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Dadas las últimas  transformaciones  políticas  a  nivel  mundial y 

particularmente en nuestro pais,  es ;Irgente  fortalecer los valores  democráiiccs 

con el  fin de vigorizar  la  participación  ciudadana,  considerada  como  uno  de los 

pilares  de  la  democracia. 

Sabemos que  la  democracia se sustenta en el  reconocimiento  de'  que  una 

comunidad  siempre  esta  influida  por  la  pluralidad  de  intereses  que  deben  ser 

considerados para  llegar  a  puntos  de  acuerdo. 

En este  marco,  la  escuela  juega ün papel  fundamental, ya  que  debe 

trabajar para  favorecer  la  educacidn cívica, los valores-democrdticos y la 

participacibn  ciudadana  a  traves  de las actividades  cotidianas,  dicho  en  otras 

palabras, para que realmente se efectúe  la  cbnvivencia democrhtica en las 

aulas y, despues en la sociedad, es indispensable  empezar  por  familiarizar  a 

los estudiantes  de  educacidn b8sica (preescolar,  primaria y secundaria) con 

valores  tales como identidad,  justicia,  libertad,  responsabilidad,  igualdad, 

honestidad,  legalidad,  partiupacidn,  pluralismo,  respeto,  tolerancia  y 

.. democracia. Es dear, educar en valores  para la  vida en comunidad. 
) .  1 *.. . 

A partir de  esto nos podemos  preguntar  ¿contribuye la educaci6n  cívica, 

tal  como se enseAa actualmente  al  fortalecimiento de los valores democratices 

y por lo tanto una mayor partidpaa6n audadana?. 

Actualmente,  la  escuela tiene el gran reto de contribuir a la  construccibn 

democrAtica  mediante su prActica  cotidiana. Para ello,  tendr8  que  replantearse 

la educacibn  cívica,  ya  que constituye  una  de las areas que  pueden  brindar 

las herramientas  para los ciudadanos del mafiana, es decir,  debe  proporcionar 

elementos  que  permitan  a los nifios  poner  en  prdchca los valores  democrhticos. 

La escuela no  puede contnbuir  sustancialmente en la  construccidn  de la 

democracia, si en su actuar  cotidiano  ignora lo que  piensan y dicen los ninos, 
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por ello, es imprescindible  que  esta  institución se pregunte ¿En dónde  empieza 

la  formación  ciudadana? ¿A quikn le corresponde  asumir  la  tarea  de  esta 

formación? ¿Cómo se aprende el civismo y los valores  democráticos? ¿Qué 

clase  de  individuos se quiere  formar? ¿Cuál será el  nivel  de  participación  de 

los futuros ciudadanos?. . -  

Pensamos que estas interrogantes  no  pueden  estar  por  mucho  tiempo en 

el  aire, es necesario  diseñar  estrategias  de  educacibn  para la  democracia,  para 

Io  cual,  la  investigacibq  que  presentamos  pretende ser una  modesta  aportacibn 

al  problema. 

En cuanto  al proceso de la  investigaa6n, el  trabajo se estructurd en cuatro 

capítulos  ordenados  de  la  siguiente  manera. El primero se refiere a los 
conceptos  que  guiaron la  investigacibn:  democracia,  partidpacidn  ciudadana, 

cultura política:’ . .  -.:e&&u6n:-civica- . El segundo capítulo  contiene et sustento 

jurídico  que  le  otorga  la  Constituci6n  Política  de los Estados Unidos M8xi~anOS 

af Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Educaddn, 

la Ley General de Educadbn y el Programa de Educaabn Cívica del  Nivel 

Primaria. El tercer  capítulo  est4  integrado  por los resultados  obtenidos  en  la 

investigacidn  de  campo,  mediante  cuestionarios  aplicados  a los ninos de 5O.  y 

6 O .  grado  de primaria  de las escuelas “Albino Garcia” (escuela  Modelo), “El 

Amo Torres” (escuela 1 matutina y vespertina) y “Los Derechos del- Niiio” 

(escuela 2 matutina y vespertina). Por último, en el  cuarto  capitulo se pretende 

aportar, desde el punto de vista de  la  ciencia  política, las aplicaaones 

pedagbgicas de la  educacibn  cívica. 

~. _:* .. . .. I - 

. . , . . - - 

. .  *. 

,. 

- .  
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LA EDUCACIóN  CíVICA EN LOS NIROS:  UNA  ALTERNATIVA  PARA  LA 

CONSTRUCCIdN DE U DEMOCRACIA 

Estudio ds caso en Santa Cruz Meyehualco, Delegación Iztapalapa 

I. CQNCEPTUALKACI~N . .  

En  su significado  original,  de$Qcracia  viene  de las palabras  griegas  demos 

(pueblo) y cratos (poder o:obierno), esto  quiere  decir  gobierno  del  pueblo  por 
I a:-. . . . 

el pueblo. . . , -  - -  - 

. . ." 

El surgimiento de esta f o m  de  convivencia  en Greda, fue el resultado. 

de un  proceso  continuo  a lo largo de muchas generaciones,  propiciado por el 

establecimiento de una ciudadanía  econdmica y militarmente  independiente, en 

el  contexto de comunidades  pequeiias y compactas. De esta  manera,  era fhal 

la  circulación  de  noticias y, cualquier  medida  econdmica o soda¡ tenia  efectos 

inmediatos  entre  la  comunidad. . .  . 

I 

.. 

La democracia  Griega era directa y su regimen  de  gobierno se 

preocupaba por los asuntos públicos y privados,  de tal manera  que  en  la 

comunidad  todos los ciudadanos  tenían el  deber  de  participar en fa 

construccidn de una vida  común. 

Para los  atenienses, el demos era el poder soberano  que se ocupaba  de 

las funciones  legislativa y judicial. Por lo' tanto, el concepto de ciudadano 

implicaba  partidpar  directamente en todas Ios asuntos del Estado. 'La 
democracia  ateniense se caracterizaba  por un compromiso  generalizado con el 
principio  de  virtud  cívica:  la dedicaabn a la  ciudad-estado  republicana y la 

subordinad6n de la  vida  privada a los asuntos  públicos y al bien  general". Es 
decir, los hombres s610 podían realiza&  a traves de la @is. 

I David Held Mcdelas de democracia p.32 
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Sin embargo, a pesar de tcdas  estas  innovaciones, en la  polis  clásica,  la 

participación  de  la  ciudadanía era restrictiva;  porque, abarcaba sólo a los 
atenienses  varones mayores de  veinte años; las mujeres y los niños no tenían 
derechos  políticos ni  civiles, los inmigrantes no podían participar  en los 

procedimientos  formales y, sin  duda, el sector  marginado m& amplio  era  el de 

los esclavos. . .  
-.. 

1 

-. . -. - , . c. . -. 
Este modelo  de  democracia  directa  gresentb  ventajiís-y desvenmias: Las-  ' - . 

primeras  enmarcan las siguientes  características: t) había  una  solucibn 

inmediata a los problems; 2) se practicb  la  argumentacibn y votaa6n como 

elementos novedosos; 3) se introdujo el principio  de mayoría,  pero buscando la 

unanimidad; 4) se desarrollb el espíritu  civic0  comunitario alcanzando un alto 

grado de cohesi6n y 5 )  las decisiones se tomaban por mayoría, pero con el. . .  .. . . . 

ideal  de  la  búsqueda de consenso. Las segundas reflejan: 1) ¡a anulaabn del 

individuo  y la individualidad; 2) no habia  diferendacibn entre  lo  público.  y- to; 

privado; 3) se involucraba s610 una pequeiia parte de la pobladbn; 4) 'la- 
votacicin se llevaba  a  cabo en asambleas donde la poblaa6n votaba  a  mano 

alzada; 5) el poder  recaía  en  grupos  reducidos y 6) el verdadero deasor de  la 

asamblea eran las mayorías, dejando  fuera a las minorías. 

a ,  

L. 

En la  actualidad no es posible  imaginamos el  Agora  de la antigua Polis 

griega,  con la  reunibn  de menos de  cinco  mil personas donde se trataban los 

problemas de toda  la dudad. Esto era  aplicable a  un  gobierno  de peqwfia 

PoblaCh, y no a los gobiernos de gran  escala como los que  ahora 

conocemos. 

. .  El modelo  de  democracia  directa que se aplic6 en Grecia no se pudo 
reproduar en otros países dadas las características específicas  que ya 

mencionamos,  por lo  tanto en Europa se desarrolló una  nueva  tendenda. 

Los prinapales países de Occidente desarrollaron y fortalecierona el 
poder  absolutista,  llegando a su rntmimo esplendor en Francia durante el siglo 

XVI I .  
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Para legitimarse, el poder  centralizado,  recurrió  al legado romano y a 

tres grandes  teóricos.  Primero  a Nicolás Maquiavelo  que "lejos de  ser  un 

innovador  radical,  fue  un  restaurador  de  algo  antiguo y olvidado."2  Dicho  en 

otras  palabras,  a éI no le  interesaba  cómo  vivían los hombres sblo para 

describir  la  convivencia; su intencibn  era  ensenar  a los príncipes  c6mo 

gobernar  y  hasta  cbmo  vivir  para consewar el poder. 

Las enseiíamas de  Maquiavelo  hoy  siguen  vigentes-  en las acciones de 

los gobernantes, pues el poder  político se encuentra  monopolizado,  de tal 

manera  que  la  sociedad sólo percibe lo que  la  6lite  dominante  permite. Como . ,  
consecuencia la participaciónde la sociedad civil est4  reducida  a los procesos 

electorales. 

. -  
" ,~ 

Posterior a Maqiliavelo, Thomas Hobbes, escribid el Leviatan para 

justificar  el  statu quo absolutista.  Describid el estado de naturaleza  deducido 

de las pasiones del hombre,  considerando al  individuo  asocial y apolítico,  de 

ahí  que  para consewar su propia  vida,  debía  someterse  a  un  pacto o contrato, 

cediendo su derecho al soberano. En suma, se necesitaba  de  un  gobierno civil 

o político para  regular  el  estado  de  naturaleza.  Claro  que el pacto  era 

estrictamente  entre los súbditos y, de ninguna  manera  comprometía  al 

soberano; el  planteamiento  de Hobbes se centraba  en  depositar  la soberanía 

en el rey. 

~ .. , . 

%. 

Dadas las nuevas reglas del  capitalismo,  el Estado  absolutista se 

convirtib en un estorbo  para  la  burguesía y, comenzaron  a  levantarse  voces 

que  reivindicaban  la  libertad  del  individuo. Fue en  el último tercio  del siglo X V I I I  

cuando  naci6 el liberalismo  con sus defensores  ingleses. 

Si para Hobbes, lo Único bueno del estado  de  naturaleza  era  la 

posibilidad de salir de 61 y establecer  un  contrato  social en el que se cedían los 

Leo Strauss y Joseph Cmpsey. Hincria de la filmda p 0 l f t i c - a  p. 287. 
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derechos al soberano para poder convivir, para John Locke, todos los hombres 

nacían libres. 

De este  principio se desprendió el derecho  a la  propiedad pces, cada 
, r  hombre, según John Locke, tenía,  una  propiedad  en su misma persona. Para 

Locke, los hombres en su condici6n  libre no podían ser sometidos al  poder 

politico  de  otro sin su consentimiento. Al contrario,  tenían  la  capacidad  de 

formar una comunidad o gobierno, en la que se hallasen asociados bajo las 

reglas de un  cuerpo político. 

_, Con estos argumentos John Locke rechaz6 ta-:idea  del  contrato  original, 

para éI, lo que  constituía a- una sociedad política no era d s  que el 

consentimiento de urn determinado  número  de  hombres  libres para-hacedo. Y 
el objetivo de unirse en comunidad  bajo una forma de gobierno,  era  s610  para . 

preservar su propiedad. Para lograr  este fin; Locke consideraba  necesarias 

~. . 

tres  condidones: 1) la  promulgaci&\ de una ley conocida y aceptada  por todos; 

2) un juez  ejecutador  de  la ley y 3) un poder  que  sostuviera  la  sentencia. . . ' 

AI formar una sociedad, los hombres  dejaban en manos de 6sta la 

libertad,  la  igualdad y el poder ejecutivo, por lo que, el poder  legislativo  siempre 

estaría  obligado  a  asegurar la  propiedad  privada. 
%. 

Bajo estas condiciones, emrgieron nuevos valores  que  respondían a los 
intereses  de la naciente  burguesía,  tales como el individualism y la 
maximizaci6n  de costos y beneficios. 

Fue en este período  cuando se dio  una  divisi6n  entre lo privado y lo 

público,  porque  la  burguesia  ya no pd í a  dedicar  tiempo a los asuntos politicos, 

por  lo  tanto, deddi6 delegar su participaabn  en  los  representantes. 

3 

. -  

Sin duda, los pensadores liberales  fueron  piezas  fundamentales  para  la 

consolidación  de  la  burguesia; sin embargo, el  acontecimiento que expandi6 al 

liberalismo  por Europa occidental fue la Revolucidn  Francesa de 1789,. en 

donde  no sdlo se derrocó  a  la  monarquía,  tambien se hizo por  primera  vez  la 
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Declaración  de los Derechos  Humanos y del  Ciudadano  cuya  proclama  en su 

artículo 3' dice los siguiente:  "La  fuente de toda  soberanía  reside 

esencialmente en la  nación ' I 3  Es decir, sitúa  a  la  soberanía  en su verdadero 

lugar;  el  pueblo. 

Actualmente en  la teoría  contemporánea de la democracia,  confluyen 

tres grandes  tradiciones del pensamiento  político: 1) la teoría dhsica de la 

democracia  griega; 2) la teoría  medieval  de  derivación  romana  sobre  la 

soberanía  popular y 3) la teoría  moderna,  conocida como"teoria maquiav&lica, 

nacida con el surgimiento del Estado  moderno en  la forma de las  grandes 

monarquías. 

.. .. . 

" 

En el transcurso de  las sociedades  modernas, surgid la necesidad de 

contar con un p6der  centralizado, que defendiera la unidad nacional de  las : *.". .. 

amenazas  extranjeras,  mediante la monopolizaci6n legítima de la violencia, la 
"9 .. . . -. . , ': , , ..::*-: . ": 

cual encontrd cabida en el Estado político moderno. . -  -. 

Pero, para evitar el abuso de poder, como ocumd en el siglo XVIII, el 

Estado moderno se configur6 como Estado  de  derecho, es decir,  encargado de 

elaborar y hacer  cumplir las leyes sin distinci6n (incluyendo al mismo  Estado). 

' Así, la soberanía del Estado,  se  transform6 en soberanía  de la . -  legalidad.  Con 

este fin se desarroll6 la divisi6n de lo poderes en Ejecutivo.  Legisl&'vo  y 

Judicial para evitar la concentraabn y  abuso  del  poder. 

De esta manera,  las  sociedades  democráticas  modernas  se  caracterizan 

por la soberanía de los pueblos, en donde los ciudadanos  tienen  derechos 

políticos y pueden participar en la voluntad  política  colectiva.  En  este  sentido, 

"democracia quiere decir  que el poder es legítimo s6io cuando su investidura 

viene de abajo, s610 si emana de la voluntad  popular, lo cual  significa, en 

concreto, si es y en cuanto  libremente  consentido." 

3 E J. Hobswan. Las revolucimes burguesas, p. 115. 

' Giovanni Sanori.  es la democracia?. p. 23. . . . 



Dado que en las sociedades  modernas  hay  millones de habitantss, la 

voluntad  política se expresa por  medio  de dos principios: el de  la  mayoría y el 
de  la representación. Se recurre  al  primero cuando  no se pueden unificar 

intereses y opiniones. No obstante,  cabe  aclarar que la  mayoría  no es orgánica 

o sustancial, sino contingente y temporal, es decir, la  mayoría  de  hoy  puede 

convertirse en la  minoría de mañana. 

. .  

La mayoría  y el  respeto  de las minorías, son aspectos importantes que 

deben  coexistir  en  un  sistema  democrático  moderno. Estos conceptos se. 

refieren a un gobierno  que  est&  representado  por  la.inayoría"  que lo elige,  pero 

además, el gobierno  debe ofrecer alternativas a las minorías,-  para  que &stas a I 

su vez puedan en un momento dado formar parte  de la mayoría.  La.difecencia 

de opiniones no debe  ser un obst&xlo  para  la  democracia d e m a ,  de hecho: 

"El gobierno o el  poder de la  mayoría s610 adquiere  legitimidad  democratica 

estricta cuando  reconoce e incluye los derechos y la  participacibn  de. las 

' I 

. I  

- .  

" - 
Con respecto a la representaubn,  podemos  decir  que es un elemento 

clave  de  la  historia  política  moderna,  de  ahí  que  para  Bobbio,  en su nombre se 

combate  la  batalla  contra  el  absolutismo real y  sobre .~ ella se construyen. las 

nuevas formas de gobierno p o l í t i c o  constrtudonal,  liberal y democrhtico  surgido 

del  antiguo rhimen. ". * " ,  - .  . .  
, .  

Por lo tanto,  el caracter representativo de una república democrdtica se 

sustenta  en el  principio de soberania  popular,  que  encuentra su cauce en el 
sistema de partidos  políticos y del  voto  directo,  entre  otras formas de 

organizadbn  ciudadana. 

Con  base en estos dos prinapios de la  democracia moderna: el de 

mayoría  y el de representacibn, el pueblo  soberano,  constituido por los 

ciudadanos,  autorizan  a  determinadas personas a legislar o gobernar por un 

Luis Salazar y J& Woldembag Prinapics y valores de la democracia p. 21. 
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tiempo  determinado.  hlediante  esta forma, los ciudadanos  delegan en SUS 

representantes  electos la capacidad  de tomar decisiones,  en el entendido  de 

que se podrá  evaluar el  comportamiento  político  de sus representantes. En 

otras  palabras, se debe  lograr  que la sociedad se involucre  en todo el proceso 

político y haga valer su verdadera  carácter. 

No obstante,  debemos  reconocer q m  se han venido  gestando  pequetios 

cambios  que nos permiten  diferenciar  entre lo democrhtico y lo no democrfrtico, 

de tal manera -que sigue ' pres& la  dternativa  progresista. AI respecto, 

consideramos  que si bien  la  democracia  representativa como forma  de 

gobierno  mantiene  un  dominio en el panorama  mundial y muestra avances 

notables,  tambibn es aedo que  contiene  defectos y limitaciones. En contraste, 

la  democracia directa s610 es aplicable en espacios soaales reducidos. Ambos 

modelos, en apariencia-.contradictorios,  pueden  funaonar  de-  manera  conjunta. 

. . c- . .. ._ 

Esta fusi6n de democracia  representativa y democracia  directa  pueden 

impulsar  la  construcci6n de un nuevo  sistema  de 

participacibn. 

De acuerdo con lo  anterior podemos decir  que 

valores  que  estimule  la 

la  democracia no s610 es 

un sistema  de  gobierno,  tambien es una forma de  vida;  porque,  no es 

suficiente con la existencia  de las instituciones, es necesario  que Bstas se 

basen en fomw de  convivencia  clemocrhtica, se respeten los derechos  de 

todas las personas y se vayan evitando las profundas  desigualdades  sociales. 

1.2. Particlpacidrr ciudadana 

El mundo esta en constante  movimiento y los seres humanos tambih, 

eso significa que hay posibilidades  de cambio, un ejemplo tangible fue la 

Revoluci6n Francesa donde  a partir  de  la Dedaraabn de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano,  nacib el concepto  de  ciudadanía  que se refiere' 

directamente al Estado nacional; se trata  de  la  conciencia  de  pertenencia a una 



comunidad. En ella se reconoció a las leyes como  expresión  de la voluntad  del 

pueblo  mediante sus representantes. 

Por primera  vez se consideraron  como  derechos  la  vida y la libertad, y esto 

hizo  que los individuos,  de ser súbditos, pasaran a  ser  ciudadanos, es decir,  de 

obedecer  a  exigir. La Declaracibn  de los Derechos del  Hombre y del 

Ciudadano marc6 el  .inicio de la  ctudadanía. A partir de ese momento fue el 

. -.!y pueblo . .  quien  eligio a 'sus gobernantes y tuvo  la  posibilidad  de  intervenir  en . .. (i 

asuntos del gobierno. 
_ _ _  

Este acontecimiento sirvi6 como precedente  para  otros países, entre  ellos 

el nuestro, ya que' estas ideas se reflejaron en la  Constituci6n  Mexicana  de 

1857, en la que se reconocía la  condici6n de ciudadanos. . Pero, l a  

trascendencia de  las ideas' liberales  no  quedd  ahí, Bstas han seguido' - _  

presentes en -nuestra  historia,  dando como resultado  importantes  cambios 

sociales. 

' . . A .  

. ,  - . .. " . - 

. .  - .. 
1 . *  

. .  , '  . , , -. . .  

_. .. . . 
Somos ciudadanos  porque  tenemds  derechos y podemos  elegir y ser 

elegidos, participar con propuestas  para mejorar  el país, en la elecci6n  de 

nuestros  representantes y en la  exigencia  del  cumplimiento de sus funciones 

'para el  bienestar de toda  la poblaa6n, por lo menos formalmente. 
.. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que  la  democracia no sf, 

agota en las elecciones, continúa despues a  traves  de  otras formas concretas 

de partiapacidn  ciudadana; el voto es el primer paso, pero despues sigue el 

ejercicio  de las libertades  políticas  a las que  todo  ciudadano  tiene  derecho,  en 

este  sentido la democracia no termina en los procesos  electorales, ni tampoco 

los partidos  políticos  tienen  el  monopolio  de  &a. 

La participacibn  ciudadana  implica la combinaa6n entre el Ambit0 

politico  democrAtico y la voluntad  individual  de  participar. En la d i d a  en  que 

se estimule  políticamente a las peqanas'TendrAn nds inter&  por  intervenir en 

los asuntos  colectivos.  Entendiendo  que  la  participacibn es siempre  un  acto 
. .  "a3 
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social;  nadie  puede participar  de 

interrelación  organizada con otros 

/manera  aislada o para sí mismo, implica la 

individuos. 

¿Pero, c6mo  podemos  concebir la participación  ciudadana  en el modelo 

de democracia  representativa? El pueblo,  portador  del  poder soberano, 

autoriza  que sus intereses sean organizados y representados,  permitiendo  que 

mediante este  mecanismo SU vida  pueda ser gobemable. Es la  llamada 

democracia  indirecta en la  que el pueblo  no se autogobierna  sino  que  elige  a 

representantes que lo gobiernan,  este tipo de democracia  comprende 

necesariamente  la  democracia  electoral. Bien entendido  el edifidp. de  la &. 

democracia  representativa no excluye  la partidpacih, siendo  que es 

importante saber ef sentir  social y su colaboracidn en cuanto a su aplicación, 

'votar es votar y basta; no es bastante  para  calificarlo  como-tomar  parte  que es 

invotucramiento y empefio  activo? 

. .: . .  ~ 

., - .  

El representante  popular  debe  fungir como un interpmte'.de  la  ideas y 

necesidades del pueblo,  ya  que  de lo contrario se da por  terminada la relaci6n 

entre el ciudadano y el gobierno, y por ende  la  autoridad  qué  el  púeblo  delega a 

este  mismo. La funcidn de los representantes es hablar,  discutir,  negociar e 

intercambiar concesiones  recíprocas  para estar en condiciones  de  acordar 

soluciones  positivas  para sus representados. 

.. . 

.- 

En este tipo de  democracia se gobierna de  manera  directa s610 en 

ciertas  circunstancias: en las elecciones,  en l o s  referendos,  etc.,  pero 

cotidianamente,  el  gobierno lo ejercen los 6rganos tknicos representativos. En 

sentido estricto, los ciudadanos  tenemos el derecho  político de deudir 

solamente en fechas  específicas,  por así decirlo;  pero, los d e d s  días tenemos 

otras cosas que  hacer. 

Reconocemos que las características  fisicas y estructurales de nuestro 

país justifican  la  democracia  representativa, pero tambih  es indispensable  que 

6 Giaanni Sartcri. i.W es la demccracia?. p 73. 

http://interpmte'.de
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sectores más amplios de  la sociedad se organicen para proponer y vigilar a SUS 

representantes. 

En teoría, el gobierno  reconoce  virtudes  para  instalar y practicar las 

instituciones  representativas,  enarbolando el discurso de la soberanía y del 

bien  general, las cuales  pueden  resumirse  de la  siguiente  manera: 
. .  

1. 

. -. 

2. 

. .  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
r - 

La integración de todas las fuerzas  sociales. El gobierno 

representativo  integra  a  todo el pueblo  y  a  todas las tendendas 

vitales  de  la  sociedad. En una  democracia  equitativa, todas  y  cada 

una de  las secciones  deben de ser representadas 

proporcionalmente. Una mayoría de electores'  debería  contar con la , .  

mayoría de representantes,. y una minoría  electoral  debera  tener 

siempre una minoría  de  representantes. 

La competencia  de  ideas  y  la  transacdbn. U sistema  representativo 

consigue  una  doble  finalidad:  proporciona  un programa en el  que sa 
exponen los . .  intereses de los distintos sectores, y al mismo tiempo 

los - ,  amalgama . para formar un conjunto  de acuerdos dinamicamente 

equilibrados, y lo  consigue mediante  la transacdbn. El sistema 

democratice de  oposiciones y debates  prepara  a los adversarios 

para  que puedan buscar  y obtener el M i m o  de  acuerdos. 

Implementación  de  la  regla de la  mayoría.  Para  calcular el consenso 

se cuenta  a los votantes y la  mayoria  harA  la ley . 
Identificacibn y sentido  de  la  responsabilidad. El sistema 

representativo ofrece satisfacci6n 6ptima a los dudadanos, para 

hacer  evidente  la elecd6n de  la autodeterminacih. 

Responsabilidad  pública. Se puede  decir que la  sociedad es 

democrhtica si sus instituciones  de  importancia son responsables 

frente a la  colectividad. 

Asignadbn de la  responsabilidad. La institucibn  de  elecciones 

periMicas de diputados  y  principales  cargos  ejecutivos,  establecen 

una auténtica  responsabilidad  de los gobernantes  a los gobernados. 

Flexibilidad en la  política. La rotación en los cargos  proporciona 

oportunidades a los hombres nuevos y  a las nuevas ideas  en 

materia  política. 

. .  

~. 
I .  

. , _ .  . 

. .  



8. Utilización  constructiva  de  la  oposición. Un sistema  genuinamente 

representativo, es el  Único  que  puede  utilizar en forma  constructiva 

la  oposición y la  critica, es la  combinación  de  la  integración social 

basada en  una abierta y legítima  competencia  de  ideas’. 
x - .  

Pero, aun cuando la  votacibn es sQ!o uno de los medios con el que 

comienza  la  institución polít ica, es 01 más simple y menos costoso en términos 

de  esfuerzo  y  recursos  individuales. 
. .. . .. 

La representación  no  debería  estar  interesada  únicamente en el  acto det 

sufragio,  por el  contrario  tendría  que  ser  el tem6metro de participación e 
instrumento  por  el  cual SE) delega la  autoridad a quien.0 quienes  han  de 

concretar el desarrollo  social. . ... 

. .. 

En un  país de grandes dimensiones,  como el nuestro, los ciudadanos 

pueden tener  mucha  influencia sobre el gobierno, en la  medida  en  que su 

participación  sirva de facilitador y de contrapeso en la  actividad  del  mandatario. 
.. 

Por lo  tanto es importante,  fomentar  la  responsabilidad de cada  individuo 

en cuanto a su actuar  dentro de un3 sociedad  democratical  proveniente  de  una 

educación  cívica  que se estimulo desde la  infancia,  que  tenga  un eficaz 

proceso de  difusibn y cuyo contenido pueda,  por una parte,  dar a  conocer  la 

problemfitica que se genera en eli entorno  individual  (partiendo  de un  plano 

micro, como es la  familia y la  localidad), y le dote de  una  concien,aa  de 

colaboracih en cuanto  a  la  gestibn d d  bien  colectivo. 

. .‘ __.>. 

7 

~ 1 .  

Mannhein, Karl. “Plplanific-acibn danwatica y cambios”, Libertad. poda Y ~ 1 a n i f i ~ a ~ i C n  demdca, p. 
168. 
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Hoy en día, al ciudadano se le pide que  tome decisiones  sobre  asuntos 

que afectan Sus intereses  personales, dentro  de su comunidad o a nivel 

nacional.  Ante su falta  de  conocimiento sobre éstos, permite ser' aconsejado 

por otras personas para tomar alguitas decisiones, mismas que d e  ninguna 

manera  personifican sus sentimientos y deseos. 

Por ello, se hace necesaria una  educaci6n  cívica  en  la  que los 

ciudadanos  conozcan sus derechos y obligaciones, frente a su comunidad y el 
gobierno, con. el  fin de que  puedan, a traves de su participacibn,  plantear 

soluciones  a los problemas  que les aquejan  directamente. 
. .  

. I  

. .  

Se requiere de ciudadanos  conscientes,  interesados en los asuntos 

públicos, que realicen  gestibn  comunitaria  orientada  al  bien  común, y que 

participen  vigilando  el  cumplimiento  de las funciones  de sus representantes.. . , . *  ,.. s .  

En la medida en que se cumplan estas condicione-s mínimas, podremos 

hablar de democracia  representativa. Cuando el pueblo,  quien es el  portador 

del  poder  soberano,  autorice que sus intereses sean organizados  por sus . 

representantes,  estaremos en un peldailo  superior de ta construccibn 

democrhtica. 

... " 

- . .  * 

Resumiendo, un proceso demcxrdtico  debería  satisfacer los siguientes 

criterios: 
. . .. .. . 

l. Elecdbn de representantes. 

2. PartidpacMn representativa: refirihdonos con ello  al  derecho  del  ciudadano 

de  ocupar  puestos de eleccibn  popular. 

3. Participacibn efediva: 8 traves del proceso  de la toma colectiva  de 

decisiones,  incluyendo la de  la  etapa  de  plantear  problemas  en  el  programa 

de  gobierno, cada ciudadano  debe tener  oportunidades de expresarse  hasta 

el  resultado  final. " . " . .  

4. Control  final sobre el problema:  el  cuerpo de ciudadanos debría tener  la 

autotizad6n  exclusiva  para determinar  que cuestiones se deaden o no. 

. 5. Inclusión:  Toda  la  sociedad  debería  estar  incluida en la toma  de  decisiones. 
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Tanto  la  partrcipación  ciudadana  como  la  representación son conceptos 

ligados. La participación es el grado  de  intervención  de los hombres y de los 

grupos en los procesos politicos,  económicos,  sociales y cívicos de  una 

comunidad;  entendiendo estos últimos  como los derechos  que nos da la 
Constitución,  tales como votar, reunirnos,  manifestamos  e informar;  en  tanto 

que  la  representación política es la  instituci6n  de la participaci6n en los órganos 

de  poder. 
. - .  

. .  . . .  TL .. . .. 
7 .. * . .. a:  . En  las formas  de  gobierno  representativas, un proceso decisional puede'sbr 

considerado  democrático, y por lo tanto, las democracias  pueden ser 

consideradas democraticamente legítimas, s610 si en los cimientos de tal 

proceso se ve  reflejada  la deasidn de los ciudadanos como electores  sobre la 

orientaci6n y direcci6n política que  deber&  tener  el  conjunto de las decisiones- 
. .  

.. .. - . políticas  finales. - .  

La democracia  representativa y la participacidn son contempladas en vanas 

Constituciones,  por lo que son consideradas como derechos  universales, como 

seiiala el  artículo 21 de la Dedarad6n Universal  de los Derechos del  Hombre, 

en donde se hace  mencibn-  que  todo  individuo  tiene  derecho  a  tomar  parte  en  el 

'gobierno de su pais directamen.te o por  medio  de sus representantes 

libremente escogidos y que la voluntad  del  pueblo es la base de  la  autoridad 

del gobierno. 

._ . 

De acuerdo con la Constitua6n de  nuestro país, la soberanía  nacional 

resid8  esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder  público  emana  del 

pueblo  y se instituye para  benefiao  de &te. 'El pueblo  tiene en todo  momento, 

el  inalienable  derecho  de  alteiar o; modificar su form de  gobierno." Y el 

artículo 40 establece  que es voluntad  del  pueblo  mexicano  constituirse en una 

república  democrática y federal. 

i 
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._. 

Por el hecho de vivir bajo un  régimen  democrático  representativo, la tarea 

que se  nos encomienda es la de fomentar  la  participación  ciudadana lo más 

ampliamente  posible como medio  esencial de propiciar  un  sistema  de  gobierno 

responsable, comprometido con la  promoción  del  autodesarrollo y el bienestar 

de  todos los ciudadanos con  instituciones  de  partrcipación  eficaces. Basado 

para su fundonamiento en la  extensi6n  de  la  información  y en la educacih 

cívica  que  permita el  entendimiento de los problemas  que se generan en 

nuestro  entorno, así como aportaciones  meditadas  que siwan para buscar una 

solución  para beneficio de sus intereses sin el  detrimento de los dem4s 

miembros de la  sociedad. 

De lo anterior se deriva una sene de rasgos de  la politica que desde 

nuestra  perspectiva son fundamentales  para ejercer la de-racia. ,. . 
. .~ . .. 

La política no puede ser considerada  paralela a los sectores 

econbmi& e .ideol&i&s, sino como el proceso de constituci6n  del 

espacio sodal. . .  .. 

La política  constituye  un  compléjo proceso articulatorio  múltiple de 

intereses,  valores,  identidades,  prdcticas e instituciones. 

S e  debe  comprender la política como  deliberación  de los asuntos 

públicos. 

La toleranda como mecanismo institucional de  defensa  de la 

minorias frente a las mayorías. 

En este  sentido, es necesaria  una reinstitucionalizaci6n de los 

mecanismos  de  conexibn entre  la  democracia  representativa y participativa, 

acorde con las nuevas exigencias (le deliberaa6n entre  la sodedad c i v i l  y SI 

Estado. 

1.3. Educaci6n cívica 

La idea  moderna  de educaa6n cívica  implica avanzar hada la  construccibn 

de la democracia, y para  ello,  recurre al civismo y a la  moral. Por un lado, el 



civismo  prepara- 

educación  moral 

para el cumplimiento  de las normas sociales, por otro, la 

induce  a  la  formación  de  valores,  juicios y reglas  que  cada 

persona adopta  ante  la  vida. 

Una vez que el.valor  ha  sido  integrado  a  la  personalidad, se aplica  tanto a 

la vida  privada  como a la  vida  pública, por lo cual, no podemos separar estas 

dos dimensiones  de la persona. Por esta  razbn,  la  educacidn  moral,  entendida 

en sentido  laico se propone  transmitir los valores  democr6ticos como uno de 

los primeros pasos que  llevan  a  la  democratización  .de. un Qaís. 
- .  

Para ello, es preciso  que  la  escuela se detenga a analizar dm0 esta 

enseñando y cultivando los valores  que  enriquecen  la  participacibn  comunitaria 

y democrhtica. . .  - +L 1. ’ 

” 

En el  aprendizaje de los valores, las actitudes y las normas, se‘trata de 

que los sujetos  tengan  un  conocimiento o aproximacidn m& directa y reflexiva 

de lo que implica la ’ vida en sociedad,  esto con el fin de brindades- las 

herramientas  para  realizar un anelisis  critico y reflexivo  del  lugar en el que se 

desenvuelven. 

La  promocih de los valores  constituye un elemento  fundamental  en  la‘ 

educación, pues ellos  dan  identidad y aglutinan  a las personas. “Una serie  de 

investigadores  (como  Piaget,  Kohlberg y Gilligan) han  planteado et estudio  de 

la forma en que se desarrolla el proceso  de  adquisicidn  de  valores  sociales, 

entre ellos 10s morai&”. 

Piaget, a partir de  los trabajos de Durkheim con respecto ai logro de  la 

autonomía  moral en los nifios, se propuso  estudiar  la forma en  que &tos van 

adquiriendo las normas  morales en el  contexto de las reladones con otros . .  

ninos y  no s610 con los adultos, 



El investigador  encontró  que los niños entre seis y doce años ‘son 

iniciados  por otros mayores en el respeto  y en la  práctica de las reglas, y ponen 

en práctica  valores  tales  como  la  igualdad y la solidaridad  entre el grupo  de 

iguales.“” 

A partir de estas aportaciones es posible decir que en la  infancia se ponen 

las  bases que  dardn .al individuo la capacidad  de  aplicar los valores  aprendidos 

en todos los ámbitos. 

La familia y la escuela, han sido las instituciones encargadas de-trasmitir..., . .. - . , 1. . .. 
los valores  morales,  pero, poco a poco han sido  desplazadas por los medios de - 
comunicacion. Por ello,  resulta  fundamental . generar  estrategias  que 

contribuyan  a  la  formacibn  de  valores en los. niiios. . ... - .  - ~ .  .- ” 

*“ . ‘ U  

En este  sentido,  la  educaci6n  escolar  deber4 orientar sus contenidos  hacia 

tres  etapas: a)  el  aprendizaje de valores  sociales; b) el  aprendizaje  cívico y c)  el 

aprendizaje  del  entorno  social. 

. >  ,. 

En primer  lugar,  dentro de los valores  rectores  para  una  educacibn en la 

democracia, se consideran:  la  identidad,  la  justicia,  la  libertad,  la  democracia,  la 

responsabilidad,  la  igualdad,  la  honestidad,  la  dignidad, fa toleranda y la 

solidaridad. En el segundo contenido se deber4  hacer hfasis en los datos y 

conceptos  que  corresponden a la forma de  gobierno del país. En el tercer 

contenido, se pretende  enfocar a  la  ciudadanía desde una perspectiva &S 

amplia, la cual induya aspectos sodales, econ6micos y políticos, al igual  que, 

interesar a los individuos por las  csnsecuenaas que  tienen  distintas  reiaciones 

sociales y culturales. 

5 -  

Con base en lo anterior, podernos afirmar  que  la  finalidad de la fomcibn 

ciudadana y la educaci6n  cívica son la gran preocupacih para el futuro; sin 

embargo,  nuestra  experienaa  escolar nos permite  recordar  que el civismo  no 



tiene  el  impulso  ni  el  valor  real  dentro  de las escuelas,  debidc a que  en la 

actualidad  se  da  prioridad a la enseñanza  del  español y las matemáticas  como 

el cimiento  para la adquisición  de  nuevos  conocimientos  relacionados  con  otras 

ciencias. 

. .r 
Aqui nos podemos preguntar ’icon  la falta  .de  aplicación de los contenidos . . 

cívicos en la escuela, se podrán transfxmaf  las.,  wnductas y crear una 

conciencia ciudadana?  Pensamos que rm,  a  menos que se teorganice el 

sistema  educativo ( a nivel básico) y se disefien estrategias  que  consideren 

convertir a la educacidn  cívica en un verdadero  contenido de carácter 

prioritario.  Una  vez que se reconozca la importancia y transcendencia  de la 

educación:-cívica en los individuos, la escuela podre .fijarse propbsitos que 

, ,  

._ ,  estén . . Q dirigidos a  formar  ciudadanos: 
._ . - 1  . 

Comprometidos con su comunidad,  colonia,  municipio,  entidad’y  país. 

Conscientes de que su bienestar  personal no puede  prosperar  sin el de 

la comunidad. 

Interesados  a contribuir en al bien común. 

Conscientes de que el locJro de objetivos  individuales y colectivos 

requiere de la partiapacibn tie los  ciudadanos en el proceso  político. 

Identificados con su cultura,  tradi,ciones y desafios que el país enfrenta. 

Convencidos de los  valores  democrhticos. 

Con capacidad de indignacibn ante la injusticia. 

Tolerantes  ante la diversidad  de  pensamiento, ideas y planteamientos. 

Capaces de exigir  cuentas a los gobernantes. 

Responsables  en su libre expresi6n. 

Comprometidos  con el ejercicio de los derecbos  humanos. 

Convencidos de la  importancia que tiene el cumplimiento  de la ley. 

_ .  

. .  . .  

Con base en lo anterior, la educacidn bssica puede influir en la formacidn 

de sujetos  libres y responsables,  capaces  de  tomar  decisiones, de brindar un 

trato digno  e  igualitario. 



La escuela  puede formar  en valores a partir de las  prácticas que a diario 

se realizan  en  ella, es decir,  propiciar  que  los  alumnos sean capaces de 

explicar  una  conducta apoyados en su valoración,  por el consenso y por  la 

realidad  social. 

Esto implica una interacdbn  constante  dentro  del  ambiente escdar 

(maestros  y  alumnos) y otorgar  ai  diálogo un papel primordial, en la  medida  en 

que se es libre’de  presibn  y  coacci6n. De ahí  que las instituciones  educativas 

deberán  educar  para  la  democracia, buscando no  caer en aprendizajes 

mecánicos o poco significativos de los valores,  ya  que  la  educacibn  cívica sólo 

se logrará  practicándola. 

1.4. Cultura política 

Si .Fai.ed¡A%dibn  cívica es concebida como un medio para  la cultura  política 

con orientacibn  democrdtica, es necesario profundizar en e l  concepto de 

cultura  política. 
. -  ? . . ,  . 

W. uso común  del thnino cultura  política hace referencia a un 

determinado  grado de informacibn  política, de este modo se dice  que  una 

‘persona o sociedad tienen  cultura  política según la  informacibn pol ít ica que 

posean. 

.. 

Para Almond y Verba ‘la  cultura  política  de una n a a h  consiste en Iá 

particular  distribuabn  de las pautas de oiientaabn  hacia objetos  políticos  entre 

los miembros de dicha  naabn”’. . S e  trata de las creenaas, convicciones, y 

concepaones sobre la situaabn  de la  vida  política por una  poblacibn. 

La importanaa  de  la  cultura política, radica en  que  apoya y refuerza la 

institucionalidad y el marco normativo  de  la democraaa; es a partir de 6sta que 

los miembros de una comunidad peraben, significan,  comprenden  y  hacen 

funcionar  al  sistema  político. 

Almond y Verba La cultura avica  P. 31. 



Sin embargo el proceso de  la  cultura  política es muy  lento, según Almond 

y Verba las orientaciones  políticas  de los individuos se pueden  manifestar  en 

tres  direcciones: 1) cognitiva, se refiere a la  información y el conocimiento que 

la  población  tiene sobre e l  sistema  politico; 2) afectiva, se refiere a los 
sentimientos  que se tienen  respecto al sistema  político;  y 3) evaluatiwa, se 

refiere  a los juicios y opiniones  acerca del sistema  p01ítico’~. 

Podemos hablar de que  una  cultura  política ha avanzado cuando las 

orientaciones  cognitivas se colocan  por  encima  de las afectivas y evaluativas, 

sin embargo  la  combinación de estas tres  constituyen  la base de  la  dasificacibn 

de las culturas  políticas: 

. . .  

1) La cultura  política pamquial, los individuos .esun vagamente 

conscientes de  la  existencia  del  gobierno  central  y no se conciben 

como capacitados  para incidir en el desarrollo  de  la  vida p o l í t i c a .  En 

M a  los roles  politicos son difusos. 

2) La cultura  política  súbdito o subordinada, los dudadanos esan 

conscientes del sistema  político  nacional,  pero se consideran así 

3) 

mismos subordinados del  gobierno m& que participantes  del  sistema 

politico. Aquí  predominan las orientaciones  afectivas y evaluativas. 

La cultura  política  partidpativa, en la  que los ciudadanos tienen 

consciencia del sistema político nacional y esthn  interesados en la 

forma corn  opera. Los individuos  ‘tienden a orientarse hada un rot 

activo  de su persona en la  política, aunque sus sentimientos y 

evaluaaones de  semejante  rol puedan variar desde la aceptadbn 

hasta el rechazo t~tal”’~. 

Vivimos en momentos en que  la  viejas  reglas ya no sirven y las nuevas 

estan en construcd6n, es por eso que  la  educacibn  cívica es un medio  para 

influir  deliberadamente en los procesos de  formación de la  cultura p o l i t i c a  en un 

sentido  democrdtico,  ya  que es un elemento  que  ayuda en la formacibn  de  la 

Op. Cit. Almd y Vaba, p. 32 

l3  Op. Cit. Almond y Verba. P.36. 



ciudadanía,  orientando  a  promover  valores, 

competencias  cívicas  en la población,  con  vistas 

libre,  racional y responsable  en el  ámbito  público. 

prácticas 

a  favorecer 

1 
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democráticas y 

una  intervención 

La cultufa  política  democrática  esta  sustentada  en  la  noción  de 

ciudadanía  entendiendo  a &Sta "como un grupo de  individuos  racionales,  libres 

e iguales  ante  la  ley,  que  conforman  el  sujeto  por  excelencia  de  la cosa pública 

y  de  la  legitimación  del  poder"". 

. .  

Por lo  tanto,  la  educación  cívica  debe  preocuparse  por  la  formacibn de 

una ciudadanía adiva y  responsable  que  ayude al rescate de los valores 

humanos, con el  propbsito de- desarrol1ar"u. l ibertad y  capacidad  crítica, 

creadora  y  de  participación. . -  . .  , , ,.-, 1 .1 . .  . 

" 
A , (  - - , - -. ." 

1.5. La politizacibn del niiio mexicano 
-. "' - =  . -. 

Con el fin de comprobar si la  educacibn cívica contribuye  al . 

fortalecimiento de los valores , demacr&icos, . a  la  partiapacibn  ciudadana  y, por 

ende a la  cultura  política, recumvs  al  trabajo  de  Rafael Segovia I . "I sobre - la 

Politizacibn  de!  nino  mexicano  publicado en 1975, quien,  teniendo  en  la raíz de 

la  investigacibn  la crisis política de 1968, explica ,los rasgos de  la  cultura 

política  mexicana  transmitida a los escolares  a  traves  de sus padres,  de  la . -  . *.. . 

escuela,  de los amigos y de los medios  de comunicaa6n, y al mismo tiempo 

indaga &m0 los ninos, en relativa  pluralidad, veían su porvenir y c6mq lo, 

aceptaban o lo rechazaban. 

.. . . .  

Para explorar  el  interks  de los ninos  y  jdvenes por  la  política, Segovia se 
propuso saber dbnde  y con quien  hablaban  de  política,  descubriendo que a 

partir  de los 14 anos, se van involucrando m&. 

I' Jacqueline pesdrard, La cultura Ddftica demdtica. P24. 
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La investigación  fue el resultado  de  una  encuesta  de 69 preguntas sGbre 

las actitudes  políticas  de los  escolares  mexicanos,  aplicada  sólo  a los niños 

que  asistían  a la escuela. 

El 'trabajo de  campo se realizij en tres  etapas:  primero los investigadores 

fueron  a  Jalisco, Nuevo León, Tabasco, Oaxaca y a las escuelas  rurales del 

Estado de M6xico y las urbanas del  Distrito  Federal. La elección  de las 

Entidades  Federativas se debi6 a que  representaban  diferentes  niveles  de 

desarrollo y, a las facilidades  que las autoridades  brindaron  para  acceder  a las 

escuelas. . .  . .  

Otra  característica  del  estudio es que, las dos terceras  partes  de los 
cuestionarios se aplicaron a escuelas priblicas, y u.na  tercera  parte a., las 

privadas,  que  a su vez. se dividieron en  dos t e r m s  partes a los 

establecimientos  privados  religiosos y una tercera.parte  a las escuelas  privadas 

laicas. . . -  
.- .. " .- 

. 

Las escuelas se seleccionaron con una tabla  de  números  aleatorios, 

haciendo lo  mismo con los niiios. El cuestionario se aplico  únicamente a 

quienes  cursaban 5O.  y 6 O .  grado  de primaria y lo. 201 y 3 O  de secundaria. 

Ademas no se tomo a  ningún  nino  con menos de 10 anos ni m6s de 15. 

De acuerdo con los resultados  obtenidos, Segovia descubri6  que  la casa 

y la escuela  eran los lugares en donde nds se hablaba  de p o l í t i c a ,  pero los 

ninos se invducraban de manera  distinta según el  tipo de  escuela a la  que 

asistían. Es dedr, los niiios educados por  el Estado, encontraban  con  quien 

hablar  en las aulas, r n h  que en sus casas, mientras  que los ninos que  asistían 

a escuelas privadas,  tenían sus fuentes  de  informacibn  en  el  hogar. 
. .  

El inter& de  las nifias  por la política  era  inferior  al  de los ninos;  sin 

embargo, las ninas  estaban d s  dispuestas  a intercambiar y escuchar  ideas, 

llegando  a  establecer  diálogos en los que se respetaban los diferentes  puntos 

. de  vista. 
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I .  

La  ocupación del  padre  tenía  un peso fundamental  en  la  orientación  de 

los hijos  hacia  la  política. Los mejor educados y con  una  posición  económica 

alta, estaban más interesados  en la  política,  especialmente  los  hijos  de 

empresarios,  quienes  formaban el grupo más involucrado  en las chartas 

políticas. En cuanto  a los niños de nivel  socio-económico  bajo, los hijos  de 

obreros  y  de  campesinos, tambibn se interesaban  por  la  política,  encontrando 

a sus interlocutores  entre sus iguales. 

En la  jerarquía  de  la  información,  la figura del  Presidente de la  República 

aplastaba con su imagen  a  quienes le seguían m&s .deacerca. De hecho, las. - t - L.. -. . . 

personas más  conoüdas dentro  del personal político eran los antiguos 

presidentes. De ahí se dedujeron algunos  elementos asociados al origen  de  la 

autoridad, los cuales, se resumen de la  siguiente  manera: U Presidente de la 

República y -el Partido  Revolucionario  lnstitucional  constituían. una unidad 

indiscutible. 

" El papet desempeiiado por el Presidente en e¡ sistema  política  mexicano 

durante  la d h d a  de los setenta,  era  visto con claridad  por los ninos 

encuestados, que en conjunto respondía a una idea  amplia&nte  compartida 
- . _  . .. . 

dentro y fuera de M4xico acerca  de los poderes casi ilimitados  concentrados en 

un solo hombre. Para el  niiio  mexicano,  la  autoridad descansaba en una sola 

persona y quediiba  confinada  a  ella. 

\. 

Tambih encontr6  que,  a los diez aiios, los ninos  ya  conocían el  nombre 

del Presidente, ubidndolo como candidato  del PRI; sin  embargo,  no se obtuvo 

la misma  precisicin  con el nombre  del  gobernador. Con  base en  estos  datos, 

Segovis  conduy6 que  la  visi6n  política  de los niiios  de  diez anos era  en  primer 

lugar  nacional y, despu6s local. . .  

En cuanto  a  ia  instituci6n  educativa, no hubo  diferencias  perceptibles 

entre las escuelas, sobre el conoamiento  de los  cargos  de  elecdbn  popular. 

Las distancias se iban  borrando  paulatinamente con la  escolaridad  pero no m 

la  edad 
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El autoritarismo  del  sistema mexi’xmo  quedó  evidenciado por la  historia 

del  partido  revolucionario  dominante. El pluralismo  en  el  sistema  político 

mexicano  era  puramente  formal y, los niños no se equivocaron  cuando su 

atención  de  detuvo  de  modo casi exclusivo  en el Partido  Revolucionario 

Institucional. 

El mismo  tratamiento  dieron 8 los sindicatos,  al considerados  afiliados al 

partido  dominante. Aquí, es interesante  resaltar  que los hijos de los obreros 

dieron  opiniones m& claras  pero dividida; en dos posiciones, por un  lado 

consideraban  a los sincticatos.cahi6  la unioa defensa  posible ante  el  patr6n; por 

el otro, los grupos de oposicibn  a  la3  organizaciones  obreras. 

.. , ~” - . .- . , . .  . ’ J . .  _ .  

Sobre la  jerarquía, los nifios  mexicanos  percibían .. la . influencia  política, o 

sea la capacidad de modificar una decisibn  politica  a  favor de un gnrpo,dentro 

de una escala jerArquica que iba desde el Presidente de la  República  hasta  la 

Iglesia. 
- .  

’ ,.: _. . .~ 

El Presidente  era  la  imagen  dominante en los medios de comunicaabn de 

masas, &bitro  de  todo  conflicto políti,co. Para los nifios en Mdxico era  la  figura 

mAs conocida de todo  el  sisterria,  su-perior,  incluso  al hecho  de  poder votar. A 
\. 

’ partir  de 61 y por  debajo  de 61 se ordenaba el mundo  político. 

En conclusi¿m,  el  estudio de Segovia encontr6  que el  autoritarismo  era 

dominante  entre las actitudes  infantiles,-debido  a  que el sistema  político así 
estaba  disefiado. 

Los políticos en el sistema  autoritario, no eran vistos como  ejecutores  de 

los mandatos  populares, al  contrario; eran authornos y, estaban claramente 

ordenados en una pir&mide  jerarquica encabezada  por el Presidente. 

Para los nifios  mexicanos  entrevistados por Segovia, se pensaba en 

t6rminos  individuales,  aceptaban - .  el poder de un solo hombre y admiraban sus 

. virtudes  de  mando. 
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Frente al autoritarismo  dominante por décadas,  poco a poco se han 

abierto  paso las ideas  democráticas;  sin  embargo,  nos  preguntamos  ¿han 

cambiando  sustancialmente  las  actitudes  políticas  de los niños  mexicanos? 

C 



31 

II. EDUCACldN  CíVICA  EN EL NIVEL  SÁSlCO 

En el Programa de  Desarrollo  Educativo 1995 - 2000 se planteó  el 

fortalecimiento  de  valores  éticos y cívicos,  que  garantizarán la  convivencia 

armónica, a fin.de.  fortalecer su identidad  nacional. En lo que  respecta  a los 

. planes y programas de estudio  de  Educaci6n BAsica, se contemplaba  que la 

experiencia  escolar  fuera  adecuada  para  apropiarse de valores Bticos y 

desarrollar  actitudes  cívicas como fundamento de una personalidad sana, 

creadora y de  relaciones  sociales basadas en el respeto, el apoyo mutuo y la 

legalidad15 . 

. I  

, .. 

.. 
Adem&  deberían  reforzarse la autoestima,  el  respeto, la tolerancia, la 

libertad  para expresarse, el  sentido de la responsabilidad, la actitud 

COoperativa, ladisciplina radonahente aceptada. y el gusto por:  aprender. 

. . . .  

- . .  . . . -. 

2.1. Plan Nacional de. Desarrollo 2001-2006 

. .  . e  
, .  - 

Desde sus primeras  pdginas, el P l y  Nacional  de  Desarrollo 2001- 2006, 
establece como columna  vertebral  del  desarrollo a  la educad6nl por 10 que se 

%- pretende  "impulsar una revolucidn  educativa  que  permita  elevar  la 

competitividad  del país en el  entorno  mundial, as; como la  capacidad  de  todos 

los mexicanos  para tener acceso a mejores  niveles  de  calidad de vida."16 

._ . 

En el gobierno  federal, la educacidn es vista como estrategia  central  para 

la emancipaadn individual y colectiva,  que  requiere de un conjunto  de 

acciones, iniciativas y programas para transfomr el sistema  educativo. 

Dado que la  transformacibn  del  sistema.  educativo es la n d s  alta  prioridad, 

. . en el Plan Nacional se pretende  que  al  Wrmino de la administración 

encabezada  por  Vicente Fox, haya una cobertura  total en  la educaadn bdsica. 

'' Ronrama de Desarrollo Fdusarivo 1995 - 2000, p 47. 
l6 Plan Nacional de Desarrollo 201-2006, p. 4. 
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La estrategia  de  reforma  educativa descansa en tres principios básicos: 1) 

tener  mayor capacidad  de iniciativa y autoridad en la  toma  de decisiones; 2) 

mayor  participación  de la sociedad civil  en  el avance  educativo y 3) el 

. .  .. rendimiento  de  cuentas  de las escuelas, los maestros y las instituciones. . .. 

De acuerdo con esta  visión, el propósito  central y prioritario  del Plan 

Nacional  de  Desarrollo es hacer de la  educación el gran proyecto  nacional, 

para lo cual es necesario ampliar  la  cobertura,  elevar  la  calidad,  fomentar los 

valores  que aseguren'una convivencia  solidaria y comprometida, avanzar 

hacia la equidad y contribuir  hacia Ra fonnaci6n de un nuevo  ciudadano. 

. -  
. -  

En thninos generales sabemos que la educaci4n es uno de los pilares 

que sostienen el  desarrolfo de un país; sin embargo,  por sí sola no elimina la 

pobreza, ni la inestabilidad  económica,  ni  la  desigualdad  social,  requiere  de  la 

conjuncibn de todos los elementos  que  la  hacen  posible, por ello, 

consideramos que no. es Suficiente con  enarbolar  a l a  educaci6n cor& 

bandera de un  sexenio, es necesario  empezar  por  destinar un mayor 

presupuesto  a  todos los niveles  educativos. 

. , I  "' 

. %  

, . .  

En este  sentido,  consideramos  que es urgente una reforma  educativa  que 

enfatice su inter& en el  nivel basico,  para cimentar el desarrollo  de 10s 
individuos  de  manera  efectiva  y no demag6gica. 

.L. 

2.2. Programa Nacional de Educaci6n 

El Subprogram Sectorial de Educaci6n BBsica plantea las siguientes 

aspiraciones: 1) Que todos los ninos y j6venes del pais aprendan  en la 

escuela lo que requieren  para su desarrollo  personal y para  convivir  con los 

demás; 2) Que las relaciones  que ah; se establezcan se sustenten sobre la 

base deí respeto, la tolerancia !;."la valoraa6n de la diferencia; 3) Que 

favorezcan la  libertad; 4) Que contribuyan  al  desarrollo  de  la  democracia y al 

crecimiento de la naci6n. 
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Por esta  razón, la sociedad y el gobierno  deben  comprometerse  en  la 

"construcción  de  una  educación  básica  de  calidad  que  desarrolle las 

facultades  de las personas -sensibles, intelectuales y afectivas- y que  amplie 

las posibilidades  de  realización y mejoramiento  de los seres humanos, en sus 

dimensiones  ,personal y social, y los faculte para el  ejercicio responsable  de 

sus libertades y sus derechos, en a m n i a  con los derrds"." 

Se  considera  que  este objetivo cerrtrai es posible  gracias a que en la 

actualidad,  la  población  en  edad  de cursar el  nivel bhsico ha dejado.de  crecer, 

lo que  representa  una  oportunidad  para  concentrar los esfuerzos  nacionales 

en el  mejoramiento de la calidad  do los sefvicios y de la atena6n a los grupos 

vulnerables. 

Con este fin,  el Subprogram Sectorial  establece  prop6sitos  especificos 

para  lograr  la  calidad  en  la  Educación Bhsica: 

+ Orientar  el  desarrollo de las competencias  cognitivas  fundamentales  de 

los alumnos, entre las que  destacan las habilidades  comunicativas 

básicas como la  lectura,  la osaitura, la comunicaadn verbal y el saber 

escuchar. 

+ Formar en los alumnos el interes y la  disposicidn .at continuas 

aprendiendo  a lo largo  de su vida, de manera  autdnoma y autodirigida; 

a trasfomr toda  experiencia  de  vida en una ocasidn  para el 

aprendizaje. 

+ Propiciar la capacidad  de los alumnos  de  reconocer,  plantear y resolver 

problems; de  predecir y generalizar  resultados;  de  desarrollar el 

pensamiento  crítico,  la  imaginaci6n  espacial y el pensamiento 

deductivo. 

i 

" Proerama Nacicd de Educacih, p. 105. 

http://dejado.de
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6 Brindar  a los alumnos los elementos  necesarios  para  conocer el mundo 

social y natural en el que  viven y entender éstos como procesos en 

continuo  movimiento y evolución. 

+ PropiGar las  bases para la  formación  de los futuros ciudadanos,  para la 

convivencia,  la  democracia y la  cultura  de  la  legalidad. 

- .~ .. . *. . . .  .. - '.. . 

.L - + Desarrollar las competencias bdsiks  y el  logro  de los aprendizajes en 
. .  

10s alumnos  como  metas  de los profesores,  la  escuela y el sistema 
educativo.'8 

. .  

. En cuanto a 'la  .política  de  fortalecimiento de contenidos  educativos . .  ' . ' .- 

específicos  y  produccidn de materiales  impresos, se destaca entre las líneas  de 

accidn, el impulso  a  la  fonnacidn  ciudadana y el  desarrollo de una cultura  de  la 

legalidad en el aula y en la  escuela,  anediante'liis  si'guientes  acciones: 
. . .  

0 Introducir  prActicas  educativas en el  aula y en la  'escuela  que 

contribuyan  a  la  fonnacibn  de un ambiente  educativo  que  propicie las 

mejores  condiciones  para  que los alumnos  aprendan  a  convivir  y  a 

interactuar con los derrkrs;  que las relaciones  que  establezcan en el 
. .  

-.I 

ámbito  escolar se basen en  valores como el respeto,  la  tolerancia,  la 

igualdad y la  justicia. 

Revisar y actualizar los programas de la  asignatura  de  Educacidn 

Cívica de  la  ensefianza  primaria  y  la producd6n de materiales 

educativos. 

0 Evaluar el desarrollo y los resultados  en el aula de los programas 

cortespond.ientes  a  la  asignatura  de  Formaci6n Cívica y h a ,  

recientemente  incorporada en los grados de ensefianza  secundaria. 

Resulta particularmente  importante  que  toda  la  educacibn,  pero 

especialmente  la  que va dirigida a los nifios  tenga  una  visidn de futuro; 

porque,  bsta formar& a los ciudadanos del milana. 

'* O D .  cit. p. 137. 
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Para lograr  esta  meta, no basta  con  enseñar los conceptos  sobre 

educación  cívica,  la  escuela  debe  asumir  una  formación  valoral  que enfatice  el 

trabajo en equipos, la creatividad  para  resolver  problemas, el respeto, la 
tolerancia, la igualdad  entre niñas y niños, los derechos  de los niños, etc. 

2.3. Ley General de Educacidn 

En su artículo 7" , la Ley General de Educaci6n  alude a la formaci6n 6tica y 
. .  

cívica de los educand&, quienes s e r h l o s  futuros ciudadanos. 

1. 

11. 

Ill. 

IV. 

.L. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Contribuir  al  desarrollo  integral  del  individuo, para que ejerza  plenamente . 

sus capacidades humanas; 

Favorecer el  desarrollo  de  facultades  para  adquirir  conocimientos, así como 

la  capacidad  de  observaci6n,  analisis y reflexk5n  críticos; 

Fortalecer  la  conciencia  de  la  nacionalidad y de  la soberanía, el  aprecio  por 

la  historia, los símbolos patrios y las instituciones  nacionales, así como  la 

valoraci6n  de las tradiciones y particularidades  culturales  de las diversas 

regiones del país; 

Promover, mediante  la ensefianza  de la  lengua  nacional 4 espafiol- un . 

idioma comun  para todos los mexicanos, sin menoscabo de  proteger y 

promover el  desarrollo  de las lenguas indígenas; 

Infundir  el  conocimiento y la pdctica de  la  democracia -. como la,forma  de 

gobierno y convivencia que permite a  todos  participar en la 'tima de 

decisiones pa;  el  mejoramiento  de  la sociedad; 

Promover el  valor de la justicia,  de  la  observancia  de  la Ley y de  la  igualdad 

de los individuos  ante bsta, así como propiciar  el  conocimiento  de los 
derechos humanos y el respeto  a los mismos; 

Fomentar  actitudes  que  estimulen  la  investigaci6n y la  innovacibn 

cientificas y tecnol6gicas; 

Impulsar la  creación  artistica y propiciar  la  adquisicibn,  el  enriquecimiento y 

la  difusibn  de los bienes y valores  de la  cultura universal,  en  especial  de 

aquellos  que  constituyen el  patrimonio cu l tu ra l  de  la  na&n; 

Estimular la educaci6n fisica y la pdctica del  deporte; 

Desarrollar  actitudes  solidarias  en los individuos,  para  crear  conciencia 

sobre la  preservacidn  de la salud, la  planeacidn  familiar y la  paternidad 

.. . .. 

. . x. -. 

s.. . . .*. 
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responsable, sin menoscabo de  la  libertad y del  respeto  absoluto  a  la 

dignidad  humana, así como propictar.el  rechazo  a  los  vicios; 

XI. Hacer conciencia  de  la  necesidad  de  un  aprovechamiento  racional  de  los 

recursos naturales y de la  protección  del  medio  ambiente, y 

XII. Fomentar  actitudes  solidarias y positivas  hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestw general.'' 

Si bien las fracciones  del  artículo 7" en la Ley General de Educación 

:.-. están enkminadas a la  educación  integral,  en  donde se encuentran  presentes 

los valores  ideales  de  la  sociedad,  la  realidad es opuesta,  ya  que pocos niiios 

desarrollan su capacidad  de  analisis  y  crítica. De igual modo, pocos nitios 

participan en la  toma de decisiones,  y  por lo tanto,  el  ambiente  democrdtico.  en 

los salones de clases no es generalizado. 

. " 

,. - 

Con respecto  a  la  búsqueda  del  conocimiento  científico, s610 un reducido 

número de niAos  estAn  interesados, en la cienaa y la  tecnología  ya  que  estos 

no son temas  prioritarios en la educaci6n  bdsica, lo mismo sucede con la 

educación artística,  el  deporte,  la  salud,  la  difusi6n  de los bienes culturales y la 

conservación  de los recursos  naturales, p o r  lo tanto, @mo podemos  aspirar  a 

la  formación de un  ciudadano  responsable  individual  y  colecb'vamente? 

No es posible  estar satisfechos con la  formaci6n  de un niño  de  quinto 

aiio de  primaria- que  'es capaz de  resolver  raíces  cuadradas, si ese mismo nino 
tira la  basura  en la  calle,  tampoco es convincente  que  un  nino  de  sexto  ano 

resuelva  problemas  que  impliquen el uso de fracciones  comunes, si al mismo 

tiempo, es intolerante  ante los diferentes  puntos  de  vista  de sus compaileros. 

Por lo tanto, consideramos  que  para contribuir  significativamente  al  desarrollo 

de los valores  democrAticos  y  la  participaa6n  ciudadana, es necesario  impulsar 

la educaci6n  cívica  para  estimular, politizar y capacitar  para  la  vida  misma. 

l9 Ley Genetal de Educacib, 5 1-52 pp 
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2.4. Programa  de  Educación  Cívica del Nivel  Primaria 

Según el Programa  de 1992, aplicado  actualmente  en las escuelas de nivel 

primaria,  "la  educación  cívica es el proceso  a  través del  cual se promueve  el 

conocimiento y la  comprensión del  conjunto de normas  que  regulan la vida 

social y la  formación  de valores y actitudes que permiten  al  individuo  integrarse 

a la sociedad y paacipar en su mejoramiento."20 
- .  

. -  

". 

Los contenidos de .la Edutxi6n Cívica abarcan  cuatro  aspectos 

intimamente relacionados  que, en su mayor  parte, se abordan 

simultáneamente a lo largo de la edwaabn primaria.. 
: .  i 

- .  

2.4.1. Formaci6n de valores 

Aquí se agrupan los valores y actitudes que deben  formarse en los 
alumnos  a lo largo de la educación  primaria. Se busca que los alumnos 

comprendan y asuman los valoras  que  la  humanidad ha creado:  respeto, 

aprecio por la dignidad humana, Jibertad,  justicia,  igualdad,  solidaridad, 

tolerancia,  honestidad y apego a la  verdad. 

' P  

%. 

2.4.2. Conocimiento y comprensih de los derechos y deberes 

En este  aspecto se presentan los contenidos  referentes  a las normas  que 

regulan la vida  social, los derechos  y  obligaciones  de los mexicanos. El . , , .' 

prop6sito es que los alumnos conozcan y  comprendan los derechos  que tienen 

como  mexicanos y como seres humanos. Asimismo  deben comprender  que al 
. .  . .  

ejercer sus derechos  adquieren  cotrpromisos y obligaciones  con los dends, 

reconociendo  la dualidad derecha-deber como la base de las relaciones 

sociales y de la  permanencia de la  sociedad. 
.* 





38 

2.4.3. Conocimiento de las instituciones y de los rasgos principales que 

caracterizan la organización política  de México, desde el municipio 

' hasta la federación. 

Trata sobre las características y funciones  de las instituciones  encargadas 

de  promover y garantizar el cumplimiento  de los derechos  de los mexicanos y 

de las nomas jurídicas. -. . 

En este  aspecto se estudian las institLsciones  del Estado y la  sociedad. Se  

busca que los ninos se introduzcan  en el conocimiento de los rasgas &S 

importantes de la organización del país: el federalism, la  división de poderes, 

la 'organización  municipal y la  elección  democrbtica  de los gobernantes. 

Asimismo, se introduce  el  estudio de los tipos de organizaciones sodales m&s 
importantes en las que participan los mexicanos. 

m. 

C.. 

2.4.4. Fort;llecimiento de la identidad nacional 

En este  aspecto, se pretende que los ninos se reconozcan como parte  de 

una comunidad  nacional  caracterizada por la  pluralidad de pensamientos, la 

diversidad  regional, cultural y soaal, pero  que al mismo  tiempo  comparten 

rasgos y valores  comunes  que los dlefinen. 

Especificarrente se refiere a las costumbres y tradiciones,  a los ideales 

que han estado  presentes a lo largo de nuestra  historia y a los principios  de  la 

relaci6n  de Mcixim con otros paises (independenaa política, soberanía y 

solidaridad  internadonal basada en la  independencia y la  justicia). 

. Para mayor claridad, en seguida mencionamos los contenidos  de 

aprendizaje  para  quinto y sexto grado de  primaria. 

Quinto grado 

La convivenda social y la importancia de las leyes. 

0 La importanda de l a s  reglas y las mas para la miver rda  socid. 

0 La parbapacih de las adadarcs en la eiabomah de l a s  leyes. 
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O Las funciones de las leyes. 

- Establecer  derechos y deberes 
- Establecer  procedimientos  para  administrar la justicia 

- Garantizar la convivencia  y  la paz social 

O La igualdad ante la ley 

Las garantías individuales. .-. . . 

o Derechos de igualdad: prohibiath de la e s c l a v i t u d ,  igualdad de hombres y mqeres 
ante la ley. 

0 Oeechos de libertad: libertades de pensamiento, expresidn y reunih, demcho a  la 

informadh. 
O Derecho de seguridad e integridad persod 

- Inviolabilidad del domialio 

- Detenddn sdlo m orden judidd, derectKw dd detenido 

- Prohibicidn de la tortwa. 
... . I  , , 

. . e  , 

O Las garantias individuales m invidables e impmstxipbbles bajo cualquier 

a'ramsbna'a. 

0 Laprotecci6ndelosderechosdelosmadcanos 

- l d e n t i f i c a d h  de 6rganos e n c a r g a d o s  de y administrar la justicia 

- organismos de defensa de los derechos de l o s  mex" La comisih Nadonal 

deDerechosHumanos - - 
Los derechos sociales. 



Y 

- Convención sobre los Derechos del Nino, 1989 (aspectos  fundamentales) 

Los derechos  de los ciudadanos  en  la historia. 
- Francia 1789: Declaraaón de los Derechos del  Hombre y del  Ciudadano 

- Decreto de Hidalgo contra  la esclavitud 

- Morelcs y los sentimientas de la naci6n 
- Las leyes de refma. La libertad de pensamiento 

- 1948: Dedaraah Universal de los Derechos Humanos 

- . . ~  . .  .. . . - . - -  P@xi.co y el mundo.  Principios de las relaciones  internacionales. 
o ~a sotmania n a d a  como base de las r e ~ m  & *w~W m otros pi& 

0 La lucha del pueblo mexicano por su soberanía 

- La Guerra de lndependenda 

- La Lucha contra la  invasiones extranjm durante el siglo XIX 

O La autodeterminadh de los pueblos y la didaridad internacional 
-, . .. 

Sexto grado . .  

i La República  Mexicana. 

1 o Los coinpmnte~ dd-Esbdo 
- El teniton'o,  la pobladh y el gob~emo 

0 M n i d h  de República 

O Componentes de la R e p "  Mexicana 

- Los Esbdos de la Federaci6n 

- Los Poderes de la Unib: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judiad 

O La Constitudh Pditica de los Estadcs Unidos Mexicanos; Ley supma de la .- 
Federacih 

La soberanía. 
0 La soberanía reside em d pueblo. El artlalo 29 de la constitudbn 

O La democracia como forma de ejercido de la  Soberania 

- O El proobso leg'slativo. El dencho n la  iniciativa 

La democracia como forma de  gobierno. 

0 UconceptodeDamxraa'a 

- P r o c e d i m i e n t o  para la i n t e g r a c j b n  de los 6cganos de g o k e m o .  Las S I S c d ~  

- Modos para la  toma de t33cisiones y para la sducih de csnflidw m f o m a  

pacífica 
0 Los partidos pdíticos como formas de wganizadh y parbcipadh de l o s  a-- 
O las condidones de la demacrada: el respeto a l o s  deredx# humanas y a la  legalidad 

La justicia se procura y administra. 
O Suprema Corte de Jus t ida  Funciones 

0 Pmraduría General de la República 



41 

Procuraduria de los Estados 

- Funciones 

El derecho de amparo 

La Constitución de 1917. 

e Antecedentes de la Constituaón de 1917: Constitucidn de 1824 y 1857 

'e La Constituci6n de 1917 como produdo de la Revolucih Makana 
. , _  - 

- Las aspiraciones del pueblo mexicano en la Revolucih: l i b e r t a d ,  democracia, 
sufragio efectivo, educaab, tierra y trabajo. . ,  

- Artículo 3 a ,  27,  y 1230 
. -  

MBxico, un pais con diversidad. .. 

o Rasgos de la diversidad adtural y &al de Wco e .  . 

- Las difemxias r e g i o n a l e s  y sodales en aspectos refererrtes al: desarmllo, el 
" 

Mbxico y las relaciones  internacionales. 



- Los acuerdos  entre  naciones corno via para la solución de conflictos 

O La Organizad6n de las Naciones Unidas y los esfuerzos por la p a 8  

Con  base en lo anterior, consideramos  que la escuela,  a  través  de la 
Educación Cívica debe priorizar  la  formación  de los futuros ciudadanos: 

O Comprometidos con su comunidad. 

O Con el  conocimiento  de  que  el  beneficio  personal es mhs eficiente 

cuando se logra  de  manera  colectiva. L 

. . i 

0 Con capacidades  para contribuir  al  bien  común. 

Con capacidad  para  combatir las injusticias. 
”.. 

0 Con lealtad  hacia su comunidad. 
.._ 

O Con conocimiento de los principios  que los rigen  (Constituabn Politica) 

0 Tolerantes  ante  la  diversidad. 
. .  _”  

.- . . ,, - ,_,, . 

O Con capacidad  para  negociar. 

Que exijan cuentas  a sus gobernantes. 

0 Responsables de su libre  expresi6n. 

0 Comprometidos con el ejercicio y el respeto de los derechos  de los 

demfis. 

O Que cumplan con sus obligaciones. 
x.  

.” ““d* 

En este  marco, es imprescindible  u*reestructuracidn  del  Programa de 

Educación  Cívica, tal como se plantea en el Subprogram Sectorial de 

Educación Wsica, pero,  siempre y cuando los cambios se lleven  a las aulas. 

Otro  problema  que  debe  ser  tomado  en  cuenta, es la escasa produccidn 

de  material  did4ct’co  referente a Educaaón Cívica, ya  que  no  existe  ningún 

texto específico  para  la  materia. 

En cuanto  a los profesores, tambih requieren de constante  preparacidn y 

actualización,  tomando en cuenta que desempeiian  un  doble rol; el de profesor 

E 

21 Prm de EAucacih Cívica en el nivel Rimaria, 134-1 38 pp. 
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y el de  ciudadano, por lo tanto, es necesario concientizarlos sobre la 

importancia de la Educación  Cívica  en el nivel básico, 



111. ACTITUDES  CiVICAS DE LOS NIÑOS DE 5” Y 6” GRADO DE PRIMARIA 

DE LAS  ESCUELAS  “ALBINO  GARCIA”, “EL AMO TORRES” Y “LOS 

DERECHOS DEL NINO” 

Con base  en la  conceptualización  sobre  educación  civica,  valores 

democráticos,  participación  ciudadana  y las aportaciones  de Rafael Segovia en 

su libro La politizacidn del nino mexicano, decidimos  investigar,  ¿cuáles s6n 

actualmente las actitudes  politicas de los niños? A fin  de  demostrar que  a 

mayor  educación  civica  mayor  participación  ciudadana. 

Para ello,  aplicamos 694 cuestionarios  a niños de 5” y 6 O  grado-&  tres 

diferentes escuelas primarias públihs  de‘ la regi6n San Miguel  Teotongo, 

ubicadas en las  colonias. Santa CNZ y Unidad Santa Cruz Meyehualco, 

Delegación  Iztapalapa, en el  Distrito Federal. 
. - . . 

La Delegaci6n lztapalapa se encuentra  situada en el  Oriente del Distrito 

Federal, cuenta con una súperficie aproximada  de 117 kildmetros cuadrados, 

mismos que  representan casi el 8% del  territorio nacional, y su altura sobre el 

nivel  del  mar es de 2100 metros. 

Los limites de la Delegacibn son: al norte, con la Delegaci6n  lztacalco y 

con el Municipio  de  Netzahualcóyotl; al este,  con los municipios  de Los Reyes 

la Paz e  Ixtapaluca; al sur con  la  Delegaciones TlAhuac y Xochimilco; al oeste, 

con las Delegaciones Coyoadn y knit0 Juhrez. 

lztapalapa es una  de las delec~aciones m& contrastantes,  ya que por  un 

lado tiene  barrios y colonias  que gozan de  servicios  públicos que las 

autoridades delegadonales les brindan  con  oportunidad, y por otro, existen 

rezagos sociales y la  marginación m& profunda de la capital. 

,En cuanto  a  la organizadh educativa,  la  delegacidn  lztapalapa está 

dividida en cuatro regiones sectoriales: Regibn Centro, Regibn Judrez , Región 

San Lorenzo  Tezonco y Regi6n San Miguel Teotongo. 



La Región San Miguel Tecdongo  consta  de 67 escuelas  primarias, 50 

con  turnos  matutinos y vespertinos, 12 particulares  incorporadas  a la SEP y 5 

escuelas de tiempo  completo, distribuidas en tres  sectores (XI, XII, Xlll) y trece 

zonas escolares (59, 60, 61, 62, 63, 6 4 ,  65, 66, 67, 68, 69, 70, 71). 

La escuela  Albino  Garcia  catalogada  como "Escuela modelo", 

pertenece a la zona  escolar núri.lero 59 del W . o ~ , & l ;  fue elegida  por .sei 

considerada como la de más alto rendimiento escolar debido a la  aplicación 

novedosa de las metodologias  de  ensefianza - aprendizaje. 

. .k 

Las escuelas El Amo Torres y Los Derechos del Nido se ubican en la 
zona escolar  número 60 del sector XI, fueron  elegidas  al  azar y por cercanía 

geográfica  a la "Escuela Modelo". 



., . 
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LOCALIZACIóN GEOGRÁFICA DE LAS  ESCUELAS (Universo de 
Estudio) 

Escuela Albino Garcia (EM) 

Escuela  Primaria "Albino Garcia. (EM) 



P 

Escuela Amo Torres (El) 

i 

0 Escuela Primaria "El Amo Torres" (El) 



i 

Escuela Los Derechos del Niño (E2) 

49 

0 Escuela Primaria "Los Derechos del Niño" (E2) 



j u  

3.1. Universo de estudio 

El universo de estudio  consta cle 694 niñas y niños,  de 5" y 6" grado, a los 
que  se les a p l i d  un  cuestionario sobre educación  cívica,  valores 

democráticos y participación ciudadana. 

Para  efectos de este  trabajo, la escuela  Albino :;cia sere  reconocida  con 

las abreviaturas EM, la  escuela El Amo Torres El y la escuela Los Derechos 

del Niño € 2 .  
. . ' .  

CUADRO 1 

Universo de  estudio por tipo de escuela, turno y sexo 
.. ~ . 

De las escuetas  primarias que integran el sector XI, se eligi6 en primer 

lugar a la Albino Garcis (dave OSDPR1146P), ubicada en la calle 25 con 

avenida 4 y avenida 2, Colonia Unidfad  Santa Cruz Meyehualco. 

De acuerdo con la Secretaría  de  Educación  Pública  es  una  "Escuela 

Modelo" por la forma en que  aplican los planes y programas de estudio. Es 

decir, esta escuela ofrece un  servicio  educativo  semejante al de  las  escuelas 

Secundarias  Diurnas,  donde un maestro esth a cargo  de  cada  una  de  las 

asignaturas, de t a l  manera que los niiios se trasladan a los diferentes  salones 

según el horario estableado. 



Mediante  esta  forma  de  trabajo, se garantiza  que  haya  un  equilibrio en la 

enseñanza de las  matemáticas, el español, la historia, el civismo,  el  estudio  del 

medio  ambiente,  la  música y la danza. 

En este centro  escolar  se  aplicaron 116 cuestionarios a los niños de 5" y 

6" grado del'turno matutino. Cabe aclarar que aun  cuando esta escuela  cuenta 

con  servicio  vespertino, no pudimos conseguir la autorizacih-para ingrksar a 

los grupos, debido a que el diredor de este  turno  estaba de licencia y d 
maestro  encargado  argumentó que no  podía  tomar la decisión  de  permitir la 

entrada a personas  ajenas a la SEP. 
. . .  ..s. 

. .  

La escuela N Amo .Tom@ El,, (clave 09DPRl321E) del tumo 

matutino y (dave"09DPR1322D) del vespertino, se localiza en la calle 5 de 

mayo ## 11 5 Cdonia Santa Cruz Meyehualco. Se aplicaron  218  cuestionarios 

. . . -  

. _ .  . . .  

en el turno matutino y 137 en e l  vespertino. 
~~ 

Los Derechos del Nidou E2, (dave 09DPR2271V) del matutino y 
_ -  



(clave 09DPR2272T) del vespertlno, se ubica  en  la  Calle 17 y Avenida 2, 

Colonia  Unidad  Santa Cruz Meyehualco. Aquí se aplicaron  cuestionarios a 137 

y 86 niiios de 5" y 6" grado  en  los  turnos  correspondientes. 

Tanto l a  El como la E2 fueron  elegidas  al  azar. En un principio sa 

separaron por  turnos  para  detectar algún  hallazgo  significativo,  pero,  debido  a 

que no se encontraron  diferenaas  muy  acentuadas entre turnos, se decidió 

sumados para  hacer más clara  la  explicación. 

Nos centramos en los  dos últims grados de 

en éstos se abordan  contenidos de aprendizaje 

.l 

- .  . 
. " .L. ... ... . 
': r. .. . . 

2.  
,,i : , & "  " e .  . .. 

. .  

educau6n prima&; porque, 

sobre los. derechos de los 

. .. 

niños, las garantías  individuales,  la  soberania, fa democracia como forma de 

gobierno,  la  diversidad  cultural,  la  Constituci6n de 1917, particulamnte en los 

artículos. 3", 27" y 123O, la  procuracidn  de  justicia y las:. relaciones . 

intemaaonales de México con otros países, lo  cual  implica un mayor 

razonamiento por parte  de los niños al  aplicarlo  a su vida  cotidiana. 

Para realizar el estudio,  primero se solicit6  la autorizacih de los 

directores de las escuelas primarias  para  aplicar las encuestas, cosa que no 

fue  fácil,  ya que  tuvimos mucha resistencia  por  parte  del  director  de  la EM 

vespertina, la El matutina y la E2 matutina y vespertina,  argumentando  que los 

profesores frente a grupo no aceptan  que personas ajenas  a  la  institucidn 

evalúen  a sus alumnos. 

Posteriormente se disefiaron los instrumentos  de  recolecci6n de la 

informaci6n,  empezando por el cuestionario  para los nifios  de 5O.  y 6 O .  grado 

de Educaadn Primaria (veranexo f),, 

Cuando se aplic6 d cuestionario  a los nifios,  nuevamente nos 

encontramos con un obstáculo,  ya  que en la EM los profesores nos ayudaron  a 

aplicados. y, al revisarlos, nos dimos  cuenta de que  en un grupo  formado  por 

25 alumnos se indujeron las respuestas, por lo cual decidimos  desechar esa 

información  y  tomar en cuenta  sblo los que  no  tenian indiaos de  alteracibn,  por 

? 
i 

! 
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lo tanto,  de los 719 cuestionarios  aplicados  originalmente,  nuestra  muestra se 

redujo a 694 niños. 

De las tres escuelas, scjlo en la El, tuvimos  la  apertura para aplicar 

directamente los cuestionarios, de la misma  manera, los profesores nos 

manifestaron su apoyo y se mostraron  muy  interesados  en  el  proyecto  de 

investigación que les presentamos. 

Una vez aplicados los cuestionarks, formamos la base de  datos  con 

ayuda del  programa SSPS (Programa  Estadístico  para las Ciencias Sociales), 

con base en  el  libro de cbdigos (Ver anexa 2) con las respuestas abiertas  ya 

codificadas. Hecho el cruce de variables,  obtuvimos la informacidn  concentrada 

en cuadros, lo  cual nos facilitó la  organización  de los mismos.' ' '."' 
& .  I 

Por último, de  acuerdo  con las variables:  educacidn  cívica,'  valores 

democráticos  y  partiapacidn  ciudadana  depuramos la informacidn  concentrada 

en los cuadros y, realizamos el andlisis  contrastando los datos  obtenidos  con el 

fundamento  teórico. 

Con respecto  a los resultados  obtenidos  sobre  la  distribución  de las 694 

cuestionarios, obtuvimos que hay entre 23 y 34 alumnos  por  grupo,  de tal 

manera  que la división es equitativa en el  turno  matutino y en el vespertino (ver 

anexo 3, cuadm 19), es decir, las aulas no esun saturadas, lo  cual  permite 

que los niños reciban una mejor atoncidn por parte de los profesores  para  la 

apropiaaón de los conodmientos,  habilidades,  destrezas, actitudes, 

socializaach, normas e instrumentos  culturales a traves  de la actividad 

conjunta  que se es2blece entre los miembros del grupo  dentro de la escuela. 

Del mismo modo, encontramos  que el rango de  edad en las tres escuelas, 

oscila entre los 10 y los 13 años, ubicándose  en los periodos  normales  para 

cursar el 5" y 6" grados de  educaadn primaria. Sin embargo,  existen  diez 

casos de niños que ya cumplieron los 14 años y apenas estan terminando  la 

primaria,  del  mismo modo, sobresale un niiio  de 9 anos que esG en 5" grado, 



estos casos fueron  incorporados  respectivamente en los rangos de 12 y 10 

años por razones  estadísticas (ver anexo 3,  cuadro 20). 

En cuanto  a  la  preferencia  por las escuelas, contrario  a lo que podríamos 

suponer, ia mayor demanda se registra en la E2 y no en la EM, a  pesar  de sus 

métodos novedosos, lo cual,  podría tener su explicaaón en que los padres de 

familia  prefieren las formas conocidas y, desconfian de las nuevas propuestas 

educativas. '. . .. * 
7 _. . - . -0 ;  . . .' . 

En lo que se refiere  a  la  composici6n  social, 74.2% son trabajadores  que 

se desempaiian como obreros, mecánicos, albañiles,  comerciantes, 
o 

carpinteros,  choferes  de carga,, choferes de transporte  público,  policías, 

trabajadores  domésticos y persorlal de vigilancia. .~ 

. .  

De todas estas ocupadones, 15.5% son comerciantes  que  tienen sus 

fuentes de empleo  en  la misma carnunidad, ya sea en establecimientos o en 

el tianguis que se c o l o c a  todos los martes y viernes de cada  semana. 

En el caso de los choferes, se dedican al transporte'de carga, 

principalmente en la  Central  de Abastos y ,  al  transporte  pública que opera  en 

la Calzada Ermita-lztapalapa. 
- 0  

Sobre la ocupaa6n de  la mad, es significativo  que  el 61.8% se dedican 

al hogar, lo cual  indica que aún impera  la concepd6n tradicional  acerca  del  rol 

de la  mujer (ver anexo 3, cuadro 21). 

De acuerdo con estos  datos, podemos suponer  que  la  mayoria  de las 

familias  que  viven en la Colonia  Santa Cruz y en la Unidad Santa Cruz 

Meyehualco, Delegacih Iztapalapa,  pertenecen al sector obrero,  de  sen/iuos 

y comerciantes. 



3.2. Educación cívica 

Una  de las principales  preocupaciones  de los países,  cuya  democracia 

está en proceso  de  construcción, es la  formación  ciudadana.  Este  problema 

se puede enfrentar  desdo varios angulos, pero el más común ha sido  a  traves 

de la educación  escolar. No obstante, los resultados  hasta  ahora  obtenidos 

reflejas  cambios  mínimos en la conducta de los nitios, de ahí  que  en  nuestra 

investigación  quisimos  saber  qué piensm los alumnos sobie los honores  a la 

.,bndera, los derechos del niño,  el  Presidente de la República, el Jefe  de 

Gobierno, Igs partidos políticos y los sindicatos. 

Respecto a los honores  a la bandera, los mayores  porcentajes de los niños 

a ~ o s  que les gusta  realizar este acto,  se en.cientran, en la ~2 con 90.1 %, 

seguida de la EM con 87 % y la E i  'con  81.7 %, cabe destacar que en su 

gusto por  hacer  honores  a  la  bandera  aluden ~ A S  razones  afectivas  que 

cívicas (ver  anexo 3, cuadro 22). 

. -  

. -  

-Estos resultados son interesantes;  porque,  muestran dm0 interpretan los 
niños un acto cívico que lleva implícita la formaci6n de una  identidad 

estrechamente  vinculada  con el desarrollo  histbrico  de  nuestro  país. .- 
CUADRO 2 P - .  

Actitud cívica ante los honores a la bandera por escuela 

Tradiaonal 



A la  mayoría  de  niñas y niños sí les  gusta  hacer  honores a la bandera, 

aludiendo  razones  emotivas,  racionales,  tradicionales y una  combinación de 

emotivo y t radi~ional~~. No obstante,  hay u n  pequeño  porcentaje  de  niños  en 

cada  una de las escuelas que argumentan  razones  negativas  por las que no 

les  gusta  estar  presentes en las ceremonias  cívicas. 

v... - . ~  

En  total, 41.4% de la EM, 26.2 % de la El y 37.7 %-de la E2 afirman 

emotivarnente que les gusta  hacer  honores porque son bonifos y porque 1%. . .. . . , . 

'gusta cantar, ei7.8 % -ÉM, 5.1 % E l  y 4 % E2 enfatizan en .las.Mein&ides y 

su conocimiento  sobre la historia  de  nuestro  país, por lo cual,"  consideramos 

que sus  argumentos son racionales. En la EM 34.5 Y O ,  39.7 '?! El  y 39 % ' E 2  

dicen .- . . que lo hacen s610 por  obligacibn,  ubicándose en una concepa6n 

tradicional en  la que el deber se impone a la razbn. De toda esta clasificadbn, 

sólo el 4.3 % EM, 7.3 % E l  y 7.2 ?/o E2 combinan el aprendizaje de la historia 

con la identidad nacional,  dAndole un valor civic0 a esta actividad, en 

contraste, cabe hacer notar que en la suma de los porcentajes de las tres 

escuelas 35.1 % de los niAos dicen que no les gusta  hacer  honores a la 

bandera porque es muy cansado  estar  parados, se aburren, les duele la 

espalda y les molesta  cantar. 

,L.. I . .  . . -.- 
6: 

. . I * -  . . , 
" 

. .  

--'Lo significativo de este cuadro es que en las  tres  escuelas la practica  de 

los honores a la bandera  esta  orientada  fundamentalmente  por  motivaciones 

afectivas y tradicionales. 
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CUADRO 3 

Conocimiento de los derechos de los niños por escuela 

i 
De acuerdo- con los datos  obtenidos, la mayoría  de -los alumnos  de las. 

tres escuelas reconocen los derechos  de los niiros, pero Se acentúan las 

diferencias  significativas  entre  la EM y la E2. 
.- . 

Aun cuando 88.8% EM, 82.3 % El  y 77.2 % E2 de los niAos que 

manifiestan amocer sus derechos, es significativo que 8.2% de la El y 

13.9% de  la E2 confundan sus derechos con las obligadones, lo que  parece 

indicar que no ha quedado clara  la  diferencia  entre  ambos  conceptos. 

Es decir,  para 24.6 % (sumados los porcentajes  de las tres escuelas), 

ayudar  con los quehaceres  de  la casa, cuidar a los hermanos  menores, 

obedecer y respetar  a los adultos sin cuestionamientos, forma parte  de los 
derechos del nino. Si bien,  esta cifra  representa  un bajo porcentaje, 

consideramos  que  a partir  de estos datos  sería  recomendable  revisar can  más 
cuidado la forma y los materiales  con los que se enseñan los Derechos de los 
Niños en  el aula. 

.. - 



CUADRO 4 

Cuántos partidos  politicos  conocen los  niños por escuela 

i 
i 

principales Parb'dos Políticos 

principales Parb'dos Pdíticos 

Partidos Políticos 

. . _  .. 
En la EM--73.4 % de los niilos y  niñas  conocen  a los tres  principales 

paddos políticos, 56.1 % de  la El y 53.3 % de  la €2. En .cuntr&te, en la EM  

12:9 % representa el más bajo  porcentaje de las escuelas que no conocen 

ningún partido p o l í t i c o ,  los resultados  de  este  cuadro son significativos;  porque, 

aun cuando  la  mayoría  de los niños identifican a los tres  principales  partidos, 

no hay garantía  de  que  efectivamente conozcan su función  ya que  'nuestros 

niños ven  la  televisión  durante horas y horas, antes de  aprender  a  leer y 

escribifX por lo que  esthn  influidos  por las imhgenes y no por los contenidos. 

"La verdad es que la  televisión es la  primera escuela del  niño  (la escuela 

divertida que precede  a  la  escuela  aburrida); d niiio es un animal  simbólico  que 

recibe su imprint , su impronta  educacional,  en  imágenes  de  un  mundo 

centrado en el hecho de vefn. 

... - 

A pesar de  que 76.5% de niiias y  nifios s610 sefiala  partidos, 23.6% no 

contest6 o mezcl6 los partidos  con  instituciones y nombres de personas, tales 

como: 'Fox', 'López Obrador", "CArdenas", 'ONU", 'IFE', "PROFECO" y 

"Congreso de la Unión", lo  cual  indica que  hay  confusión entre los niiios sobre ' 



qué son, c,ómo se  integran y que función  tienen los partidos  politicos en la 
sociedad (ver anexo 3, cuadro 23). 

Sin  embargo,  se  debe  reconocer  que  la EM presenta  un  avance 

sustantivo en el conocimiento de los partidos políticos en  comparación con la 

El y la € 2 .  . . 

En este mismo  sentido,  encontramos que 94% de la EM, 9l.%.de la- E 2  y 

90.2 Obi de los ninos en  la El saben como se llama el Presidente  de  la 

República.  Con  estos  resultados,  camprobarnos que aunque el porcentaje  más 

alto se encuentra en la EM, no hay  diferencias  significativas  con las otras  dos 

escuelas (ver anexo 3, cuadro 24). 

No obstante,  consideramos que los mayores  porcentajes en donde los 

niños cec,onocen al Presidente de la República se debe a la dikrsibn  hecha por 

parte det Partido Acción Nauonal (PAN), a los medios de comunicacibn y ,  a la 

campana de mercadotecnia  que enfatita  en  la imagen del titular de la 

presidencia. 

Lo mismo  sucede en el caso de los niiios que conocen al Jefe de 

Gobierno del Distrito  Federal,  cuyo  porcentaje & S  alto lo obtuvo la EM 82.8 O h ,  

seguida por la E2 con 71.3% y la E'I con 64.2% (ver anexo 3, cuadro 26). 

Algo significativo . es .. la  rfhyoria  de  niiios que no contestaron estA 

concentrada en la El con 29.6 %, l o  cual puede deberse a que en esta  escuela 

se concentra el mayor  número de ninos a los que se les  aplico el cuestionario. 

. . ;,". 

Al igual que en el caso del Presidente  de la República,  cabe  reconocer 

que mayor número de nifios de la EM saben el nombre del Jefe de Gobierno, lo 

que parece indicar que en esta  escuela  hay  una  orientaci6n nds fuerte  hacia la 

búsqueda de informacibn y sensibiliraaón  de-los nifios sobre  el  reconocimiento 

de sujetos  y actores políticos. 

Tampoco s8 puede perder  de vista la difusibn que se da  en los medios 

de comunicacibn,  además de la utilización de estrategias  populistas como: 

, ayudas  económicas  a los ancianos, el subsidio a la leche,  Yansporte  gratuito 

. para las personas de la tercera  edad, etc. que han  ganado la simpatia  de 
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muchos padres que habitan  en  la zona metropolitana y que transmiten  este 

sentimiento a SUS hijos a  través d e  comentarios positivos sobre  este  servidor 

público. 

Por otra parte, dado que en los p1anc.s y programas de estudio  para los 

nifios  de 5 O  y 6 O  grado se pretende  dar a  conocer  qué son los sindicatos y cuál 

es su función,  dedicamos una pregunta  a  este  aspecto,  tomando en cuenta que 

de  una  u otra manera,  Benen contacto con la CTM (Confederación  de 

Trabajadores  de Mexicanos), la CROM (Confederacidn  Regional  Obrera 

Mexicana), el SNTE (Sindicato  Nacionar de Trabajadores  de  la  Educación), 

entre otros, a  traves  de sus padres. i n  

Aquí, destaca  que 44.8%- de la EM, 30.4 % de la El y 37.7 % de la E2 
tienen nociones de io que es un sindicato,  'mientras  que 54.3% deja EM, 

64.8% de  la El y 55.6 % de la E2 no lo saben (ver anexo 3, cuadro 26). 

. .  

De manera  general  podemos  decir que la EM tiene una  ligera ventaja en 

comparacidn con la El y la E2, por lo que los maestros  deberían  replantear la 

forma de impartir la Educación Cívica y hacer  énfasis en el aspecto  de la 
organización  laboral  de los trabajadores. 
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CUADRO 5 

Razones  por  las que los niños consideran a los sindicatos importantes 

ESCUELA ' 

Los reconocen corno fuena p o l í t i c a  

Son parte de la estructura 
gubefnamental 

Como Instancia laboral 

Los rechazan porque no hacen 
nada 

No es claro pero tienen nodones 

No contesto 

Total 

Del total  de  la muestra, 6 % de la EM, 2 % de la E9 y 2.7 O h  de la E2 de 

los niños wnsideran a los sindicatos como una  fuerza  política  importante, 0.9 
% EM, 4.2% El y 5 % E2 piensan que son parte  de la estructura 

gubernamental, 25 % EM, '3.4 % El y 9.9 % E2 los identifican  como una 

instancia  laboral en donde los trabajadores  pueden  hacer valer sus derechos, 

12.1 O h  EM, 19.1 % El y 17.4 % E2 no tienen  clara  la  funcidn,  pero  consideran 

que son lugares que  brindan  ayuda  a las personas. Solo un pequeiio 

porcentaje los rechazan  argumentando que no hacen nada y afectan a los 

trabajadores. . .  



Es evidente que en  este aspecto, los niños  de  la E M  tienen mayor 

claridad sobre lo que es un sindicato ya que el 25% lo  caracteriza 

acertadamente. 

CUADRO 6 

Relaci6n  entre el conocimiento de los sindicatos y la o 

TRA&rwDm No 

O R E S E  ESPECl COKTESTO 

SERVICK) 

% 

F- 

w n 

34.6 26.7 25.4'"" 

.26.5 13.3 30.5 

38.9 60.0 44.1 

' . 

100 la3 100 

La ocupación  de los padres no muestra  diferencias  significativas;  sin 

embargo,  resulta  interesante  observar que los hijos de los trabajadores  de 

servicios  consideran importantes los sindicatos. 

Recapitulando,  de los resultados  obtenidos  en el punto sobre  Educación 

Cívica, pudimos  observar  una dam ventaja  de la EM con relacan a la El y la 

E2, lo que  significa qua sí est&  funcionando,  en  ciertos aspectos, la asignación . 
de  tiempos específicos  a  cada  una  de las materias y la  especialización  de 

maestros en cada una  de  ellas. 

3.3. Valores.democraticos 

La adquisición de los valores  democrhticos  tiene dos caminos; uno 

práctico,  aprendido en la  familia y otro  doctrinario,  ensefiado  gradualmente en 

las instituciones  educativas. 
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La vida  familiar,  en el veandario, en  la  comunidad  y  en  la  localidad,  es  el ambente en 

donde el nifio, a través  del  ejemplo de los mayores y de  la  convivencia  con los 
semejantes,  ejercita los usos  y  las costumbres sociales,  hasta  lograr convertirlos en  una 

forma  de  actuación,  con  el m4s deseable  sentido  de virtud, nacido  de  la asimilaaón de 

valores que pululan en la realidad mima de l a s  r e l a a m :  veraddad, honestidad, 

solidaridad, leaitad, servido, r e s p o n s a b i l i d a d ,  colaboradrh, civilidad, patnUQisn~...~ 
~. 

. Pero sin  duda, es en la  escuela en donde los niños,  a  travBs  de la 

interrelación con los demás,  aprenderán  que los valores  democr&icos  se  viven 

todos los días, por esta  razón, se aplicaron  algunas  preguntas  especificas  a los 

niños de las tres  escuelas. . . , - I. 

-7 , 1 , -  - , - 
CUADRO 7 

Ninos a los que les gusta trabajar en equipo por escuela 
. .  . -  . .  .. . . 

~~ 

" 

. .  . 

ESCUELA 
% 

E2 El EM 

YO % . .  

si 

1 OO.. 1 O 0  1 O 0  total 

.6 .. No contesto 

6.7 10.1 17.2 No 

93.3  89.3 82.8 

En este cuadro destaca 93.3% de  la E2, 89.3 % de la El 'y 82.8 % de la 

EM de los nifios que sí le gusta  trabajar en equipo,  mientras  que, 17.2 % de 

la EM  rechazan  tajantemente el trabajo  colectivo. 

AI parecer, en este  aspecto,  las  tres  escuelas  tienen  un  porcentaje  similar 

en cuanto a la predilección de los ninos por trabajar en equipo, lo cual  implica 

los valores  de  solidaridad y cooperación. 

** J d  Manuel Vilalpando Nava, La educacih Y l o s  valores dvico demaxiacos, p. 9 



CUADRO 8 

Razones por las que a las niños de las  tres escuelas les gusta 

.. . - i  

c 

trabajar en equipo 

Individualista  negativo 

Colectivista afectivo 

Colectivista p o r  colaboración y costuml 

Colectivista  racional 

O '  

' No contestó 1.9 3.0 
Total 100 100 

0.5 

100 
, .* , _  

Las categorías  que más sobresalen son: colectivista  afectivo 26.7% EM y 

41.1% El. C-olectivista  por  colaboracibn  y  costumbre 25.9% EM,- 27% El y 

35.9% E2 y colectivista  racional 22.4% EM, 11.8% E l  y 28.7% € 2 .  

En la observacih de los datos  resalta el hecho  de  que la E2 tiene  el más 

alto  porcentaje de  niiios  que se agrupan racionalmente; sin  embargo,  tambibn 

representa  el  mayor  vcolectivismo  tradicional  al  interior del plantel. 

Cabe destacar  que  la  mayoria  de los niiios respondieron  que  no se unen 

sólo por el valor de la colaboracibn,  al  contrario, se agrupan  para obtener 

beneficios  personales, por afectividad,  por  costumbre,  por  imposición y por  la 
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combinación  de  elementos  racionales y afectivosX 

De esta  actitud no podemcs hacer  responsables sólo a los nirios, ya  que la 

escuela no ha mostrado el  sentido  útil y necesario  que  tiene  el  trabajo en 

equipo para la integración  colectiva,  como  ejemplo  podemos  ver que dentro 

de los salones de las escuelas  públicas,  se  sigue  observando  una 

organización  rígida en hileras,  cuyas  bancas se encuentran  una  atrás  de la 

otra, lo cual  favorece  al  individualismo e i,n?ide la interacción  entre los niños. 
.~ 

EM 
% % % 

~ ' E 2  E l  

Individualista negativo 

41.2 26.7 cdectmbta 

5.0 10.2  14.7 lndivduelista POsrhM 

1.8  1.4 1.7 

. 1.3 1.7 cdectiv istaneg~ 

4.0 5.6 6.0 DepemAente 

17.1 11.8 P 4  Neubdidad decbM 

28.7 25.9- 25.9 cdedivktadkbvo 

35.0 

0 

. . .  

No &esto 

1 0 0  100 100 T d d  

4 5  ' . . .  - 3.4 .9 

Dada la gama de respuestas  que  dieron los niiios, enseguida 

detallaremos cada uno de los porcentajes.  Primero,  1.7% EM. 1.4 % E l  y 1.8 % 
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E2 representa  a los individualistas negativos que se quedan  con los objetos de 

valor, después, 14.7% EM, 10.5' YO El y 5.8 O h  E2 es el  de los individualistas 

positivos que ayudan  a  buscarlo  siempre y cuando sea tie alguno de sus 

amigos, en tercer  lugar  están los colectivistas con 26.7% EM, 41.2 % El y 35.9 

E2 que ayudan a sus compañeros sin  condiciones, en cuarto  lugar,  con 25.9% 

EM, 25.9 % .El y 28.7 % E2 se  encuentran  los  colectivistas  afectivos  que 

buscan y se solidarizan  con el compañero  que  perdib el objeto, en quinto  lugar, 

con 22.4 % EM, 11.8 % El y 17..1% E2 están los niños que muestran  una 

neutralidad afectiva,  es  decir, no les interesa lo que pase y tampoco hacen 

nada  por su compañeros, el sexto lugar lo ocupan los dependientes con 6% 

EM, 5.6% El y 4 % E2 que recurren al profesor para resolver cualquier 

problema. Por último, representados  con un porcentaje m in im estdn 'los 

colectjvistas negativos que se echan la culpa  mutuamente. 

' -. c-  

' . . .  C 

.. - 

CUADRO 10 

Actitudes tomadas por los nidos al formarse 

ESCUELA 

% % % 
€2 El EM 

si 05.7 80.0 64.7 
No 

1 O 0  1 O0 1 O 0  Total 
14.3 20.0 35.3; 

En este cuadro  tenemos que 64.7% EM, 80 O h  El y 85.7 % E2 de los 

niños sí respetan la fila,  mientras que 35.3 % EM, 20 % El y 14.3 % E2 no lo 

hacen. 

Estos ditos nos brindan una  importante  informacibn  sobre el respeto 

entre los nifios, dicho en otras palabras, muestran la forma en que tratan y son 

tratados por los demás, dentro y fuera de la escuela. Tambih nos indica que la 

mayoría de los nirios han aprendido  a  esperar su turno y, a confiar en la 

organizaaón establecida  por la escuela, lo cual, en un futuro  ser6 la base para 
respetar las instituciones  sociales y políticas de nuestro  pais. 
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Claro  que  para  favorecer el respeto. no basta  que  se  aplique sólo entre 

los niños, es fundamental  que los profesores lo practiquen  con los alumnos en 

cualquier  circunstancia,  de  otra  manera, se estaría  propiciando la simulación. 

Una  vez más se reiteran los resultados  anteriores, la E2 tiene lamayoría 

de los niños que respetan  la  fila,  por lo que  podemos declr.que  en Ouerta 

medida se practica el valor del reslpeto; no obstante,  consideramos  que  existe 

una  imposición  discip1inaria.y condxtual que  responde a un tipo de pedagogía 

autoritaria, más que un aprendizaje de la enseñanza de los valores. 

*-S-.<.*. < . '; 

, .  

CIJADRO 11 

. Actitudes  ante los' diferentes puntos de vista por escuela 

- . -  El 

om % -  

E2 
~~ 

10.0 7.6 

37.0 

8. t 11.5 

52.9 

. . .  

13.0 ,E 9. o 
.3 

8.2 

100 loo 

16.1 20. o 
6.3 

De acuerdo  con  estos  datos 63#.8% EM, 37% E l  y 52.9 % E2 de los ninos 

y nifias reaccionan m una violenaa reprimida  ante  puntos  de  vista  diferentes 

a los suyos, es decir, se enojan,  pero  hablan con sus compafieros  para  tratar 

de modificar  sus  ideas,  ya  que  las  consideran  equivocadas.  Tanto en la EM 

C Q ~ O  en las E l  y E2 se  concentra el mayor número de ninos en esta 

categoría, lo cual obedece a los patrones  culturales que se practican 

generalmente en  la sodedad mexicana,  estas  conductas se repiten una y otra 

vez en la mayoría de las instituciones,  desde las n d s  elementales como el 

hogar y la escuela hasta  las más complejas. 



68 

Otras  cifras  que  resultan  significativas son las que  representan la 
violencia  verbal o simbólica,  caracterizada  por el retiro de la palabra a sus 

compaiieros, la EM cuenta  con 10.3 % de niños  que  recurren a este tipo de 

acciones,  la.. El. 7 3 % y la E2 9%. En  contraste, 10 % de la E l  muestra una 

‘actitud ?olerantem, en  la que  reconocen el valor  de las ideas de ambas  partes y, 

la necesidad de.llegar a  acuerdos cuands tienen  diferentes  puntos de vista..- . .. . - .. 
I .. ... - _. 

Con respecto  a la violencia  física,  nos  pareció  significativo  que aun 

cuando el porcentaje es mínimo, se encuentra  concentrado en la EM. Otro dato 

relevante se refiere  a la gran  cantidad  de  niños  que no contestaron, los cuales 

en su mayoria est&en las E~.J. .  E2 con 20% y 16.1 % respectivamente,  estos- a 

resultados pueden deberse  a que en algunos casos encontramos que los nirlos 

.- se confundían con la  pregunta,  por 10 cual  inferirnos que esto pudo influir en la 
” .. : 

gran cantidad  de niiios que no contestaron. 

Sin embargo,  esta  pequerla  muestra nos refleja con claridad lo que 

ocurre.diariamente en las aulas; por lo tanto  consideramos  que el respeto y la 

. . ,  

, 

tolerancia, en su sentido mfis amplio, no forman parte de la  vida  &diana en la 

escuela,  haciendo rnds difícil la convivencia  social. 
.. 

En este  mismo  sentido  formulamos la pregunta  referente  a la, actitud 

tomada  ante la tartamudez, de  la cual obtuvimos que 96.6 % EM, 93.2 % El y 

93.3 % E2 del total de nirlos de 5 O  y 6 O  grado  a los que se les aplic6 el 
cuestionario dicen esperar con calma  y  escuchar con atencibn  cuando se 

expresa  algún  nino  tartamudo,  esto  resulta  contradictorio al mostrar un bajo 

grado  de  tolerancia y respeto (ver anexo 3, cuadro 27). 

Tolaancia Ocs ninos resperan los d i f e r e n t e s  PUMOS de vista y tratan de U e g a r  a amados). 
Violencia reprimida (ante p m a s  de vista difeentes se enojan y le dejan de hablar al canpalm que 
diverge en sus opiniones). 
Violencia n a m d  00s r&os no at& do acuerdo c m  lo que piensan l a s  demas y no l e s  imparta modificar 
nisuopinicm,niladesuccmpadero). 
Violencia verbal o simbc5lica (me un pmo de vista difaente al de d, se enojan y agreden wbaimente 
al ccmpallero). 
Violencia fisica (las niilas golpean al que opina diferente a til). 

arbino). 
- Dependiente(aceptaQcilmentecualquieropiniin0~alamaemaparaque~elpapelde 
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i 

i 

Tal como lo indican los  datos obtenidos, 9 de  cada 10 niiios reconocen 

que no  se  deben  burlar  de  las  personas  que  presentan  algunas  diferencias, 

pero, no sabemos en qué  medida  esto es real o simplemente  están  dando  una 

respuesta  esperada por los adultos. 

En cuanto a la pregunta ¿Qué haces  cuando  un nino le pega  a  otro?  Las 

tres escuelas sa concentran en la categoría de los niños  que  acusan al agresor 

con el profesor 52.9 O h  EM, 58.9% El y 67.3 % E2, mostrando con ello que no - ..2.. 

pueden resolver  por sí mismos  sus  problemas.  En  segundo  lugar  se  encuentra . . 

la indiferencia  cuyos  porcentajes rnás altos los concentra la El con 27.3 %, . . . - . .  

seguida de la E2 con 21.5 % y la EM con 19.0 %. Por último, la actjtud  más 

agresiva consistente en que los niAos le pegan al que pego;se localiza en í;a 

EM con 18.1%; de tal manera* que en esta  escÜela"tiay  m&' diversidad de .. 

actitudes,  opiniones y formas de comportamiento (ver anexo 3,  cuadro 28). 

.: 

. .  

. .  

En  general, si hay diferencias  significativas  entre las tres  escuelas 

respecto a los valores  democráticos,  principalmente en los valores del respeto 

y la tolerancia, donde son m& sobresalientes las E2 y El. 

Lo preocupante es el porcentaje de agresividad,  aunque  relativamente 

bajo, es  suficiente para detectar que los mecanismos de ensefianza  muestran 

" aún demasiadas . .. deficiencias  y  rernarca  una  vez nds la necesidad  de  poner  en 

práctica los valores  de la democracia. Esto.pese a que gran  parte  del  programa 

para los niiios de 5" y 6* grado e:jta dedicado a la  convivencia  social  y  a la 

democracia  como  forma de gobierno. 

. - .  . 

3.4. Participacibn ciudadana 

La participacidn ciudadana es uno de los pilares  de  democracia;  porque, 

mediante ella se logra mejorar  a la sociedad. En realidad, se trata de UR 

fenheno nuevo que se encuentra en credmiento en nuestro  país. 
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Este  proceso debe distinguirse de otras formas  de comportamiento poiítico 

ya que, “la participación ciudad‘ana involucra un movimiento de carácter 

colectivo orientado a la resolución  de  problemas de interés general.”31 

Dado que la  participacibn ciudedana biirlda la posibi5dad de crear  sujetos 

interesados en lo que ocurre en su localidad y en las acciones  de los que 

gobiernan, en la encuesta  incluirnos algunas preguntas que reffejan dm0 se 

favorece  este aspedo en la escuela. 

CUADRO 12 

I - El maestro pido tu-opini6n 
.~ . . . 

Q 

€1 

” 9 6 , .  . . % 

E2 

57.5 

.9 3.4 

25.6 39.1 

73.5. 

1 O 0  1 O 0  

.. 
En la EM 59.5 % de los niños nwnifiestan  ser  tomados  en  cuenta, 57.5 % 

de la E l  y 73.5% de  la €2, mientras que 38.8 % EM, 39.1% E l  y 25.6 % E2 
reconocen no dar su opinidn  para  la realitaa6n de las actividades , que 

diariamente se realizan  dentro  del  aula. 

El contraste  en los porcentajes es una buena  sefial,  ya que, indican que 

los prclfesores  están  abandonando las ptkbcas autoritarias e impositivas, 

permitiendo que los niiios ejerzan su libertad  de  expresibn,  aprendan a tomar 

decisiones, acuerdos, consensos y ,  sobre todo a respetar las opiniones de los 
demhs. 

I 1 . .  

’’ Isidro H. Cisneros. ParticiDaciCn ci&dana, p. .?l. 
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NO obstante, nos preguntamos  si esa apertura es real o simplemente  se 

trata  de  una  simulación  que  lleva  implícita la imposición, ya que es  muy fácil 

inducir  alternativas  previamente  diseñadas  que  aparentemente  están  tomando 

en cuenta a los demás, pero en realidad, no  favorecen el proceso  de 

discusión,  expresión de las ideas 'y mucho  menos  arribar a acuerdos. 

La expresión de las ideas estA intimamente  ligada a la actitud  sobre la . - .  
participacidn de la mujer, por ello, en la  pregunta  diseñada  para  averiguar  qué 

opinan tos niños al respecto, nos enmntramos que 96.6% EM, 88.5 % E l  y 

87% E2 de niñas y niños remnocxm que es  importante  la  participacidn  de  la 

mujer,  mientras que 3.4 % EM, 10.7 % El y 13% E2 no lo aceptan. 

CUADRO 13 

Aceptaci6n de la participaci6n de la mujer por sexo - -  .' 

FEMENINO 
- O h  % 

MASCULINO 

PARTICIPACI~N 

sí 89.9 
* .  , 

87.9 

No 10.0 - 9.6 
' 

.No Contest6 
. .  . 

O. 5 

1 O 0  1 O 0  Total 

1.2 

. L  

De los 694 cuestionarios  aplicaldos,  89.9 % de las niiias y 87.9 % de los 

ninos manifestaron que es importante la participaci6n  de  la  mujer en todos los 

ámbitos  sociales,  mientras que 9.6 % de las ninas y 10.9 % de los ninos, 

opinan  que la mujer  debe consewar su rol tradicional. 

Evidentemente, 'estos resultados se deben a muchos factores que  tienen 

que ver  con el medio urbano, el contexto social en el que se encuentra la 

escuela,  sobre todo a los medios de comunicaa6n y a los afectos del discurso 

oficial, por"ejemp1o las críticas públicas  que se han h m o ' a  algunos  miembros 

. ' ' de la -administración foxista  respecto a su  opinión  sobre la part&pac%n  de  la . . .. 
. .  

mujer. 
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No obstante, tal como lo manifiestan los niños, todavía  se  observan 

resistencias en algunos  sectores sociales al involucramiento de la mujer  en 

actividades  no  tradicionales. 

Estos datos son  importantes;  porque,  reflejan el pensar de los padres de 

estos  niños y, los valores de los futuros  ciudadanos  hombres  con  respe&Q a 

las mujeres. 

. CUADRO 14 
..a : ., . .. ... ; ,.- . _. 

. ~ : 9 

Con  quien  hablan de política los ninos, por escuela 

El 

8.0 11.8 

% % 

E2 

. .  
I ,. . .. . 

1.4 

40.8 44.5 

2.7 

39.8 

1 O 0  1 O 0  

.9 2.5 
47.6 

- I .  

En las tres escuelas, los porcentajes mAs sobresalientes  están 

representados por 53.5 % EM, 39.8 E l  y 47.6% E2 de los niiSos que no hablan 

de política.  Estos  datos  son  importantes;  porque,  envían  una seiial de  alarma 

en torno a la calidad y cantidad de la participaci6n  ciudadana. 

.: . 

En el caso de  los niños que  hablan  de política con  sus  padres 40.5 % 

EM, 44.5 % El y 40.8 % €2, no se garantiza  tener  un  conocimiento  real  sobre 

la misma,  ya  que, las fuentes de informacibn  son, en primer  lugar,  la  televisibn, 

en segundo  lugar la radio y, en menor  medida los pen&iicos, todos  ellos  con 

una clara tendencia  partidista,  de tal manera que, no es posible formarse un 

criterio sólido y fundamentado del quehacer político s610 con estas referencias. 
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ClJADRO 15 

La orientación del voto de los niños por escuela 

ESCUELA EM E2 El 
O/O O/O 

. .  97.4 93.2 92.8 

5.4 

2.7 1.4 No contest6 

4.5 

I 

Total 1 O 0  1 O 0  1 O 0  

Los datos  obtenidos en esbe cuadro son muy  interesantes;  parque;:a -. 

pesar de que en el cuadro  anterior, los niAos  a los que se les aplic6  el 

cuestionario  reconocen  que  no  hablan  con  nadie  de p o l í t i c a ,  97.4% EM, 93.2 % 

El y 92.8 %-EZafirman que  votarán  cuando  tengan 18 anos, lo cual pareería 

contradecir  la  hipótesis que sosteinems en  este  -trabajo;  a  mayor  educaci6n 

cívica,  mayor  participacibn  ciudaclana; sin embargo, los datos  no  pueden 

interpretarse de manera  simple,  ya  que en este  indicador  interviene  la 

información  transmitida  por medios.. de  comunicaci6n en una deférminada 

.. 

época electoral. 

Del  mismo modo, cabe  resaltar los argumentos  que  dieron los ninos que 

no votarán  cuando  tengan  la  mayoría  de  edad. De la  muestra  total, 2.6% EM, 
5.4% El y 4.5 % E2 argumenta qu(3 los parbdos  políticos  deciden  e  imponen  a 

sus candidatos, de tal manera  que no tiene caso hacer  valer ese derecho 

ciudadano. En estos casos se pertibe  la  desconfianza  debido  a las múltiples 

experiencias  negativas  que por anos han vivido los padres de los ninos y que 

han trasmitido a sus hijos,  de  ahí la importancia de iniciar con una cubra de 

valores  democráticos  y  de  participación  dentro del aula. 

Ahora  bien, la  futura participaa6n  ciudadana no se limita  al acto de 

votar,  también busca devolver la confianza a la gente  para  actuar  en los 

espacios políticos  de  decisidn,  por ello formulamos  la  pregunta ¿te gustaría s8r 

presidente?. 



De las respuestas obtenidas 

y niños dijeron  que sí, mientras 

argumentaron  que no les interesa 

42.2 Y o  EM, 49.9% E l y  52.9 O/O E2 de  nliias 

que 56.9% EM, 48.5% El y 47.1% E2 

debido  a  que  consideran  inaccesibles los 

puestos de  elección  popular, no perciben  un  proyecto  politico  que  beneficie a la 

mayoría o prefieren una  profesión  conocida (ver anexo 3, cuadro 30). 

Otros consideran  que es una  gran  responsabilidad,  también lo asocian 

con  actos  de  corrupción,  incumplimiento  de promesas y ,  en el caso de las 

niñas, afirman que  la política es sólo para  hombres. " _  .- ,.. 9 
B 

Respecto a las razones por las que  a las niiias y los niños les gustaría 

ser presidentes. Destaca 24.1% E M ,  28.2%  €1 y 30.5% E2 de ninos que 

muestran inter&  por asumir es8 puesto,  con el  fin de  hacer obras en beneficio 

del  pueblo, por lo que se les puede  considerar  colectivistas.  También  tenemos 

un 9.5% EM, 12.1% E l  y 13% E2 q:ue  entran en el rango de los individualistas; 

porque,  consideran  este  cargo como un medio  de  enriquecimiento, 

acumulación  de  poder y oportunidad  para  viajar  por  todo  el  mundo (ver anexo . .. - 

3, cuadro 31). h. 

Con base en lo anterior, es dar0 que la figura  del presidenaalismo aún 

forma  parte de la  ideología  mexicana,  par lo tanto,  la  imagen  del  equilibrio de 

poderes esta lejano en la concepa6n de los nifios. * i  

3.5. Relaci6n de  las variables: Educaci6n cívica, participaci6n 

ciudadana y valores  democriaticos 

5 .  

Para Ja partidpadbn es necesario querer y saber hacerlo. Lo bptimo es 

que los ciudadanos posean ciertas  habilidades y conocimientos, desde 

temprana edad,  para actuar  en  la sociedad,  para ello, la educaa6n cívica 

constituye  una  de las principales  herramientas  que  coadyuvan  a  la-formacibn 

de  valores  democráticos. 

. (' 

El carecer  de éstos, no significa  que algunas personas sean aptas para 

ejercer la ciudadanía y otras no, de lo que se trata es de  establecer los 
. caminos  que  podríamos recorrer  para  fortalecer  la partiapaabn de 10s futuros 

ciudadands. 
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Silvia Conde y Christian Roja:; proponen cuatro puntos qus ayudarían  a 

vigorizar la participación ciudadana: 

l .  Se Jebe tener la capacidad de analizar la realidad,  comprender un problema y definir 

sus postura ante 61. 

2. Se necesita la capacidad de expc-esar daramente sus opiniones, saber m a r  a l o s  

m&., contraargumentar e induso aprender a  replantear su postura. 

3. Se requiere tener la capaddad de orga 7 i ~ f S j h ,  saber realizar un trabajo conjunto 
que persiga un objetivo común y logcw animar a otras penbClas a '  trabajar para 

conseguir ese obptivo.' 

En este  sentido, el respeto, l a  colaboración y la tolerancia son actitudes 

que los niAos  deben  aprender desde temprana edad, manifesthdolas 

diariamente  en todas sus actividades. 

Cabe adarar que  a partir  de los siguientes  cuadros los porcentajes  estdn 

calculados  en función  del  total de cuestionarios y no escuela por escuela como 

se hizo anteriormente. 

-.. 
x ClJADRO 16 

Relacibn entre los valores: Tolerancia y colaboracibn entre los niiios 

SI 

No 

45.9 i 9.6 i 12.3 i 0.4 

m 

-5.8 

O. 7 

6.5 

7 
16.5 

32 Silvia Cm& y cbrkim Rojas, Danoaacia Y Wciuacih audaima, p 83. 
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En este  cuadro  destaca  que sólo 7.9% de niños  establecen  una 

congruencia entre  el  trabajo en  equipo y la  tolerancia,  mientÍas  que  a 41.3% de 

niños les gusta trabajar en  equipo, pero son violentos  reprimidos. Lo que se 

puede inferir  del cuadro es que  la  participación  en  equipos  dentro  del  aula no 

está as0ciada.a sus puntos  de  vista,  puede  ser  que  la  parbcipación sea vivida 

como una imposición y que no haya tenido  efectos  sobre sus puntos  de  vista 

hacia la  tolerancia. 
9 

. 6 '. . . _ I  _ _  - .... 
'. :- 5.; ,.* , ... ,. ' 

- ' 0 . .  Aquí nos encontramos  ante dos elementos  difíciles  de  separar,  ya  que 
& 

sería un error  afirmar que  la violerlcia  reprimida  impide  el  trabajo en equipo o 

.- 

. -  
Por lo tanto, es importante  reffexionar en el hecho  de  que si se continúa 

con esta  ambivalencia,  el  trabajo  colectivo se hace nds difícil, ya  que no se 

logra  intercambiar ideas y se obtiene un trabajo de poca calidad basado en la 

comunicación  deficiente. 
.. . . 

.. -i ,& 
I '  

Cabe adarar que en esta rela'cibn, no sblo esta  implicada fa escuela, 

también  participa  la  familia,  lugar en  donde, con frecuencia, no se toman en 

cuanta los diferentes puntos  de vista y, se reacciona  de  manera intolerante 

ante los miembros  menores. 
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. .., .. . : . " 

Aquí  encontramos  que  existe una estrecha  vinculaci6n  entre la ausencia 

de asambleas en el salbn y la  falta de comunicacidn  sobre  politica con las 

personas rrkrs cercanas a los niños, especialmente  dentro  del  salbn. . .  
I . .  

A pesar de los datos  anteriores, es significativo que 26.1 % de  ninos  que 

no hablan  de  política,  conocen a los tres  principales  partidos politicos, lo cual, 

podemos explicar  debido  al acceso de los niilos a los medios de comunicacih, 

- . específicamente  a fa televisión, en donde se ha.dado una mayor apertura  para 

las tres  principales  fuerzas politicas, aunque  no en la misma  proporci6n (ver 

anexo 3, cuadro 32) 

- .  
. .  ~. 

De manera  equitativa 26.1% de niiios que hablan  de  politica con sus 

padres y hermanos, también  conocen  a los tres  principales  partidos,  pero eso 

no es garantía de que  exista  un  conocimiento  sólido  de  dichas  instituciones. 
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CUADRO 18 

Relación entre la orientación del voto y tipo de personas con quienes 

hablan de política 

- .  . . .  - 
En este-cuadro _ -  - podemos  encontrar .que 40.6% dé niiios si vota& 

cuando  tengan 18 ailos a  pesar de que no hablan con nadie  de politics, 10, cual 

nuevamente  ratifica  la  influencia  que  ejercen los medios de comunicacibn 

masiva. 
. - ..-, , -. - . 

En el segundo caso, los niiios que si votarh cuando  tengan 18 anos y 

que sí hablan  de  política con sus padres  y  hermános, al menos tienen  un  punto 

de referencia que les permitir& discriminar  entre las diferentes  ofertas politicas, 

aunque con la aclaraabn de que, en la mayoria  de los hogares  mexicanos, la 

televisión  comercial es la  principal  fuente  de  informacibn. 

-. 

Con relacibn  ai  conocimiento  del  nombre  del  Presidente y de  los 

partidos políticos  encontramos  que 55.8% de ninos conocen  a los tres 

principales  partidos  politicos, al igual  que  el  nombre  del  actual  Presidente;  sin 

embargo, es significativo  que 16.8% de  nifios  que no conocen  a  ninguno  de los 
principales  partidos, si conocen al  F3residente,  lo wal, se explica  debido a la 
difusibn de la  imagen  de  Vicente Fox (ver anexo 3, cuadro 33). 

Lo mismo sucede con el Je&) de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  donde 

46.4% de ninos  que  conocen a los Ves principales  partidos  polítims,  tambibn 

conocen  a Andrks Manuel L6pez Obrador, el cual ha utilizado como estrategia 



la  realización  de  conferencias  de  prensa  a  través de los medios de 

comunicación  (ver anexo 3, cuadro 34). 

No obstante,  consideramos  que  la alta  frecuencia  de niños que  conocen 

el ncrmbre  del Jefe de Gobierno, no obedece  a un alto  nivel de  politización, sino 

a la  facilidad con que los niños pueden  acceder  a  la  televisibn,  tomando en 

cuanta que actualmente se ha sustituido el mensaje por la imagen. 
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IV. EDUCACIóN  CiVCA Y SU APLICACIóN  PEDAGóGICA 

I 

La educación  no es!á aislada del ámbito  político,  ideológico y social, por 

lo tanto,  la escuela tiene la obligación  de  brindar a los alumnos los suficientes 

elementos  qu?  le  permitan  discernir y tomar decisiones frente a los asuntos de 

orden político y social  que  le  competen. 

Como vimos  en el segundo tapítulc ce este  trabajo,  el  Programa sobre 

Educación Cívica del  nivel  Primaria  está  encaminado  a  fortalecer los valores 

relativos al desarrollo  de los individulos y de sus relaciones  con los demhs,  a fin 

de incidir.  positivamente en la  sociedad. Sin embargo,  pudimos  comprobar 

mediante los cuestionanos'aplicados a l o s  niños de3" y 6" grado de  Primaria, 

.= - ..I. .... .--que'carecen de  muchos aspectos que les permitan  el  desarrollo de una cultura 

. .  . "- . .%.. 5 ' 

.- . ".".y-. 
..- . 

_ ,  " .  

. política y de una conciencia  ciudadana. 
- .~ 

.Muchos estudiosos de la psicología y pedagogía han comprobado  que  la 

niAez es la  etapa donde los niiios captan  la  informacidn y es el periodo  de 

madurez en el que  desarrollan  la  pe'rsonalidad  que los definir4 a Muro.  En este 

sentido, los planes y programas  de  estudio en el Area de  Educacidn Cívica, 

deben retomar los principios  cívicos  que rijan sus actividades  cotidianas, así 

como  el  desarrollo - de  valores y actitudes  que  favorezcan su integridad 

personal. 

-.- 

Para ello e!; necesario  seguir las etapas del  conocimiento: infonnacibn, 

dar  a  conocer  a los niiios que y cuhles son los valores  democr4ticos; 

comprensi6n, la observación  de estos valores  con  ejemplos y situaciones 

reales; apropiaei6n1 poner  en  práctica lo aprendido  en sus actividades dianas; 

participacidn a d v a ,  la prhctica  constantem. 
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Por lo tanto,  con  base  en  la  investigación  proponemos  que la enseiianza 

del civismo permita formar  ciudadanos  activos y responsablss,  que se rescaten 

y se apliquen los valores  humanos y éticos en  todas  las  materias. 
0 -  

Los valores que deben  ser  reforzados o desarrollados  principalmente en 

la escuela,  para la formación de ciudadanos  participativos son los siguientes: 

_. 

I> HONESTIDAD 

I LEGALIDAD 

I PARTICIPACI~N \, 
I PLURALISMO 

-. 

.. . 

1 SOLIDARIDAD > 
Cada uno de estos valores  implica  que de manera  gradual los ninos sean 

responsables de sus actos y de las consecuencias  de ellos, se vean entre 

compañeros como iguales, cumplan las reglas  establecidas  en la escuela y en 



el salón  de  clases,  aporten  diferentes  puntos  de vista y soluclones a problemas 

que  surjan,  haya  diversidad en las ideas, que  sean  respetadas y además  exista 

la  posibilidad de llegar a acuerdos. 

Estos valores con la  práctica  constante  llegarán a formar parte de la 

cultura política del ciudadano del mañana. 

8 

También es importante llevar a cabetres prb"ce3os pedagbgicos: 
. .  

Sensibilización,  crear  un  ambiente de .seguridad ponfianza, -se trate 

con dignidad y respeto a los alumnos. O. . I. 

Concientización,  para  proporcionar  información  conceptual. 

Aplicación, reflexión y verificación del aprendizaje. 

" .  - " 

Consideramos que algunas de las actividades  que pueden apoyar al 

docente en esta labor  son: . .  

> Crear en el sal6n de clases un ambiente  de  respeto  hacia todos, 

para que los niiios tengan la confianza  de  expresarse  libremente. 

> EnseAar al niiio jugando, es decir,  que el conocimiento  sea 

transmitido a traves de actividades como un maratbn,  un  juego  de 

lotería, etc. 

> Realizar simulacros drs elecciones, para que los nitíos e s t h  en 
cdntacto con  actividades que implican  su  participaci6n 

responsable. 

> Elaborar  algunas reglas que sean  necesarias  para  mantener el 

orden en el salón de clases  siguiendo el procedimiento que se 

utiliza en el Congreso (elaboración de la ley,  revisión,  dictamen y 

aprobación)  para que los niños  conozcan el funcionamiento  de las 
instituciones. 

> Leer el periódico por lo menos  una  vez a la semana, a fin  de 

discutir una  noticia y escuchar los diferentes  puntos  de  vista. 

P Ensefiarles la  importarcia de los honores a la bandera,  para  que 

no.10 vean como una  obligaci6n,  haciendo representadones sobre 

la Revolución Mexicana o exponiendo la vida  de  personajes 

importantes como Zapata, Villa, entre  otros. 
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Trahajar  en  equipo  para buscar Soluciones  a  problemas de la 

comunidad o de la escuela, donde  cada uno, de soluciones y 

sean discutidas  para  llegar a un  acuerdo. 

Elaborara  periódicos  murales,  volantes y trípticos. 

Realizar mesas redondas con niños, padres  de familia y maestros 

sobre la  importancia de los valores. 

Conferencias  por los nifios sobre temas  que sean de su interés. 

Del mismo modo, se requiere  que, el 

sobre la enseñanza de  la  educacibn  cívica, 

profunda sobre su -ser como ciudadano 

ciudadanos. 
. .  

personal  docente sea capacitado 

ya  que  debe  hacer  una  reflexión 

y su' hacer como formador de 

Tambithi se hace hfasis 'en que la fomci6n cívica  trascienda a la 
familia y a  la  c6munidad. 

Es necesario incluir en  las aulas acciones  que  favorezcan  la formación 

integral de fos niiios, ya que, "la escuela, sin pretenderlo  prepara  para el poder, 

y el poder  oprime o libera. La escuela  debera ser instrumento  de  tiberaubn y 

tambikn  factor de  unidad  nacional". Con ello, queiemos decir 'que se deben 

formar ciudadanos para los 365 días del  atio y no únicamnte para el día  de las 

elecciones. 

Para que haya calidad  en  la  leducacibn es necesario ha&  explícitos los 
valores,  de lo -contrario  simplemerite se simula  una  falsa  neutralidad. Sin 

embargo, en la escuela "no puede  haber  formacibn  valoral, si el sistema 

educativo es injusto e inequitativo."35 

Para contribuir  al  fortalecimiento de la  educación cívica en la escuela 

Apolinar  Montañéz  Martinez  propone la siguiente  temática: 

Apolinar MontaÍlQ Martinez La eciucauh cívica en el esDacio e s c o l a r ,  p 6. 



1.  Derechos y obligaciones de los miembros  de  la escuela, 

2. Definición y elementos de la  cultura política. 

3. El ciudadano y la ciudadanía. 

4. Participación  ciudadana:  responsabilidades,  derechos y 

c.bligaciones del ciudadano. 

5. El papel  de las organizaciones  sociales y su importancia en el 
desarrollo  de la sociedad. 

6. Valores de la  democracia. 

7. Procesos y prácticas  democráticas. 

8. Las reglas electorales  en M6xico. 

9. Los retos  de las instituciones  políticas  democrhticas. 

1 O. E t i c a  y cultura  política  como  sustento  de la nacibn, . , 

11. Edu’cación  cívica  para el  bien  común.je 

12. Diferentes  formas  de  gobierno  (Presidencialismo, 

. I  
-.* I 

Parlamentarismo, Mixto). 
.~ 

13. EI sistema politico mexicano: la altemanba en el poder. 

14. La democracia como tmsmovisi6n  (no  puede ser impuesta, es un 

orden  construido  por los mismos  que la van a cumplir y proteger. 

\. 

‘ M  
o p .  Cit, Matall& Mardnq p. 7. 
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CONCLUSIONES 

La adquisición  de valores en el nirio,  inicia desde la familia, continua en la 

comunidad con sus grupos de iguales y se fortalece en la escuela  a  través del 

área  de Educación Cívica, por  ello,  cobra  vital  importancia  ya  que  constituye  la 

base de los futuros ciudadanos. 

El área  de Educación Cívica está descuidada por  parte  de los profesores 

de  educación  primaria,  a pesar de  que en los planes  y  programas  de  estudio se 

enfatiza- sobre los valores civicos y democráticos. -. r. 

. .  

ventaja en relaci6n  con los valores  democráticos. En el caso de la  participaci6n 

escuelas.. 
-. i" , .. ,.. . , . ' 

. '  

Es innegable lo bien  estructurados  que se encuentran los planes y 

programas  de  estudio  para los niños de go- y 6 O  grado de educacibn  primaria  en 

-cuanto  a  '&tenidos,  pero  el  escribir  excelentes programas no basta, estos se 

deben llevar a la  prAceica. 

AI parecer, los niiios no esun preparados  para ejercer una participacibn 

ciudadana da acuerdo con la  conceptualizacibn  teórica  que  sobre  ésta se ha 

hecho en este  trabajo,  al  contrario, todo parece  indicar  que  tendrAn poco 

interés en la politica y en los asuntos que  competen  a  la  administracibn  pública. 

De acuerdo con los resultados  obtenidos, los valores democratices no 

son plenamente  favorecidos en la escuela, aunque en algunas preguntas, los 

niños se reconocen respetuosos y tolerantes,  en  otras se contradicen  al 

mostrar  indiferencia y al  utilizar la violencia  para  resolver sus problemas. 
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Los niños no  trabajan  en  ,squipo  con el  objetivo  de obtener mayor 

calidad o resolver  problemas  colectivamente,  sino por el  simple  hecho de 

convivir y jugar con sus compañeros, por Io tanto, consideramos  que los niños 

de hoy, mañana serán profundamerlte  individualistas. 

Tienden  a  confundir los derechos  de los niiios, con los ciudadanos y las 

obligaciones;  en el salón de clases no se tiene un ambiente  democrático y, 

generalmente es el profesor  quién  decide las actividades  que se llevarán  a 

cabo  todos los días, los niños sólo se limitan a  obedecer lo que el maestro 

dispone, lo cual nos lleva a pensar que no hay  una practica  cotidiana de los 

valores  democráticos  dentro deiás33scuefgs.z .,:*;,:y.:: ' - . - . 
: $4.- 

- e  

. .  I ) . .  . '. - .  ' . a .  
I ,  

. . .  
" *-E.- 

+ Cuando -. se 1es:pregunta si les agrada  hacer honores a  la  bandera y por 

qué, los nl'hos dan aggumentos emcionales mds que  racionales,  demostrando 

que el verdadero  significado  de l o s  honores  a la  bandera se ha perdido,  por lo 
cual, es necesario reflexionar sobre la  forma en que se realiza-este acto  cívico 

de  manera  cotidiana,  con el fin de  lograr  interesar  a los ninos  nuevamente en la 

formación  de una identidad  nacional. 

Es significativo el hecho de  que en su gran mayoría, los nifios  no  hablan 

de política con  nadie o bieri lo hacen con 'sus padres; a 28 anos del  estudio 

. realizado por Segovia, íos' resultados en esta  categoría  no  difieren 

sustancialmente. No obstante, los ninos sí votarBn  cuando  tengan 18 anos, al 

igual  que conocen al Presidente de la  República y al  Jefe de  Gobierno del 

Distrito Federal, contrario a lo que  descubri6 Segovia en wanto a la  figura 

presidenMt,.consi&ramos que  este  cambio  obedece  a  estrategias  publicitarias 

que han sustituido los contenidos po!r las imágenes. 

AI igual  que Segovia encontramos  que los ninos siguen considerando al 

Ejecutivo  como  la persona más poderosa, por  lo  cual, muchos de ellos  aspiran 

ser Presidentes,  ya  que  lo asocian con el  enriquecimiento  rapid0 y la 

concentración  del  poder. 
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La cultura  politica  de los tniños a los que se les aplicó el cuestionario 

oscila entre la parroquia1 y la subordinada. debido a que todavía se consideran 

incapaces  para incidir  en el desarrollo de la  vida politica. 

En cuanto  a las organizaciones  políticas, pocos niños  conocen los 

sindicatos. En el caso de los que si los identifican aún tienen concepciones 

surgidas del  corporativismo,  ya  que piensan 'que no ayudan  a la clase 

trabajadora. Es necesario  reconocer  que los niflos  que  mostraron  mayor 

conocimiento  de los sindicatos  corno una instancia  de  defensa  laboral  fueron 

los hijos de obrero$, maestros  y los trabajadores  de  servicios. 

.Ante los resultados  obtenidos  de  la  investigación,  consideramos  que  la . 

educación  cívica es una de las herramientas  que  püede-inmementar  nuestra 

Cultura Política y por  ende  una  mayor  participaa6n  ciudadana,  que  culminara 

en un gran paso hacia  la  Democracia Participativa. Esto implica una  revolución 

cultural, es decir,  abandonar  viejos  valores y adoptar nuevos c6digos de 

conducta. Dado que si una sociedad es irresponsable nunca podrh ejercer el 

poder  de  manera  funcional. 

De ahí que en todos los niveles  educativos  urge  promover  una toma  de 

conciencia  sobre el significado  profundo  de la participacibn ciudadana a fin de 
x .  

" que se convierta  en una adon'politjca. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD AUT~NOMA  METROPOLITANA-IZTAPALAPA 
DIVISION DE CIENC1,4S SOCIALES Y HUMANIDADES 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 6O. Y 6O. GRADO DE PRIMARIA 

QUEREMOS  CONOCER  TUS  OPINIONES  ACERCA DE LA EDUCACION 
CÍVICA Y LOS VALORES. TE PEDIMOS QUE NOS CONTESTES  LO  QUE 
REALMENTE  SABES Y PIENSAS.  ESTE  CUESTIONARIO  NO LO VAMOS A 
CALIFICAR, ASí  COMO  TAMPOCO LO VERA EL MAESTRO (A) NI EL 
DIRECTOR (A) i i i  MUCHAS  GRACIAS POR TU COOPERACIoN !!1 

INSTRUCCIONES  GENERALES: POR FAVOR MARCA CON UNA ( X ) LA 
RESPUESTA  CORRECTA. 

--. 
I. ' DATOS  GENERALES 

1. SEXO: " FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) 

2,  EDAD: (AÑOS CUMPLIDOS) 
~ ."., 

3. ¿A Q U E  SE DEDICA O EN QUE  TRABAJA TU PAPA ? 

4. ¿A Que SE  DEDICA O EN QUE  TRABAJA  TU MAMA? 

POR Que? 

6. ESCRIBE  TRES  DERECHOS DE LOS NIÑOS QUE  CONSIDERES MAS 
IMPORTANTES 

7. ¿EL  MAESTRO PIDE TU OPIN16frl PARA LA EUBORACI6N DE LOS 
TRABAJOS ESCOLARES QUE REALIZAS EN CASA? 
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8. ¿CONSIDERAS  IMPORTANTE 1 4  PARTICIPAC16N DE LA MUJER EN ;A 
DlSCUSlÓN DE LOS TEMAS EN CLASE? 

9. ¿TE GUSTA  TRABAJAR  EN EQlJlPO CON  TUS  COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS DE GRUPO? 

10. ¿QUC  HACES  CUANDO A UN COMPAÑERO O COMPAÑERA SE LE 
PIERDE ALGúN OBJETO  PERSONAL?.. 

. .  . .  

S . '  . . :y*-  :*-, . 
. . q  

-. '11. CCUANDO ESTAS FORMADO PARA COMPRAR EN LATIENDA 
. .  

ESCOLAR RESPETAS EL ORDEN DE LA FILA? . -  . .  

' 7 : i i  -. ..' 

SI ( ) NO( 
... 

e .  . 

12 &UÉ  HACES  CUANDO  NO ES~TAS DE  ACUERDO CON EL PUNTO DE 
VISTA DE UN COMPAÑERO? 

. -  ; ._. * . . . .  
. . -  . 

13. SI ALGúN COMPEÑERO ES TARTAMUDO: 

TE BURLAS ( ) ESPERAS CON CALMAA QUE  TERMINE DE HABLAR ( ) 
L. 

.... , p .  I 
-. - 

14. SI ALGúN NIÑO LE PEGAA  01RO SIN W O N :  

NO DICES  NADA ( ) LO ACUSAS, ( ) LE  PEGAS  AL  QUE PEG6 ( ) 

15. ¿HAY ASAMBLEAS  EN TU SALON  PARA  ELEGIR  AL  JEFE  DE GRUPO? 

S I (  NO( ) 

¿A QUIeN ELIGEN? 

¿COMO LO  ELIGEN? 

i 



16 ¿TE GUSTARíA  VOTAR CUANClO TENGAS 18 AÑOS? SI ( NO ( ) 

17. ¿CUAL ES EL NOMBRE DEL ACTUAL  PRESIDENTE  DE LA 
REP~BLICA? 

18. ¿COMO SE LLAMA  EL  JEFE DEE GOBIERNO  DEL  DISTRITO  FEDERAL? 

19. ¿TE GUSTARíA SER PRESIDENTE Di LA REPúBLICA? 
SI( 1 NO ( )  

¿POR QUÉ? 

20. ¿CON QUIeN HABLAS DE POLíTICA? 

CON  TUS  COMPAÑEROS Y MAESTROS ( ) 
CON TUS  VECINOS 0 
CON  TUS  PAPAS Y HERMANOS 0 
CON NADIE 0 

21 ¿QUE PARTIDOS  POL¡TlCOS  CONOCES? 

' 21. ¿SABES Que SON LOS SINDI'CATOS? 

SI (  ) 'NO(  ) a 

22. ¿LOS SINDICATOS  SON  IMPORTANTES? SI ( ) NO ( ) 

¿POR Que? 
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ANEXO 2 

LIBRO DE  CóDIGOS 

NUM. DE VARJABLE 
v'l 

I 
1 GARCIA" 

"""" 

2) ESCUELA 1 'EL AMO TORRES" 
TURNO  MATUTl  NO VESPERTINO Y 

3)  ESCUELA 2 'LOS DERECHOS 
DEL  NIfiO.  TURNO  MATUTINO 
Y VESPERTINO 

3RADO Y GiRUPO O) NO  CONTESTO 
1) 5O. 'A" 

3) 5O.  ucm* ? t .  : .~ . .  
2) 5O.  'B' .. .- , 

5 )  6'. 'B' 
9 4) 6 O .  'A" 

6) 6O.  'Cm 

V6 

v7 

V7A 

I I 1) FEMENINO ' I  
2) ~ S C U L l N O  ".. - - -  . " 

O) NO  CONTESTO 
I)  IOA 11 AROS 
2) 12 A 13 AÑOS 

OCUPACIONI  DEL O). NO CONTESTO 
PAPA 1) PROFESIONALES Y TeCNICOS 

2) OBREROS . .-, 

3)  EMPLEADOS  DE  NIVEL  MEDIO 
4) COMERCIANTES 

2) PROFESIONALES Y TCCNICOS 
3) OBREROS 
4) EMPLEADOS DE NIVEL MEDIO 
5) COMERCIANTES 
6) TRABAJADORES DE SERVlClO 
7) NO ESPECIFICADO 

-IONORES .A LA 
1) SI 3ANDERA 
O) NO CONSTESTO 

2) NO 

1) EMOTIVO 
;POR  QUE? O) NO CONTESTO 



V8 

V8A 

V8B 

v9 

v1 o 

v i  1 

Vi 1A 

v12 

i 
I 

~ 2) RACIONAL I 

13) TRADICIONAL 
~ 4) COMBINACI~N 
I 5) NEGATIVO 

DERECHOS DEL, O) NO  CONTESTO 
NIÑO 

DERECHOS  DEL 
NIÑO 

DERECHOS  DEL 
NIÑO 

EL MAESTRlO PIDE 
TU OPlN16N 

PARTICIPAC~NIZ  
LA MUJER 

TRABAJAS EN 
EQUIPO 

PERDIDA DE 
OBJETOS 

RESPETAS LA Fl lA V13 

1) DERECHOS  CIUDADANOS 
2) DERECHOS  UNIVERSALES 
3) DERECHOS  DEL NIÑO 
4) OBLIGACIONES 
O) NO  CONTESTO 
1 j DERECHOS CIUDADANOS 
2) DERECHOS  UNIVERSALES 
3)  DERECHOS  DEL NIÑO 
4) OBLIGACIONES 
O) NO  CONTESTO . -  . 

1) DERECHOS  CIUDADANOS 
2) DERECHOS  UNIVERSALES 
3)  DERECHOS DEL NIÑO 
4) OBLIGACIONES 
O) NO CONTESTO 
1) SI 
2) NO 
O) NO CONSTESTO 
1) st . 

2) NO 
O) NO CONTESTO 

2) NO 
O) NO CONTESTO 
1) INDIVIDUALISTA  POSITIVO 
2) INDIVIDUALISTA  NEGATIVO 
3)  COLECTIVISTA  AFECTIVO 

.. . I .  

. ._ 

1) SI 

4) CO~ABORACI~N Y 
COSTUMBRE 

5) COLECTIVISTA  RACIONAL 
6) COLECTIVISTA  RACIONAL, 

AFECTIVO 
7) COLECTIVISTA  NEGATIVO 
POR  IMPOSIC16N 
O) NO  CONTESTO 
1) INDIVIDUALISTA  NEGATIVO 
2) INDIVIDUALISTA  POSITIVO 
3)  COLECTIVISMO 
4) COLECTIVISTA  AFECTIVO 
5) NEUTRALIDAD  AFECTIVA 
6) DEPENDIENTE 
7) COLECTMSTA NEGATIVO 
O) NO  CONTESTO 
1) SI 
21 NO 

- 
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C .  

V14 i i O) NO CONTESTO 
i 

v15 

V16 

V17 

, . . . .  

V17A 

x .  

" 

V17B 

v10 

vi 9 

v20 

v2 1 

PUNTOS DE. VISTA 

ACTITUD  ANTE LA 
TARTAMUDIEZ 

SI ALGUN r i i í Z E E  
PEGA A  OTRO 

HAY ASAMBLEAS 
EN  EL  SALdN 

A QUIEN ELIGEN 
. -  

COMO LO ELIGEN 

_ .  
, - _. 

VOTARÁS CUANDO 
TENGAS 18 AÑOS 

COMO SE LLAMA 
EL  PRESIDENTE 

COMO SE LLAMA 
EL JEFE. DE 
GOBIERNO 

TE GUSTARIA SER 
PRESIDENTE 

1 j TOLERANCIA 
2) VIOLENCIA REPRIMIDA 
3) VIOLENCIA  NEUTRAL 
4) VIOLENCIA  VERBAL O 

5) VIOLENCIA FISlCA 
SlMBOLlCA 

6) DEPENDIENTE 
O) NO CONTESTO 
1) TE BURIAS 
2j ESPERAS CON CALMA . 
O) NO CONTESTO - 

1) NO DICES NADA 

3) LE  PEGAS AL QUE PÉGO' ' *  

O) NO CONTESTO 
1) SI .., . ... :'>" 

2) IAOCUSAS .. . 

2j NO 
O) NO CONTESTO - 
1) CONSENSO 
2) VOTOS 
3) ATRIBUTOS 
4) POR IMPOSIC16N 
5) TEMPORALES . . .  

6) POR AFECTIVIDAD"' . > .. 
O) NO CONTESTO 

2) ATRIBUTOS 

4) POR LISTA 
5) VIOLENTAMENTE 
6) HACIENDO APUESTAS 
7 )  POR RIFA 
O) NO CONTESTO 

2) NO 
O) NO CONTESTO 
1) VICENTE FOX 
2) ERNESTO ZEDILLO 
3) ANDRES MANUEL LOPEZ 

OBRADOR 
4) FRANCISCO LABASTIDA 
O) NO CONTESTO 
1) VICENTE FOX 
2) ERNESTO ZEDILLO 
3) ANDRES MANUEL LOPU  

" 

1) VOTACI~N 

3) IMPOSICI~N 

1) SI 

OBRADOR 
4) FRANCISCO LABASTIDA 
O) NO CONTESTO 
11 st 



4- POR QUE 

~ 

v22 

POLíTICA 
HABLAS DE 
CON  QUIEN 

V23 .. . QUE. . PARTIDOS 
' 

CONOCES 

V23A COMBINA 
PARTIDOS, 
PERSONAS, E 

. 

INSTlTUClClNES 

V24 SABES  QUE SON 
.- . LOS SINDICATOS 

d25 LOS SINDICATOS 
SON 
IMPORTANTES 

J25A POR  QUC 

I 

2) NO 

1) INDIVIDUALISTA I 
2) INDIFERENCIA i 
3) COLECTIVISMO 
4) ATRIBUTOS NEGATIVOS 

1 

O) NO CONTESTO j 

I 
I 

5) NO  SE DE POLiTlCA 
O) NO  CONTESTO -4 
1) CON  TUS COMPAKlEROS Y 

2)  CON  TUS  VECINOS 
3) CON  TUS  PAPÁS Y 

MAESTROS 

HERMANOS 
4) CON  NADIE 
O) NO CONOCE A NINGUN " . 

PARTI DO 
1) CONOCE AL MENOS  UNO DE 

LOS  PRINCIPALES  PARTIDOS 
2) CONOCE AL MENOS  DOS DE 

LOS  PRINCIPALES  PARTIDOS 
3)  CONOCE A LOS  TRES PRINCIPALES  PARTIDOS ~- 

O) NO  CONTESTO 
1) SEÑAU PERSONAS Y 

2) SERAL4 INSTlTUClONES 
PARTIDOS 

PARTIDOS 
3) SOLO SEl&LA PARTIDOS 
3) NO  CONTESTO 
1) SI 
2) NO 
I) NO  CONTESTO 
I) SI 
9 NO 
I) NO  CONTESTO 
I )  LOS  RECONOCEN  COMO 

!) SON  PARTE  DE LA 
FUERZA  POLíTICA 

ESTRUCTURA 
GUBERNAMENTAL 

I) COMO  INSTANCIA LABORAL 
,) LOS RECHAZAN  PORQUE  NO 

HACEN  NADA 

NOCIONES 
I )  NO ES  CLARO  PERO  TIENEN 
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ANEXO 3 

Universo de Estudio 

CUADRO 19 

Distribuci6n de niños por escuela, grado, grupo y turno 

CUADRO 20 

Edades de los niiios por escuela 

ESCUELA 

El 

EM 

12A13ANOS l O A l l  ANOS 

2:t 8 

E2 

TOTAL 

116 

137 355 
78 38 

1 ;!1 
694 277 

223 102 

TOtd 417 . 



% 

CUADRO 21 

Actividades laborales de los padres de  familia 

1 OCUPACJON PADRE MADRE I TOTAL 1 

Educaci6n Civica 
I .  

CUADRO 22 

NiAos a los que les gusta  hacer  honores a la bandera por Escuela 

El E2 
% % 

81.7 

1.4 0.6 

8.5 17.7 

-. 90.1 

l o o  100 

CUADRO 23 

Nifios que combinan  partidos e inshncias 

%. I -AJE 1 % 

1.2 
o. 9 

. 
Sehfas6iopartjdos 76.5 

- a P ” y p a r W a d  
W a  irtsbtuciones y 

No contesto 21.5 
T d d  100 



CUADRO 24 

Niños que conocen el nombre del  Presidente de la República por escuela 

El E2 

YO 

91.0 90.2 

% 

1.8 1.9 

1.9 
" 

1.8 

. P  

. .  . 
6. O 5.4 - 
100 100 

" 

. , .. 
' CUADRO 26- " - . .  

Niiios que conocen el nombre del Jefe de Gobierno del Dhtn'Co Federal 

par escuela .. . 

El E2 
96 % 

64.2 71.3 

6.2 6.3 

21.1 29.6 

1.3 

100 100 

CUADRO 26 

Niiios que conocen los sindicatos por escuela 

% % 

EM El . .  E2 
o m  

Si 44.8 
64.8 u0 54.3 

37.7 30.4 

4.8 qo contestb o. 9 

55.6 

6.7 

rotat 100 100 100 
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Valores democráíicos 

CUADRO 27 

Actitud de los niños por escuela ante la tartamudez 

ESCUELA EM El E2 
Y O  

Te budas 3.4 
93.3 93.2 Esperas m calma 96.6 

3.6 4.5 

100 100 Total 100 

3.1 2.3 No contest6 

YO YO 

CUADRO 28 

Actitud de los niiios ante la violencia física 

Participacibn Ciudadana 

. .  . 
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CUADRO 30 
Niiios a los que les gustaria ser Presidente 

ESCUELA EM 

PREFERANUA YO 

si 42.2 
No 

No contest6 
56.9 

100 Total - 
0.9 

. . .  

. .  , . .  

. .  . . I  ~, .,? -- ' 

CUADRO 31 

. .  



Relación de las variables:  Educaci6n  cívica, participación siudadana y 

valores  democriticos 

CUADRO 32 

Relación entre los partidos que conocen los nidos y con quién hablan de 

política 
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CUADRO 33 

Conocimiento de los partidos; políticos en relación con al nombre del 

Presidente 

QUC 

partidos 

conoces 

otal 

. * '  

:onoce al 
nen& uno 
le 10s 

rindpales 

lartidos 

bnoce al 

lenos dos' 

e 10s 

rindpales 

a r t i dos  

PRESIDE" 

Vicente FCI 

% 

6.2 

12.7 

No conoce 16.8 

ningún I 

Ernesto 

Zedillo 

% 

l. 1 

1 .o 

1.3 

2.4 

Mpez 
Obrador 

% 

1.1 

.6 

3.7 

o. 1 

3.9 

No contest6 

% % 
-r 

' .O 

.7 

.7 

. .  . 



i O2 

CUADRO 34 

Conocimiento  de los partid.os politicos en relación con el nombre del Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal 

partjdos 

Conoce a 2.2 O. 3 

l os  tres 

principales 

partidos 

No conoce 2.3 

ningún 

part jdo' 

rota1 5.8 0.4 

L ó p  

O brador 

% 

3.8 

9.5 

46.4 

10.1 

69.6 

1 No contest6 
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