano, los sentimientos, lo espirituaL Es 
indiscutible que como política educativa se realiza lo que está al alcance, lo moderno e 
innovador pero el problema es de fondo. Es necesario que padre y madre sean responsables 
de sus hijos, sean amigos, se establezcan lazos de mayor confianza y seguridad, porque la 
formación en una libertad para hacer es de muchos años. Escuchar y dialogar con los 
jóvenes es fundamental para su pleno desarrollo, es básico que se sienta aceptado, 
comprendido y sobre todo amado al interior de su familia, ésta es reflejo en el exterior de 
todo lo que vive. En un mundo donde se resalta el individualismo y el progreso económico 
con base en la individualidad, ha provocado mucha soledad en la juventud. 

Por lo tanto, considero que de continuar una política de Estado donde se resalte el 
neoliberalismo y la globalización se orientará tal vez, una adolescencia llena de soledad y 
de muchos adelantos tecnológicos en el caso de los jóvenes con mayores recursos 
económicos, y en el caso de los menos favorecidos en la economía, con muchas dificultades 
para lograr aspirar a una carrera universitaria. 
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· Asimismo, aprecio que un modelo de educación cívica debiera integrarse por los tres 
modelos que mencione anteriormente, complementarse uno al otro, donde la formación 
cívica y ética verdaderamente orienten al joven a una libertad de hacer, esto en conjunto 
con la educación al interior de la familia; pero a pesar de los esfuerzos aparentes de la 
educación pública en desarrollar buenos proyectos educativos, el neoliberalismo y la 
globalización sobredeterminan el tipo de sociedad y de ciudadano más conveniente a la 
política de estado. 
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e o N e L u S ION E S. 



CONCLUSIONES. 

Para finalizar pr~sento a continuación las siguientes conclusiones: 

El liberalismo es una ideología que al adaptarse a las circunstancias políticas del mundo 
actual se renueva en el neoliberalismo, y al unirse con la política de desarrollo económico 
dan origen a lo que se conoce como g1obalización. Llamado así por no decir imperialismo 
económico que va a tener injerencia en todos los aspectos de la política de Estado: 
económico, político, científico, industrial, cultural, medios de comunicación y educativo; 
pretendiendo la unificación del sistema económico mundial capitalista. Aprecio que son 
varios conceptos que se hacen realidad a través de lo cotidiano en el mundo con influencia 
en el ámbito educativo desarrollando modelos educativos globales que favorecen el 
desarrollo de la política imperialista. 

A través del recuento histórico desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública y 
de la Dirección de Educación Secundaria, claramente se distingue desde los principios 
rectores al presente una ideología de corte liberal, especialmente en la formación ciudadana 
que ha servido para impulsar la política de estado más conveniente en el momento en que 
se ha estructurado y reestructurado hasta llegar a la actual Formación Cívica y Ética. 

La formación ética que se plantea en los planes y programas de la asignatura no es del todo 
respaldada por el entorno social y cultural del adolescente, lo que considero dificulta su 
éxito. Además de no contar con una sólida ética filosófica, porque no plantea una ética de 
autenticidad. Aclaro este aspecto, al tratar el tema del aborto, no se es explícito en los libros 
de texto por ejemplo, ¿por qué en México no está legalizado? Sencillamente se hace 
mención a que en México no es legal y las mujeres acuden a centros clandestinos. Para una 
formación ética es indispensable rescatar el respeto por la vida humana. La ética en este 
sentido debe cumplir con dos funciones básicas: critica y fundamen~ora. Considero que 
es dificil llegar a una verdadera reflexión individual y de grupo así como a una discusión 
informada como plantea el programa en la forma de abordar los contenidos. 

Como mencioné en el capítulo anterior, se le está preparando al joven a una libertad DE 
hacer y no a una libertad PARA hacer. Aprecio que esto es importante, ya que el 
adolescente está ávido en tener una existencia más plena, sin tener prohibiciones sin 
sentido. Se debe buscar promover en los jóvenes una libertad que lo lleve al goce de la 
riqueza humana sin dañar su cuerpo y su mente como lo fomentan los medios de 
comunicación masiva. Educación - medios y ética van entrelazados. Es al,lnque se sienta 
utópico, lograr en el hombre su valoración consciente y crítica, donde el fin de su actuar sea 
con base a la apropiación de los valores; no basta conocerlos, el ejemplo que el joven vea 
en los demás seres humanos será fundamental para que logre su felicidad por convicción, 
no por miedo ó por experimentar, sino para una mejor comprensión del mundo actual. Que 
sea capaz de perfeccionarse día a día como ser humano. 



De igual modo, la política educativa debe valorar la función docente Es justo un mejor 
salario y mejores condiciones laborales a los profesores. Darles estimulos donde su 
desempeilo sea valorado como el tesoro más preciado y que así es, pues en ellos está la 
educación de nuestros niilos y jóvenes principalmente. Es necesario también premiar su 
responsabilidad y creatividad dentro del aula si es que en verdad la política educativa busca 
la excelencia. No son suficientes los cursos sabatinos ni la Carrera Magisterial, 
condicionando un mejor sueldo, es necesario impulsarlos a que desempeñen su labor con 
amor y paciencia; y en caso de esta asignatura enfatizar lo más que se pueda en aceptar al 
joven como es, sin influencias de sus convicciones éticas. Para una verdadera formación 
cívica y ética, la planta docente y administrativa contribuyen principalmete con el ejemplo, 
con la manera de establecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el ambiente escolar 
y con la relación hacia los padres de familia. 

Por lo tanto, considero que no es suficiente la reestructuración de la asignatura, es necesario 
una reforma educativa global: organización, gestión, condiciones de trabajo, participación 
social, evaluación de los centros de trabajo, etcétera. 

Además, el modelo de educación cívica que se presente en el curriculum será 
sobredeterminado por el neoliberalismo y la globalización. 

Para finalizar, el programa es excluyente en cuanto a nuestras tradiciones indígenas, no hay 
mención a ellas. Esto lo considero importante porque para amar, respetar y sentirte parte de 
una patria ó lo que se considera mi nación, mi país, es necesario conocerlo y esto se logra a 
través del conocimiento de su gente, de sus raíces. ¿Se puede amár lo que no se conoce? 
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ANEXO. 



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE FORMACI6N CÍVICA y É17CA PARA LOS TRES 
GRADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

PRIMER GRADO. 

l . Introducción . 

./ ¿Por qué una formación cívica y ética? Artículo tercero constitucional. 

./ Manera de abordar la materia . 

./ Panorama de los temas de la asignatura en los tres años. Naturaleza humana y 
valores. Constitución en su parte dogmática. Condiciones y posibilidades de los 
jóvenes. Organización social, democracia, participación ciudadana y forma de 
gobierno en México. Constitución en su parte orgánica. 

11. Naturaleza humana . 

./ Un ser libre capaz de decidir. Artículos constitucionales quinto, sexto, séptimo, 
noveno, 10 y 24 . 

./ Un ser social. Artículo noveno constitucional. Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Código Civil. 

./ Un ser histórico. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos . 

./ Un ser con potencial creativo . 

./ Un ser político. Artículo noveno constitucional. Leyes locales. COFIPE. 
Artículos constitucionales 30,34 y 41 . 

./ Un ser que se comunica. Ley Federal de Radio y Televisión. Artículo sexto 
constitucional . 

./ Un ser vivo en un sistema ecológico. Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al ambiente. Artículo cuarto constitucional. 

./ Un ser sexuado. Artículo cuarto constitucional. Ley general de población. 
Código penal. 

./ Un ser individual en una comunidad. Artículo cuarto constitucional . 

./ Un ciudadano de un país. Artículos constitucionales 30 al 34. 

III. Adolescencia y juventud . 

./ Leyes de participación ciudadana. Ley de nacionalidad . 

./ Ser estudiante. Artículo tercero constitucional. Ley General de Educación. Leyes 
estatales de educación. Derecho a la educación y responsabilidad social. La 
educación como medio para adquirir conocimientos y experiencias que permiten 
comprender diversos aspectos de la civilización: ciencia, cultura, arte y valores 
en los ámbitos nacional y universal. Despertar y desarrollar capacidades ( de 
pensar, tomar conciencia, ahondar en la percepción y la emoción, valorar y 
decidir, etc). 



./ Sexualidad. Ser mujer y ser hombre. Artículo cuarto constitucional. Código 
penal. Cambios fisicos, fisiológicos y emocionales en la adolescencia. 
Problemas personales y sociales de los jóvenes en relación con la sexualidad . 

./ Salud y enfermedades. Ley del Seguro Social. Ley general de salud. Salud 
integral en la adolescencia. Principales problemas de salud en los adolescentes. 
Ley general de educación. la función de las actividades fisicas, recreativas y 
deportivas en el desarrollo sano del adolescente. Ley de estímulo y fomento del 
deporte . 

./ Adicciones. Código penal. Ley federal contra la delincuencia organizada. 
Definición, tipos y causas de las adicciones. Importancia de la no dependencia 
de sustancias adictivas y de fijar límites personales. Ley orgánica de la 
Procuraduría General de la República. Consecuencias personales y sociales de 
las adicciones . 

./ Juventud y proyectos. Ley general de juventud. Artículo cuarto constitucional. 
Desarrollo de perspectivas individuales y realización personal. Ciclo de vida y 
proyecto de vida. Potencial humano. Diferentes campos de desarrollo. 
Identificación de gustos, aspiraciones y proyectos en la etapa de la adolescencia. 
Críteríos para una evaluación de estos proyectos. Condiciones necesarías para 
que los adolescentes logren sus propósitos. Necesidades, deseos y aspiraciones 
legítimas de los jóvenes, así como imposiciones, inercias y modas. Sus efectos 
para la vida en la sociedad. 

IV. Vivir en sociedad . 

./ Sentido y condiciones de las relaciones sociales. Interdependencia. 
Comunicación, afectividad, gozo, solidaridad, reciprocidad. Artículos 
constitucionales sexto a noveno. Ley federal de radio y televisión. Espíritu de 
servicio, creatividad y trabajo. Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura. Artículos constitucionales quinto y 123. Ley federal del trabajo. 
Preservación de la cultura. Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos . 

./ Valores, formas, reglas y posibilidades para la vida en sociedad. Formas en las 
que la sociedad se organiza. Articulos constitucionales cuarto, noveno, 
40,41,49,50,80,94,115,116,122,124. Constituciones estatales. Código civil. Ley 
de sociedades mercantiles. Ley orgánica del poder judicial de la federación. 
COFIPE. Ley orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley orgánica de la administración pública federal. Valores, posibilidades, 
normas y límites. Artículo tercero constitucional (todos los ordenamientos 
jurídicos, COFIPE y Ley de la comisión nacional de derechos humanos.) 

./ La sociedad como proceso históríco y cultural. Valores en la historía y en la 
cultura. Permanencia y cambio en la sociedad, sus valores y sus culturas. 

SEGUNDO GRADO. 

I. Introducción. 



./ La sociedad: Organización que permite alcanzar los objetivos individuales y 
comunes. 

II. Valores de la convivencia . 

./ Valores y disposiciones individuales. Condiciones y disposiciones del individuo 
que posibilitan la convivencia. Identidad, individualidad, valoración de la propia 
dignidad e integridad personales. Garantías individuales y derechos sociales. 
Código penal. Ley federal para prevenir y sancionar la tortura. Artículo tercero 
constitucional. COFlPE. Ley de la comisión nacional de derechos humanos. 
Tolerancia, cooperación, reciprocidad, consideración y responsabilidad. Los 
valores cívicos y la formación ciudadana. Artículo tercero constitucional. 
Libertad. Artículos constitucionales segundo a onceavo, 14,16,24 Y 28. Ley de la 
comisión nacional de derechos humanos. Igualdad. Artículos constitucionales 
primero a cuarto, 12 y 13. Ley de la comisión nacional de derechos humanos. 
Equidad. Artículo cuarto constitucional. Ley de la comisión nacional de 
derechos humanos, artículo 31 (fracción IV.) Justicia. Leyes procesales. Ley 
orgánica del poder judicial de la federación. Artículos constitucionales 13 al 23 
y 25 . Ley de la comisión nacional de derechos humanos. Respeto. Artículos 
constitucionales cuarto y del octavo al onceavo. Ley de la comisión nacional de 
derechos humanos. Garantías individuales. Tolerancia. Ley de la comisión 
nacional de derechos humanos. Artículos constitucionales tercero, cuarto, sexto, 
séptimo y 24. Solidaridad. Ley de la comisión nacional de derechos humanos. 
Ley de instituciones de asistencia privada para el DF. Responsabilidad. Ley de 
la comisión nacional de derechos humanos. Ley federal de responsabilidades de 
los servidores públicos. Artículos constitucionales 108 al 114 . 

./ La democracia como forma de organización social. Artículos constitucionales 
39,40,115 y 116. Participación. Artículos constitucionales 25,26,35,36,39 y 41. 
COFIPE, artículos sexto, séptimo y noveno. Ley de participación ciudadana del 
DF. Toma de decisiones y compromiso. Ley orgánica del congreso general de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 35, 41 (fracciones I y II) Y 36 
(fracciones ID y IV.) Mayorías y minorías. Ley de la comisión nacional de 
derechos humanos, artículos cuarto, 41 ,52,53,56 y 105 (fracción II.) Relaciones 
de poder en la organización social, artículos constitucionales primero al tercero, 
sexto al noveno, 39,41,50 al 107,25,26,28,109,113,115,116,128 Y 133. Manejo y 
solución de conflictos. Leyes procesales. Artículo 105 constitucional. 

ID. Participación en la sociedad: Pertenencia a grupos . 

./ Artículo noveno constitucional . 

./ La familia. Artículo cuarto constitucional. Código civil. Estatuto orgánico del 
sistema nacional para el desarrollo integral de la familia. Sentido de las 
relaciones familiares. Diferentes posibilidades de estructura familiar. Los 
problemas de la familia. Violencia en la familia. Ley contra la violencia 
intrafamiliar. Cambios de la familia en las diferentes etapas de la vida de sus 
miembros. Visión históríca, prospectiva y cultural. Legislación vigente. 
Ejercicio de valoración: el papel que desempeño hoy en mi familia y la familia 



que quiero formar en el futuro. Amistad, companensmo y otras relaciones 
afectivas. Artículo noveno constitucional. Sentido de las relaciones de amistad y 
compañerismo. Sentido de la autoestima y del respeto. Reciprocidad y abusos en 
la amistad. Relaciones sentimentales en la adolescencia. Diferentes significados 
de la pareja en las distintas etapas de la vida de los seres humanos. Código civil. 
Amor. Atracción sexual, afinidad y respeto. Código civil. Riesgos: agresión, 
falta de reflexión en el comportamiento sexual, embarazos prematuros y 
enfermedades de transmisión sexual. Ley general de salud. Ejercicio de 
valoración: ¿Soy responsable ante los riesgos? 

,¡' Escuela secundaria. Razones para asistir a la escuela secundaria. Artículo tercero 
constitucional. Ley general de educación. Aprender a aprender. Adquirir 
elementos para construir proyectos personales. Adquirir elementos para 
participar activamente en la sociedad. Legislación vigente. Visión histórica y 
prospectiva. Ejercicio de valoración desde la perspectiva de la responsabilidad: 
¿Cómo aprovecho lo que me ofrece la escuela secundaria? ¿Qué puedo hacer yo 
para mejorar mi escuela secundaria? 

,¡' Entorno y medio social. Definición del medio social ó entorno. Funcionamiento 
del medio social y valores que,le dan cohesión. Importancia del sentido 
comunitario para un individuo. Los grupos sociales intermedios entre la familia 
y la nación. Código civil. Artículos constitucionales 41 y 123. Factores que 
trastornan la vida comunitaria. Código penal. El sentido de pertenencia al medio 
social. Ejercicio de valoración desde la perspectiva de la responsabilidad: 
¿Cómo construir el espacio propio y hacerlo compatible con el de los demás?, 
¿Cómo logro ser congruente conmigo mismo en mis diferentes interacciones 
sociales?, ¿Cómo participo en el mejoramiento de mi entorno social? 

,¡' La Nación. Artículo 40 constitucional. Elementos constitutivos de una nación, 
de un país y de un estado. Artículos constitucionales 30 al 49. Derechos sociales. 
Soberanía. Sentido de pertenencia a la Nación: nacionalismo, amor a la patria y 
orgullo nacional. Artículos constitucionales tercero y 30. Ley de nacionalidad. 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Unidad y pluralidad 
cultural. Artículo cuarto constitucional. Posibilidad de participar e influir en 
asuntos de interés nacional. Artículos constitucionales sexto al noveno, 
25,26,35,36,39 y 41 . Visión histórica y prospectiva. Artículos constitucionales 
25 y 26. Legislación vigente. Ejercicio de valoración desde la perspectiva de la 
responsabilidad: ¿Cuáles de mis acciones fortalecen y cuáles debilitan a la 
nación? 

,¡' La humanidad. Ley de la comisión nacional de derechos humanos. Diferencia 
entre especie humana y humanidad. Responsabilidad de cada generación con las 
que la suceden. Carta de la organización de las naciones unidas. Declaración 
universal de los derechos humanos. Ejercicio de valoración desde el punto de 
vista de la responsabilidad: ¿Repercuten mis actos en la humanidad? 

,¡' Relación con el medio ambiente. Ley general del equilibrio ecológico y 
protección del ambiente. Ser humano y medio ambiente. Actuación individual y 
colectiva para preservar y mejorar el medio ambiente. Visión histórica y 
prospectiva. Legislación vigente. Ejercicio de valoración desde la perspectiva de 
la responsabilidad: ¿Qué consecuencias tiene en el equilibrio ambiental mI 
manera de vivir?, ¿Qué puedo hacer para mejorar el equilibrio ambiental? 



Tercer grado. 

I. Los derechos, las leyes, el gobierno y la participación ciudadana como acuerdos y 
vías para la convivencia y el desarrollo político, económico y social de nuestro país . 

../ La Constitución: Ley suprema para la convivencia y el desarrollo . social de 
México. Principios y forma de gobierno. Las garantías individuales. Artículos 
constitucionales primero al 29. Los derechos sociales. Artícolos constitucionales 
tercero, cuarto, 27 y 123. Relación entre las garantías individuales y sociales que 
establece nuestra constitución y las convenciones internacionales sobre derechos 
humanos. Artículos constitucionales primero al 29, 123 Y 133. Declaración 
universal de los derechos humanos. Convención interamericana de derechos 
humanos. Mecanismos para hacer valer las garantías i~ividuales. Artículos 
constitucionales 102,103,105 y 107. El estado mexicano y su forma de gobierno. 
Artículo 40 constitucional. México: República democrática, representativa y 
federal. Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 49 
constitucional. Integración de la federación. Poderes federal, estatal y municipal. 
Artículos constitucionales 43,49,115,124 Y 126 . 

../ Atributos y responsabilidades de la autoridad. Artículos constitucionales 
39,102,103,105,107 y 108 al 114. Ley federal de responsabilidades de los 
servidores públicos. Ejercicio de autoridad. Desviaciones y abusos. Recursos 
ante la autoridad. Constituciones estatales . 

../ La participación ciudadana como vía de influencia en los asuntos públicos. 
Características de la participación social democrática. La participación política, . 
partidos políticos y elecciones. Los puntos de contacto entre la participación 
política y la participación social. El ejercicio de las libertades ciudadanas que 
garantiza la Constitución . 

../ Las responsabilidades de los ciudadanos. Artículos constitucionales 31 ,35 y 36. 
Las responsabilidades personales y sociales. Códigos civiles. Códigos penales. 

II. Responsabilidad y toma de decisiones individuales . 

../ Sexualidad y género. Ley de la comisión nacional de derechos humanos. 
Implicaciones de la sexualidad en las relaciones humanas. Aspectos 
emocionales de la sexualidad. El respeto a los otros. Madurez emocional y 
responsabilidad en las relaciones sexuales. Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. La maternidad y la paternidad precoces y sus efectos 
personales y sociales. Artículo cuarto constitucional. Código penal. Ley general 
de población . 

../ Prevención de adicciones. Código penal. Ley federal contra la delincuencia 
organizada. Decisión personal ante el uso de sustancias adictivas y fármaco 
dependencia. Legislación e instituciones que atienden a la farmaco dependencia. 
Efectos del consumo y del tráfico de drogas en el entorno social y en el país. 
Papel de los medios de comunicación. 



./ Estudio, trabajo y realización personal. Artículo quinto constitucional. Trabajo y 
realización personal, las posibilidades creativas del trabajo. La dignidad del 
trabajo. Características e importancia del trabajo bien hecho. Las relaciones 
entre intereses y oportunidades de formación y de trabajo. Género, estudio y 
trabajo: Criterios de equidad. Panorama regional de las oportunidades de 
formación y trabajo posteriores a la secundaria. Posibilidad de combinar 
educación y trabajo a lo largo de la vida. Fuentes de trabajo. Análisis de éstas en 
el ámbito nacional. Trabajo asalariado y por cuenta propia. Los derechos básicos 
de los trabajadores, en especial los de menores infractores. Instituciones de 
protección a los derechos laborales. 

ill. Responsabilidad, toma de decisiones colectivas y participación . 

./ Características de la participación social democrática . 

./ Estudio de un caso de intervención y aportación de un grupo de jóvenes a su 
escuela ó entorno social. 

./ Metodología de investigación y de trabajo en equipo para detectar problemas y 
oportunidades de desarrollo en la escuela y el entorno social. (educación, 
trabajo, medio ambiente, salud y tiempo libre) y proponer soluciones. 

,/ Elaboración en equipo, de una propuesta de proyecto que busque plantear una 
mejora de la escuela ó del entorno social. 

,/ Presentación de la propuesta. 
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