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RESUMEN

Este trabajo explora la política educativa en Mé-
xico desde 1959 con la finalidad de observar la 
importancia relativa puesta sobre la asignatura 
de civismo y analizar el contenido sobre de-
mocracia en los libros de texto gratuitos bajo 
las categorías temáticas: democracia, conflicto, 
autoridad limitada y responsabilidad ciuda-
dana. El análisis encuentra poca importancia 
relativa y escasos contenidos hasta 2009-2012, 
un énfasis en el desarrollo de habilidades y en 
la inclusión de principios éticos con poca arti-
culación y visión, falta de ejercicios y prácticas 
a partir de 2012.
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ABSTRACT

This article explores Mexico’s education policy 
since 1959 with the aim of observing the rela-
tive importance of civic education and analyzing 
the democratic content of the free official text-
books under the following thematic categories: 
democracy, conflict, limited authority, and citi-
zen responsibility. The analysis finds low relative 
importance and scarce democratic contents up 
until 2009-2012, an emphasis on developing 
abilities and the inclusion of ethical principles 
with little articulation and vision as well as lack 
of exercises and practice since 2012. 
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Introducción

El propósito del presente trabajo es hacer una exploración del contenido sobre democra-
cia en los Libros de Texto Gratuitos (ltg)1 en las materias de Civismo e Historia, desde su 
aparición en 1959 y en los programas educativos de secundaria —o primaria alta, como se 
le conoce en otros países—. El objetivo es hacer un primer análisis de los contenidos so-
bre el tema para identificar la presencia del tópico de la democracia y enseguida identificar 
la forma en la que se le describe o aborda. Se busca generar un primer insumo que sirva 
de base para futuras investigaciones multidisciplinarias sobre los contenidos de los libros de 
texto, sus orígenes y significaciones y su influencia sobre los aprendizajes. El trabajo busca 
ser parte del necesario debate nacional sobre la educación cívica y la formación escolar de 
los futuros ciudadanos. En el primer apartado se plantean brevemente la importancia de la edu-
cación cívica y del aprendizaje de la democracia, los avances de la investigación en México 
sobre el tema y las implicaciones de las reformas educativas sobre la materia de civismo. El 
segundo explica los cuatro conceptos de democracia utilizados: democracia y leyes, conflicto 
(político), autoridad limitada y responsabilidad del ciudadano democrático. El tercer apartado 
presenta los resultados del análisis del impacto de la política educativa sobre la asignatura 
de civismo y de los contenidos del tema de la democracia en los ltg2 y en los programas 
educativos de civismo (pec) por periodos o reformas mediante un ejercicio de identifica-
ción del término “democracia”, así como de las categorías temáticas siguientes: democracia 
y leyes, conflicto político, autoridad limitada y responsabilidad ciudadana, además de los 
significados y/o referencias históricas a los que se les asoció.

La educación cívica en la investigación y las reformas

La importancia de la educación cívica democrática en México se hace evidente cuando ve-
mos que, tras más de dos décadas de elecciones democráticas, el aprecio ciudadano por la 
democracia es relativamente bajo y decreciente, y que esto se refleja también en los resultados 
obtenidos de los ciudadanos en formación. El porcentaje que apoya la democracia decreció 
25 % entre 2002 y 2018, ubicándonos en el quinto menor en la región. También es preocu-
pante el aumento del porcentaje que personas que piensan que democracia o autoritarismo “da 
lo mismo”, que pasó del 14 % en 2002 a 38 % en 2018 (Latinobarómetro 1995-2013 y 2018).3 

1 Los Libros de Texto Gratuitos son materiales básicos que apoyan la educación primaria en México. Para una discu-
sión sobre su definición y desarrollo ver Celis (2011). 
2 El universo total de ltg incluidos en el análisis es el que se enlista en la bibliografía y corresponde a una muestra 
completa de las distintas versiones de textos que han existido para las asignaturas de Civismo e Historia. 
3 Schulz, Anley, Friedman y Lietz (2010) muestran que más de la mitad de los estudiantes latinoamericanos justi-
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El aprecio por la democracia no depende sólo de la educación escolar sino también de otros 
factores como la práctica y la experiencia, sin embargo, la educación cívica tiene efectos im-
portantes en la comprensión, valoración y en la participación política.4 Desde diversas áreas 
del conocimiento, Finkel y Ernst (2005), Kahne y Sporte (2008) y Galston (2004) muestran que 
tal educación cívica tiene impacto en la comprensión y valoración ciudadana de la política, la 
democracia y sus instituciones, e incluso en la participación política. Estudios como los de Fres-
nic (2016) muestran, por ejemplo, los efectos de la educación cívica en los patrones de voto de 
los jóvenes en Polonia y Hungría y su impacto sobre la democracia, Younho (2014) la fuerte 
relación entre comprensión y valoración de la democracia y Kahne y Sporte (2008) la irre-
levancia de la educación cívica cuanto ésta se limita a incluir conceptos abstractos o hechos. 

La valoración de la democracia importa, porque, como señala la literatura de economía 
política (Acemoglu, 2013) y la de consolidación democrática (Diamond, 1994), la creación y 
mantenimiento de las instituciones democráticas dependen de una sociedad con una cultura 
que las valore y esté dispuesta a defenderlas. Para Acemoglu (2013), “no hay nada inevitable con 
respecto a la continuación de la revolución de los derechos y solo serán las acciones de millo-
nes de individuos en todo el mundo que defiendan y avancen esa revolución y las instituciones 
incluyentes que se construyan a su alrededor” (2013: 25). Para Diamond (1994), la sociedad 
civil juega un papel fundamental en la etapa de la transición, pero cumple funciones cruciales 
para el desarrollo y la consolidación democrática, incluso para “salvarla” en tiempos de crisis.

Mientras que en otros países la evaluación de la educación cívica y las comparacio-
nes internacionales son labores frecuentes desde los años 70 (Civic Education Study iea) y 
hay una constante producción de estudios desde diversas disciplinas enfocados el estudio 
de los currículos, los materiales, la capacitación, la didáctica, etc., en México la importan-
cia que se le ha dado sigue siendo limitada. Esto se debe, por un lado, a que no ha habido 
una política enfocada al desarrollo de investigación educativa (Guevara, 2006) y, por otro, 
a que hay una serie de problemas asociados a lograr el uso del conocimiento producido en 
la toma de decisiones de política pública (Flores, 2013). Aun así, en la primera década del 
siglo xxi aparecieron algunos estudios sobre educación en México y el número de estudios 
sobre educación cívica creció significativamente (Huerta, 2009).5 Cabe destacar el estudio 

ficaría el autoritarismo y la disposición a prácticas corruptas y a la desobediencia a la ley en ciertas circunstancias y 
que los mexicanos obtienen resultados significativamente por debajo del promedio en relación con la estima a valores 
democráticos (Tabla 4.1: 89-90).
4 Partimos de la noción de que la educación cívica tiene un impacto en el aprecio por la democracia. No obstante, 
en este trabajo no pretendemos implicar ni demostrar que exista una relación directa o lineal entre los contenidos de 
uno de los materiales de la currícula propuesta, como lo son los contenidos sobre democracia en los ltg y los programas 
de secundaria o primaria alta y el aprendizaje sobre democracia, ni sus efectos. (Todos los ltg consultados para este 
artículo se mencionan en las referencias bibliográficas).
5 Huerta (2009) destaca los dedicados al estudio de los valores políticos de los niños (Araújo-Olivera, Yurén, Estrada 
y De la Cruz, 2005), los valores democráticos de los adolescentes de Morelos (Araújo-Olivera, Yurén, Estrada y De la 
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de Tirado y Guevara (2006) por sus interesantes resultados y por ser el único en evaluar la 
educación cívica en México en perspectiva comparada. Estos autores encontraron que aun 
cuando los estudiantes mexicanos no obtienen calificaciones relativamente tan bajas y en 
comprensión de conceptos alcanzan un promedio aceptable, no distinguen niveles de go-
bierno, jerarquía de leyes, principios de la legitimidad democrática, división de poderes ni 
equilibrios entre poderes; no entienden cómo se constituye el poder político y tienen baja 
competencia para discernir entre hechos y opiniones. De acuerdo con Guevara, 64.5 % se 
percató de que las elecciones eran un rasgo distintivo de la democracia. En la esfera de ac-
titudes, 53 % estuvo de acuerdo con este enunciado: “Si la ley está contra tus intereses es 
legítimo no apegarse a ella”. Por su parte, 33 % opinó que la calle es pública y que, por ello, 
“cualquier persona tiene derecho a poner su negocio en ella”; 82 % relaciona la pobreza con 
la corrupción y 70 % atribuye la pobreza a “la explotación extranjera”. Finalmente, 83 % se 
manifestó en favor de la igualdad de derechos, pero, contradictoriamente, 58 % opinó que 
las mujeres deberían mantenerse al margen de la política” (Guevara, 2006: 643-644).

En las primeras décadas de este siglo, México participó también en estudios compara-
tivos basados en los currículos o programas de educación cívica (Schulz, Anley, Friedman 
y Lietz, 2010; Cox, Bascopé y Bonhomme, 2014), y por primera vez la iea (2009 y 2016) 
incluyó a nuestro país en sus evaluaciones internacionales del estado de la educación cívi-
ca.6 No obstante, sobre los materiales utilizados en la impartición de la educación cívica la 
investigación apenas inicia.7 

En materia de educación cívica, México ha reformado los programas y materiales di-
dácticos en varias ocasiones desde 1959. 

Cruz, 2005), los procesos de socialización política (Fernández, 2005; Nateras, 2007 y Tapia, 2003), la evaluación de 
programas educativos (Araújo-Olivera, Yurén, Estrada y De la Cruz, 2005), la función socializadora de los medios 
de comunicación (Ibarra, 2003; López, 2003), el conocimiento político y el espíritu crítico de los niños (Fernández, 
2005; Nateras, 2007; Tapia, 2003).
6 El estudio iea 2016 muestra que México salió 15 puntos mejor evaluado que en 2009, pasando de 452 a 467. Sin 
embargo, está en los tres promedios más bajos, sólo por encima de Perú (438) y República Dominicana (381). El 
perfil del joven mexicano es de un “ciudadano pasivo no comprometido que puede mantenerse informado y com-
prometerse de ser necesario”. Lo muestra desinteresado y con una cultura política autoritaria, y con dificultades para 
identificar la nocividad de prácticas que lo afectan al normalizar el nepotismo, la violación a los derechos humanos y 
la desigualdad. A lo anterior se suma el reporte de un mayor número de casos de acoso verbal, mostrando un clima de 
convivencia hostil y poco favorecedor para la educación ciudadana, la adopción de principios democráticos, falta de 
confianza en la autoridad y cohesión social en la escuela.
7 De la Peza y Corona (2000a, 2000b) sobre identidad y nacionalismo; Ochoa y Vázquez (2018) sobre el concepto 
de participación; Escudero y Farías (2015) retomando el término de ciudadanía a partir de la teoría del actor-red; 
Urrutia (2015) sobre didáctica y pedagogía; Villa (2009) elaborando reconstrucciones históricas; y Pacheco, Navarro 
y Cayeros (2011) sobre el tema indígena; Rodríguez y Elizondo (2010), Rodriguez (2015) y Ochoa (2010) sobre el rol 
de los docentes y su interacción con los programas de la asignatura de formación cívica y ética; Luna (2006) sobre la 
formación de valores y el rol de la escuela y la tecnología. 
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Tabla 1
Reformas con impacto sobre planes, programas y ltg 

Año Reforma
1959 Creación de Conaliteg
1960 Introducción de ltg / Revisión de planes de secundaria
1973 Reforma a contenidos de ltg
1980 Cambios menores a ltg
1993 Renovación de planes de estudio
1997 Incorporación del libro Conoce tu Constitución (Primaria)
1999 Introducción de Ética en la materia de Civismo
2006 Reforma Integral para la Educación Secundaria
2009-2012 Introducción de nuevos ltg de Formación Cívica y Ética
2017 Creación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria

Fuente: elaboración propia.

En general, la política educativa mexicana y sus reformas reflejan las tendencias inter-
nacionales. En los ochenta y noventa, como otros países latinoamericanos, promovió la 
descentralización de la gobernanza educativa (en términos administrativos), la autonomía 
municipal y escolar, las currículas diseñadas a nivel nacional y las evaluaciones basadas en 
exámenes nacionales como sistemas de rendición de cuentas (Straubhaar, 2016).8 Actual-
mente, con base tanto en las coincidencias de México con lo que señala Straubhaar (2016) 
para la región como en el reclamo de miles de maestros mexicanos ante las evaluaciones 
y el uso que se les pretende dar (bbc Mundo, 2015), la política educativa se ha enfocado a 
tal punto en las evaluaciones que éstas se han convertido en su forma de gobernanza y en 
su razón de ser, y se está dejando el tema de la calidad y los contenidos esperar, en el me-
jor de los casos. 

Cuatro ejes para analizar los contenidos democráticos

Para observar los contenidos sobre democracia en los ltg y los pec podrían tomarse como 
referencia los componentes con los que la literatura sobre democratización define la de-

8 En los ochenta y noventa aumentaron la matrícula, el número de años de educación obligatoria y la participación 
privada. En los noventa y dos mil, se introdujeron las evaluaciones con criterios de eficiencia con tests estandarizados 
bajo el argumento de que éstas eran las soluciones más basadas en evidencia (Straubhaar, 2016). 
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mocracia liberal9 o la sociedad cívica democrática10 y revisar su inclusión en ellos, así como 
su transmisión con explicaciones, ejemplos y ejercicios acordes con la edad y capacidad de 
comprensión de los alumnos en cada etapa para el desarrollo de habilidades. Sin embargo, 
examinar términos es insuficiente, y aislar conceptos es difícil debido a que están inte-
rrelacionados o supone la preexistencia de los otros para que el “juego democrático” esté 
completo; por lo tanto, las categorías aparecen interrelacionadas en los materiales tam-
bién. Por ello, proponemos una forma de agruparlos en cuatro ejes: 1) democracia y leyes, 
2) conflicto (político), 3) autoridad limitada y 4) responsabilidad del ciudadano democrático, 
con los cuales es posible hacer una revisión de los contenidos de los materiales didácticos.11

Democracia y leyes
La democracia debería identificarse al menos como conjunto de reglas para resolver el pro-
blema de quién debe gobernar, en el que todos los ciudadanos deben poder participar en 
igualdad de condiciones. Esto constituiría una idea básica derivada de la definición pu-
ramente electoral, pero el juego democrático no es posible más que en el marco de una 
constitución —democracia liberal— y un ambiente que proteja las libertades individuales 
y grupales, es decir, los derechos humanos y las libertades de expresión, de asociación y re-
ligiosa. Por ello, bajo este primer eje se revisa qué ha contenido la educación cívica bajo los 
conceptos de democracia, constitución, leyes y derechos y su vinculación. 

Conflicto (político)
La comprensión del término es relevante, ya que la democracia es un instrumento creado 
para resolver conflictos entre intereses, i.e. a quién debe dársele el poder cuando más de uno 
lo quiere y sólo uno puede tenerlo. Por lo anterior, el conflicto debería entenderse como na-
tural e inevitable, a diferencia de una lucha entre héroes y villanos. Así, el conflicto político 
de quién debe gobernar (como otros conflictos entre intereses/derechos encontrados) puede 
ser comprendido como algo que debe resolverse y que puede ser resuelto de forma anár-
quica (por el enfrentamiento de las fuerzas de los interesados), por la vía autoritaria (por 

9 Libertad, igualdad, estado de derecho, rendición de cuentas vertical y horizontal, control civil del sector de seguri-
dad, competencia por los cargos de elección, pluralismo cívico, participación de la sociedad civil, responsividad del 
gobierno, cultura cívica y la efectividad del estado (Sartori, 1987).
10 Ser pacífica, tolerante, respetuosa de la ley y la constitución, tener disposición al compromiso, intolerante frente 
a acciones y actores antisistémicos, leal al sistema constitucional, creer en la legitimidad de la democracia, conocer 
sus derechos y obligaciones, respetar las elecciones y sus resultados, cuestionar pero respetar la autoridad y condenar 
actos de intolerancia y violaciones a las normas constitucionales (Diamond, 1994).
11 Los estudios iea (2009 y 2016) evalúan a partir de tres ejes centrales: Democracia/ciudadanía, Identidad Nacional/
Internacional y Cohesión social/Diversidad, bajo los cuales se retoman una serie de temas relacionados con insti-
tuciones democráticas, incluyendo elecciones y participación política —uso de redes sociales y medios digitales—, 
respeto por la etnicidad y el medio ambiente e interacciones sociales escolares —resolución pacífica de los conflictos.
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uno solo o un grupo relativamente pequeño sin considerar los intereses de los demás y so-
metiendo al resto) o por la vía democrática (considerando los intereses de todos por igual). 
La comprensión del conflicto y la democracia como instrumento para resolverlo conlleva a 
la comprensión de otros importantes componentes como la justicia (que no siempre se lo-
gra con una decisión democrática para todos) y la equidad (entre los que participan). Lleva 
a la distinción entre ciudadano y súbdito y a la comprensión de que una decisión democrá-
tica puede producir consensos (decisiones en las que todos están de acuerdo) o mayorías 
(decisiones en las que algunos —los menos— no están de acuerdo), pero conduce a deci-
siones legítimas, i.e. más aceptables que las producidas por vías alternativas. Por ello, en 
este eje se revisan los contenidos bajo el concepto de conflicto (en general y político) y su 
asociación con la democracia como método para resolverlo.

Autoridad limitada
La comprensión de autoridad limitada implica, desde luego, el entendimiento de otros tér-
minos como poder, autoridad, abuso de poder o de autoridad, impunidad y rendición de 
cuentas, así como la comprensión de la concentración y la división de poder. Por lo anterior, 
en este eje se explora —no sólo por el término sino bajo otros términos o en general— el 
abordaje de la idea de gobierno o autoridad limitada.

Responsabilidad del ciudadano democrático
Todo programa de educación cívica tiene entre sus objetivos transmitir de alguna forma la idea 
de la existencia de derechos y obligaciones de los ciudadanos con respecto a su país, la nación, 
la patria, etc. En clave democrática los ciudadanos son corresponsables de crear y mantener 
las reglas mediante su participación y vigilancia del gobernante, pero ello es insuficiente. La 
ciudadanía implica que las reglas nos las autoimponemos los ciudadanos vía representantes 
y leyes, y su cumplimiento debe incluirnos a todos, inclusive a la autoridad, por un bien co-
mún. Este eje busca derechos y obligaciones ciudadanas y la noción de ciudadanía en general.

Los ltg y los pec

Los sesenta: el amor a la patria y la democracia sin definición ni referentes
En este periodo la importancia que se les dio fue tan limitada que el libro de texto y la asig-
natura de civismo fueron compartidos con historia. El objetivo central de esta materia 
compartida fue el de “ayudar a conocer a tu patria, pues conociéndola sabrás mejor por-
qué la amas y cómo debes estar dispuesto a servirla” (sep, 1960). El contenido democrático 
de los libros era explicado a través de la historia y con el objetivo de inculcar el amor y el 
servicio a la patria. 
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Consecuentemente, el libro de 4to grado, que cubre desde la época prehispánica hasta 
la primera mitad del siglo xx en México, menciona la palabra democracia muy pocas ve-
ces; está asociada a la constitución, a la existencia de votos elecciones o partidos y a dos 
personajes principalmente —Benito Juárez y Madero— que representan la democracia, las 
libertades y los derechos. Mientras, el autoritarismo está asociado a Porfirio Díaz. Se utili-
zan palabras como elecciones, partidos políticos, cámara de diputados y cámara de senadores, 
pero el término democracia queda ambiguo, sin definición o explicación. Lo mismo sucede 
en el libro de 5to grado, dedicado a la historia de América Latina. Aunque se mencionan 
sufragio, división de poderes, soberanía e igualdad, el término democracia se reserva para la 
constitución y para la democracia estadounidense como una de las principales en el mundo 
(sep, 1968: 166) sin explicación, salvo por una única mención que indica que en democracia 
los ciudadanos tienen el derecho de escoger libremente por medio del voto a sus gober-
nantes (sep, 1968), aunque se habla de soberanía del pueblo y sufragio universal. El libro 
de 6to, dedicado a historia universal, asocia democracia con Grecia (sep, 1966: 89), pero no 
con la Revolución francesa, la independencia estadounidense ni los Sentimientos de la Na-
ción de Morelos. El término se relaciona con las constituciones de 1824, 1857 y 1917 que se 
califican como liberales, y también a la Revolución y al régimen mexicano, pero sin expli-
caciones. Podría decirse que se asume el conocimiento de su significado. Lo mismo sucede 
con los derechos: se destacan el artículo 3, 27 y 123, pero no se asocian los derechos o las 
libertades con la democracia y su funcionamiento. 

El término conflicto se asocia en el ltg de 4to grado prácticamente sólo a conflictos exter-
nos, i.e. entre México y otras naciones. El término lucha se usa para los conflictos internos de 
independencia, entre liberales y conservadores y para la “lucha de los trabajadores por 
defender sus derechos mediante huelgas” durante el porfiriato (sep, 1963: 152). Cabe no-
tar que después de la Revolución no hay más conflictos ni luchas en la historia de México y 
que, al destacar las virtudes del régimen revolucionario, se destaca la importancia del con-
senso. En los libros de 5to y 6to grados se usa con las mismas referencias para México y 
prácticamente sólo para conflictos entre civilizaciones, naciones y países. 

El término autoridad limitada no existe a lo largo de los tres ltg, y la idea detrás de él sólo 
aparece relacionada con el autoritarismo y la represión durante la época de Porfirio Díaz y algu-
nas menciones a la soberanía del pueblo que encauzan los poderes públicos. De ninguna forma 
podría decirse que queda clara la idea de un gobierno con límites, ni siquiera como aspiración. 
Asimismo, son escasas las menciones a ciudadanía. No tiene una definición, y cuando apare-
cen en la historia de México están relacionadas con el amor a la patria y el deber de servirla. 
En los textos de 5to y 6to grados se hace referencia a la calidad de ciudadano que se adquiere 
a los 18 años y que conlleva derechos y obligaciones, y se destaca entre las obligaciones la de 
pagar impuestos. De pronto se vincula el término con derechos individuales y políticos, pero 
sin mayor explicación. Acorde con la naturaleza autoritaria del régimen y los objetivos de la 
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materia, con los ltg de historia y civismo se buscaba crear nacionalismo y patriotismo12 y la 
democracia y sus componentes en realidad no reciben atención durante esa década.

Los setenta y la apertura democrática: elecciones, partidos y el deber de educarse
En 1973, como parte de las reformas de la “apertura democrática” que propuso el presidente 
Luis Echeverría, se reformó el sistema educativo que concebía la educación como medio 
para el desarrollo individual y social y con las metas de fortalecer la nacionalidad, el sen-
tido de convivencia internacional, el equilibrio ecológico, el conocimiento y respeto a las 
instituciones, la investigación y análisis objetivo de la realidad, la democracia, la solidari-
dad, y la exaltación de los derechos individuales y sociales (lfe, Capítulo I). El objetivo en 
términos de la democracia era “infundir el conocimiento de la democracia como la forma 
de gobierno y convivencia que permite participar en la toma de decisiones orientadas al 
mejoramiento de la sociedad” (lfe, Art.5: xiv). 

Los contenidos cívicos quedaron integrados bajo la materia “Ciencias Sociales” junto con 
Historía y Geografía. Los ltg de Ciencias Sociales aparecieron en 1973 (5to) y 1974 (4to 
y 6to grados) y permanecieron prácticamente sin cambios hasta los noventa. Un grupo de 
especialistas intervino en la formulación de los nuevos libros con el objetivo central de en-
señar a los alumnos a hacer investigaciones, cuadros, y esquemas y entrevistas y consultas 
de libros, mapas, periódicos y revistas (sep, 1974b: 6). 

El libro de 4to grado, dedicado a la República mexicana, sus ciudades y sus característi-
cas socioeconómicas, contiene, a diferencia de anteriores, información más amplia sobre el 
territorio, población y gobierno. Al referirse a este último explica de manera general la Re-
pública, la existencia de los tres poderes de gobierno y hace referencia a la constitución que 
define a México como democrático, representativo y federal. El término democracia es uti-
lizado con mayor frecuencia con relación al voto, a los partidos políticos, a las elecciones, 
a la ciudadanía que se adquiere a los 18 años y con relación inversa a la dictadura de Porfi-
rio Díaz. Si bien el libro hace frecuentes menciones a las preocupaciones actuales del país en 
aquel momento y a la necesidad de trabajar para lograr un futuro mejor, la falta de demo-
cracia no aparece como uno de ellos. 

El libro de 5to, dedicado a Historia universal desde los comienzos de la civilización hasta 
la Revolución industrial, brinda una explicación de la idea democrática en Grecia y del ori-
gen del Derecho romano como grandes herencias. La explicación es mínima y la definición 
en la sección de vocabulario dice que es “una forma de gobierno en la que interviene todo 
el pueblo” (sep, 1968). Cabe destacar que, cuando se refiere a la inexistencia de democra-

12 Los ejercicios prácticos incluidos en los ltg para inculcar dichos valores son la celebración de ceremonias cívicas 
para homenajear a los símbolos patrios (la bandera y el himno nacional) y a los héroes que se definen como aquellos 
que lucharon para defender a la patria de enemigos extranjeros.
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cias perfectas hoy en día, se señalan problemas relacionados con la existencia de grupos que 
no participan del derecho al voto únicamente y se explica que esto es debido a que la mi-
seria y la ignorancia hacen que no exijan sus derechos y sean explotados (sep, 1968: 145). 

El libro de 6to grado, que abarca las revoluciones del siglo xviii hasta el nuevo orden inter-
nacional, menciona pocas veces la democracia: con relación a la independencia estadounidense 
y la Revolución francesa, pero no se vincula claramente con los relatos de la Revolución rusa, 
del fascismo, el nazismo ni del “engrandecimiento absurdo” del estado en Italia, Alemania, 
Japón, España, Argentina, Brasil y la urss (sep, 1968: 139). En el relato de la historia de Mé-
xico se asocia indirectamente con la actual situación en la que se permite la existencia de los 
partidos políticos Partido Acción Nacional (pan), Partido Popular Socialista (pps) y Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (parm) y del Partido Comunista Mexicano que “ya no 
es perseguido”. Ninguno de los tres libros incluye actividades o ejercicios prácticos que ayuden 
a comprender las reglas del “juego democrático” ni a valorar su importancia. 

El conflicto nuevamente se refiere a luchas entre naciones, países o potencias mundia-
les, a lo largo de los tres grados. Los conflictos internos son entre liberales y conservadores 
o la huelga de Río Blanco, que llevó a una lamentable matanza cuando el ejército actuó en 
apoyo de los dueños de la fábrica; es presentado como un problema que condujo a la Re-
volución, y a través de ésta se lograron los derechos de los trabajadores y los sindicatos, 
aunque cabe notar que no se considera un asunto totalmente resuelto porque aún hay tra-
bajadores que no tienen sindicatos para defenderse si los patrones no cumplen con la ley. 
No hay aún una mención abierta a conflictos internos, ni discusión de alternativas para re-
solverlos. El conflicto parece seguir implicando la toma de las armas, con todo lo que ello 
implica para el desconocimiento de vías democráticas para su solución. 

El concepto de autoridad limitada no existe como tal y la idea detrás de él nuevamente 
no se relaciona con un gobierno sujeto a las leyes, con la existencia de tres poderes ni 
con frenos y contrapesos entre ellos (idea totalmente ausente). La única idea vagamente 
relacionada con una autoridad limitada es la de soberanía, que se asocia más con la auto-
determinación de los pueblos en el escenario internacional que con el mandato del pueblo. 
La ciudadanía es abordada con mayor frecuencia y con mayor explicación que en los libros 
de la década anterior. Desaparecen el “amor a la patria” y el “deber de servirla” y se susti-
tuyen por el deber de educarse para contribuir a lograr un mejor futuro para México. Se 
habla de derecho y obligación de voto como los más importantes; se mencionan el derecho 
a ser elegido, el pago de impuestos y el deber de conocer los planes y programas de los par-
tidos políticos para poder elegir la mejor opción y de vigilar que los gobernantes cumplan 
con sus responsabilidades. No hay mayor explicación de derechos y libertades políticas y 
civiles ni a formas de ejercer la ciudadanía, el derecho a la participación política, etc. No 
obstante, es de destacar que, aunque escasas, hay menciones a la corrupción en relación con 
gobernantes contemporáneos. Cabe notar que el objetivo de enseñar a los alumnos a hacer 
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investigación y la participación de expertos en la elaboración de los ltg de los setenta im-
plicaron una transformación positiva en términos de la inclusión de menos temas con un 
abordaje un tanto más reflexivo y la inclusión de algunas actividades hipotéticas para ser 
usadas por los profesores e incentivar la búsqueda de información y el trabajo en grupo. No 
obstante, no contiene ejercicios que enseñen las partes del método científico ni conduce a 
que los alumnos trabajen a partir de un problema, formulen una pregunta, piensen en la 
mejor forma para investigarla, consulten fuentes, analicen ni presenten sus resultados. En 
términos de democracia, el único ejercicio que se sugiere es el de representar una elección 
en el salón de clases y conformar un poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Los ochenta: los libros no cambian, pero la democracia no existe con un único candidato viable
En los ochenta, se actualizaron los ltg con datos, ilustraciones, información y referencias 
al censo de población y vivienda, y se integran apartados para explicar el quehacer de las 
ciencias sociales. Si bien se explica que los científicos sociales estudian la forma como vive 
una comunidad, su cultura, su economía y sus instituciones, cuando se invita a los alum-
nos a trabajar como los científicos, igual que en los setenta, solamente se hace referencia 
consultar fuentes. En términos de democracia, resulta interesante que se incluye una refe-
rencia a las elecciones durante el porfiriato que no pasaban de ser un formulismo sin sentido 
democrático porque los pocos que votaban lo hacían siempre por el único candidato que 
se presentaba, y a que una auténtica democracia se realiza sólo si además de los derechos 
políticos se cumplen los derechos sociales del pueblo. 

Los noventa: el civismo se perdió por más de una década
En 1993, el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa con nue-
vos programas, planes de estudio y ltg, se crearon apoyos para la labor del maestro, se amplió 
el apoyo compensatorio a las regiones y escuelas y se “federalizan” las escuelas primarias, al 
trasladarse su dirección y operación a los gobiernos estatales. La educación secundaria se vol-
vió obligatoria dentro del nivel básico y en 1999 se introdujo la formación ética dentro del 
civismo. No obstante, no sería hasta 2006 que se dieran cambios sustanciales en los planes y 
programas de estudio. Con las reformas de los noventa, se regresó a los libros por materia, 
pero la educación cívica se perdió; aunque aparece como materia en los planes de estudio de 
1993, el ltg de Educación Cívica no se hizo.13 Consecuentemente la educación cívica prác-
ticamente se perdió. El libro de texto que más la incluye es el de Historia de tercer grado 
que dedica cuatro páginas en un capítulo final sobre civismo. El libro de 6to grado no tiene 
mención alguna al civismo. 

13 Las razones no aparecen en ningún documento oficial.
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Aparecen algunos ejercicios que invitan a los estudiantes a consultar la constitución; por 
ejemplo, en 1997 se introduce el libro Conoce nuestra Constitución como material de apoyo. 
Resurgen los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno y, como en todos los libros 
anteriores, no hay reflexiones sobre el México de los sesenta, setenta y ochenta.

A pesar de que la reforma enunciaba como objetivo de la materia de civismo desarrollar 
en los alumnos actitudes y valores para ser un ciudadano responsable, libre, cooperativo, 
tolerante, conocedor de sus derechos y obligaciones y fortalecido en su identidad nacio-
nal, “un ciudadano capacitado para participar en la democracia” (sep, 1993: 119), al no haber 
libros de Civismo ni contenidos de educación cívica claros en los nuevos libros de Historia, no 
hubo realmente un avance en los contenidos en términos de la transmisión de la comprensión, 
la práctica y la valoración de la democracia y, por sorprendente que esto parezca, los siguientes 
ltg no aparecieron hasta más de una década y media más tarde, entre 2009 y 2012.14 

En 2006 aparecen la democracia y sus elementos principales
En el año 2006, con la Reforma para la Educación Secundaria, se modificaron los planes y 
programas de estudio de educación cívica de secundaria con la idea de articularlos poste-
riormente con primaria y preescolar. Con la materia Formación Cívica y Ética, apareció la 
democracia por primera vez como objetivo educativo en México con un programa con tres 
ejes: a) formación personal, b) formación ética (valores y normas de un orden social inclu-
yente) y c) formación ciudadana (democrática) para desarrollar un listado de competencias 
relacionadas con el conocimiento y cuidado de sí mismo, autorregulación y ejercicio respon-
sable de la libertad, respeto y aprecio a la diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, 
a la nación y a la humanidad, manejo y resolución de conflictos, participación social y polí-
tica, apego a la legalidad y sentido de justicia, comprensión y aprecio de la democracia (sep, 
2006). Si bien los programas hablan de introducir los principios y valores de la democra-
cia, los derechos humanos y las normas y procedimientos de la democracia como forma de 
gobierno, no hay gran claridad en cuáles son ésos o en qué forma y cuáles deben ser intro-
ducidos en la currícula y en los libros de texto. La definición de las competencias parte del 
logro de habilidades como principal objetivo y la valoración ética en segundo lugar, pero 
no es claro cuáles son los conocimientos que idealmente se busca transmitir. 

A la luz de los ejes de análisis, los programas y guías de secundaria explican que la demo-
cracia debe llevar a fortalecer una ciudadanía activa en ambos grados: en el de 2do, con base 
en el respeto a la diversidad y a la solidaridad, a la responsabilidad, la justicia, la equidad y 
la libertad, y en el de 3er grado a partir de conocer las características del estado de dere-
cho mexicano, los derechos humanos la división de poderes, el sistema representativo, el 

14 Los siguientes ltg de 1ro y 6to grados aparecen en 2009-2010, los de 2do y 5to grados en 2010-2011, y los de 3ro 
y 4to grados en 2011-2012.
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régimen federal, la justicia constitucional (incluyendo el juicio de amparo) y la separación 
iglesia-estado. Sin embargo, se deja a juicio del editor y del profesor identificarlos, ordenar-
los y darles sentido. El conflicto político está ausente en las guías para la elaboración de libros, 
al igual que el tratamiento ex profeso de la autoridad limitada. Para el libro de 3ro se 
pide incluir formas de control ciudadano de las decisiones públicas, legitimidad de la au-
toridad democrática por medio de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la 
información pública del desempeño del gobierno y las instituciones del Estado, compor-
tamiento ético del gobierno, los partidos políticos, instituciones y organizaciones sociales, 
derecho a la información y responsabilidad ante su manejo, leyes que regulan el papel de 
los medios; sin embargo, los conceptos y los mecanismos para operarlos no se explican. 
Dado el énfasis puesto en participación ciudadana en la definición de democracia, se espe-
raría que ambos libros abordaran como parte de la ciudadanía cosas como compromisos 
con acciones que contribuyan al bienestar social, cultural, económico y político del país y 
en el mundo, así como mecanismos de participación ciudadana en una democracia directa 
(iniciativa popular, plebiscito, referéndum) y en una democracia indirecta o representativa 
para la construcción de un gobierno democrático, pero los fundamentos y conocimientos 
necesarios para comprenderlos son poco claros. Las obligaciones gubernamentales para 
con los ciudadanos y para el desarrollo social y económico en los niveles federal, estatal y 
municipal se mencionan, pero tampoco están articuladas con una comprensión política ni 
institucional. Finalmente, la patria tampoco recibe una atención ex profeso para la elabora-
ción de los textos didácticos.

En 2008 regresa el civismo y aparece la democracia en la Primaria
En el año 2008 la Alianza por la Calidad de la Educación articuló los programas de prima-
ria y secundaria, y la materia de educación cívica apareció como Formación Cívica y Ética 
para ser impartida a lo largo de los seis años de primaria como materia independiente. Los 
objetivos, como los de secundaria, son el desarrollo de ciudadanos éticos capaces de en-
frentar los retos de la vida personal y social, basados en una sólida formación apegada a los 
derechos humanos, los valores de la democracia y las leyes; en la promoción de un desarro-
llo sano de niños y niñas, libre de violencia y adicciones, con aprecio por la diversidad en 
un entorno sustentable y, por último, fortaleciendo una cultura política democrática, par-
ticipativa, inclusiva, equitativa e intercultural (sep, 2009: 8). Esto debía lograrse a partir de 
ocho competencias: 1) conocimiento y cuidado de sí mismo; 2) autorregulación y ejercicio 
responsable de la libertad; 3) respeto y aprecio de la diversidad; 4) sentido de pertenencia 
a la comunidad, a la nación y a la humanidad; 5) manejo y resolución de conflictos; 6) par-
ticipación social y política; 7) apego a la legalidad y sentido de justicia, y 8) comprensión y 
aprecio de la democracia. La idea del programa es que estas competencias permiten despla-
zar los conceptos abstractos y facilitar situaciones didácticas accesibles a los alumnos (sep, 
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2008a: 11), promoviendo el uso de procedimientos formativos como el diálogo, la toma de 
decisiones, la comprensión y reflexión crítica el juicio ético y la participación. 

En general, el avance de esta generación de ltg en términos de democracia es muy sig-
nificativo respecto de los anteriores no sólo en los contenidos y las explicaciones, sino en los 
ejercicios también. Los libros contienen textos explicativos escritos por distintas secretarías de 
estado o por especialistas reconocidos, según el tema, y se incluyen textos de mexicanos ilus-
tres a lo largo de la historia y contemporáneos, lo cual enriquece su calidad. En términos de 
los ejes propuestos, la democracia aparece como uno de los temas de la unidad 1 en el libro de 
4to grado y como una de las cinco unidades en los libros de 5to y 6to. La democracia aparece 
vinculada a los derechos, a la constitución, a la libertad, a la tolerancia, a la igualdad y a la di-
versidad, a la ciudadanía y a la división de poderes. Las unidades no dedicadas a democracia 
directamente sí incluyen temas importantes para el desarrollo de habilidades y la valoración 
ética de conceptos relacionados con la democracia. No obstante, los textos específicamente 
sobre democracia son vagos todavía. El texto del ltg de 4to es confuso. Introduce la demo-
cracia a partir de la libertad y la define como un estado de vida en libertad. Explica que elegir 
a los gobernantes es una libertad fundamental y que, como existen distintas opiniones, tiene 
derecho a gobernar por un tiempo el que obtiene más votos, pero debe hacerlo considerando 
también a las minorías. Luego se vincula el término con tolerancia y se dice que México ha 
sido un país de libertades pero que sólo ha sido demócrata (no democrático) en 1867-1876 
con Juárez, en 1911-1913, y de 1997 en adelante. La falta de democracia en los otros periodos 
se explica por falta de tolerancia: porque en vez de tolerarse y debatir se mataban por defen-
der sus ideas (sep, 2009: 26). Si bien nada de lo que se expone en el texto es incorrecto, sí es 
sumamente confuso. El relato no transmite la idea clara de que la democracia es un sistema 
para elegir gobernantes que sólo puede existir en un ambiente en el que están garantizados 
una serie de derechos que permiten la participación de todos en condiciones de igualdad y 
que produce una autoridad emanada y legitimada por votación y un mandato limitado por 
la constitución y las leyes y para el bien común. Por otra parte, la explicación del autorita-
rismo como falta de tolerancia (sin mención a supresión de libertades y derechos políticos 
y a concentración y abuso de poder) es al menos extraña. La autoevaluación que el alumno 
debe hacer al final de la unidad no menciona el término democracia, sino que es una lista de 
reflexiones sobre el comportamiento del alumno en cuanto a dialogar, respetar, evitar conduc-
tas violentas y reconocer situaciones de violación de derechos. No es difícil imaginar que si al 
alumno se le preguntara por democracia no podría dar una respuesta. 

El libro de 5to grado tiene una definición un poco más clara. Aquí se expresa que la de-
mocracia es un sistema de gobierno en el que participan todos los miembros de la comunidad 
por igual en las decisiones públicas a través de sus representados, que es el gobierno del pue-
blo, que ser democrático es expresarse y participar por medio del voto y que la característica 
fundamental de la democracia es la garantía de derechos y libertades del ciudadano. Se le dedi-
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can sólo tres páginas al tema y no tiene ningún texto escrito por alguna secretaría, organismo 
u organización o especialista. La explicación del libro de 6to grado es más completa: dice que 
el Estado mexicano está organizado como república democrática y su característica principal 
es la presencia de la Constitución, que la democracia es un sistema en el que los ciudadanos 
eligen a los gobernantes mediante voto libre, universal y secreto. Explica que los ciuda-
danos participan en la elección y los gobernantes escuchan y atienden a los ciudadanos 
a través de sus representantes. En la unidad se vincula democracia con leyes, con elecciones, 
con soberanía, con representación; explica la federación y los tres poderes; habla de toma de 
decisiones a varios niveles, del sistema de partidos y de la existencia de un sistema electoral. 
También habla de ciudadanía y de cómo se adquiere, así como de participación, pero no de 
obligaciones. En términos generales es una buena explicación, pero aún no deja clara la idea 
de que la democracia es un conjunto de reglas y que no puede existir más que en el marco de 
una serie de derechos que no están garantizados en sistemas autoritarios. Al final de la unidad 
se pide al alumno identificar momentos en que México no fue democrático, pero en realidad 
en el texto no hay elementos suficientes para que se pueda identificar claramente las razones 
por las cuales distintos periodos de la historia no pueden considerarse democráticos. Por otro 
lado, la idea contenida en el libro de 4to grado sobre que no es algo que se dé naturalmente o 
que sobreviva, solamente desaparece en los libros de 5to y 6to grados.

El conflicto aparece por primera vez en esta generación de ltg. El de 4to grado lo vincula al 
poder judicial y nuevamente a los conflictos laborales, y en el de 6to grado no aparece, pero en 
el de 5to grado se le dedica una unidad completa y sí se explica como algo natural e inevitable 
que debe resolverse mediante el diálogo, el debate, la discusión, la mediación y las votaciones. 
Deja de ser un sinónimo de lucha armada y es vinculado a los derechos humanos. No obstante, 
la idea de la necesidad de un árbitro o juez o canales institucionales para su resolución es vaga. 

La autoridad limitada aparece en esta generación de ltg, aunque sólo con menciones 
aisladas. El libro de 4to dice que el gobierno debe ser transparente, rendir cuentas y obe-
decer la ley. El de 5to pregunta en un ejercicio qué es la rendición de cuentas, y el de 6to 
habla de división de poderes y explica las funciones de control constitucional de la scjn. La 
idea de un gobierno limitado y sancionable cuando abusa de autoridad queda poco clara. 
Esta limitación se hace visible también cuando se aborda el tema de ciudadanía, que está vincu-
lado a los valores de tolerancia, a la apreciación de la diversidad y a la valoración de la libertad 
y los derechos, pero sólo vagamente a la idea de un ciudadano vigilante. El ciudadano, de 
acuerdo con los textos, debe ser tolerante, pacífico y respetuoso, incluso participativo, pero 
no vigilante ni menos demandante de que las autoridades cumplan con su trabajo. Aunque 
se menciona que la autoridad tiene obligación de darle información, no se sugiere para qué po-
dría servir ese acceso a información. 

En esta generación de ltg se enfatiza la diversidad del país y por primera vez se destacan 
héroes y heroínas de la historia de México que lucharon por un país de libertad y sobera-
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nía (Juana de Asbaje, Josefa Ortiz, Hidalgo, Morelos, Allende, Galeana, Bravo, Guerrero y 
Bustamante) (sep, 2009: 63) y se mantiene el ltg Conoce tu Constitución para consulta los 
tres últimos años de primaria. Si bien cuentan con más ejercicios que los anteriores y no 
se limitan a simular una elección, sino que proponen, por ejemplo, escribir una carta de 
motivos para resolver un problema de seguridad en la escuela o elaborar un periódico o 
un programa de radio sobre diversidad cultural (5to grado), la adquisición de habilidades 
mediante prácticas es una de las áreas más débiles. En términos generales, al igual que los 
programas para secundaria, los ltg se centran en la definición de habilidades persona-
les, éticas y ciudadanas o cívicas y a su valoración sin mayor atención a los conocimientos 
deseables o que se requerían para apoyar esas habilidades y valoración.

Aun con los celebrables avances en términos de la introducción de la democracia a la 
educación cívica hace poco más de diez años, los contenidos todavía no garantizan su com-
prensión como la mejor forma para la formación de gobierno, como sistema apoyado en una 
serie de derechos e instituciones vitales para su aparición y sobrevivencia ni como conjunto 
de principios de alto valor para todos los seres humanos. La noción de un gobierno con le-
gitimidad democrática y límites de autoridad y las funciones de las instituciones necesa-
rias para la democracia son temas aún no abordados. El conflicto político en la historia de 
México, aunque comienza a sugerirse que existió, aún parece ser un tema tabú. Actual-
mente, está aún lejos de ser considerado una fuente cotidiana de ejemplos para el análi-
sis de posibles soluciones democráticas imaginables. La ciudadanía democrática está plagada 
de conceptos relativos a sus derechos y a la importancia de la participación; no obstante, 
la idea de ciudadanía como parte conformadora básica de la democracia es todavía confusa.

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (2017) 
Como parte de la Reforma Educativa promovida en 2012, en 2017 se aprobó el Modelo 
Educativo para la Educación Obligatoria (meeo) para promover una educación de calidad 
con equidad a partir de cinco ejes: 1) planteamiento curricular con un enfoque humanista, 
considerando conocimientos claves para el desarrollo personal, social y socioemocional 
de los estudiantes; 2) la escuela como centro del sistema educativo, basada en una organi-
zación horizontal, con autonomía inclusive de gestión y que considera la participación de 
los padres de familia; 3) formación y desarrollo profesional docente, basado en el mérito 
y con procesos de evaluación; 4) inclusión y equidad, principios básicos para eliminar las 
barreras de acceso a estudiantes, y 5) gobernanza del sistema educativo, en el cual se defi-
nen mecanismos institucionales a través de los cuales participan los distintos actores de la 
sociedad y de la educación. 

El perfil de egreso plantea que el estudiante debe de argumentar de manera crítica y re-
flexiva, valorar su identidad, cuidar su salud física y mental y el medio ambiente, tomar 
decisiones razonadas, favorecer el diálogo ante situaciones de conflicto, orientar y actuar a 
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través de valores, valorar la diversidad, apreciar la cultura y el arte y participar de manera 
responsable en la vida pública.

Uno de los ámbitos considerados y que cobra relevancia para este estudio es el de 
convivencia ciudadanía, en el cual se plantean las prioridades por niveles educativos: en 
preescolar, conocer reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela y habla acerca 
de su familia, costumbres, tradiciones. En primaria, desarrollar su identidad como persona, 
conocer, respetar y ejercer sus derechos y obligaciones, favorecer el diálogo, contribuir a 
la convivencia pacífica y rechazar discriminación y violencia. En secundaria, identificarse 
como mexicano y sentir amor por México, reconocer la diversidad —individual, social, 
cultural, étnica y lingüística—, es consciente del papel de México en el mundo y actuar 
con responsabilidad social, apegarse a los derechos humanos y respetar a la ley. En media 
superior, hay que reconocer que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático, con 
inclusión e igualdad de derechos, valorar y practicar la interculturalidad y también recono-
cer las instituciones y la importancia del Estado de Derecho. Con ello, se busca contribuir 
a la formación de ciudadanos libres, responsables e informados. Se considera dentro de la 
autonomía curricular el ámbito de Proyectos de impacto social, en el cual se contemplan 
como ejemplos: limpieza de la basura en la comunidad, potabilización del agua escolar y 
comunitaria, democracia escolar y eliminación de barreras de aprendizaje. 

La nueva administración (2018-2024) propuso una nueva iniciativa de reforma que 
plantea el impulso a una “educación cultural” a partir de la obligatoriedad de incluir en 
sus planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte 
escolar y el respeto al medio ambiente, entre otros, como base de una educación integral 
(Nación 321, 2019). Llama la atención que el presidente López Obrador advirtiera en marzo 
de 2019 sobre el “regreso del civismo” a la educación pública, debido a que “en el periodo 
neoliberal lo suspendieron junto con la ética”. Como lo mencionamos anteriormente, si bien 
desapareció en la década de los noventa en el nivel primaria —se mantuvo en secundaria—, 
en 2008 volvió a ser incluido como asignatura en primaria (Forbes, 2019). En todo caso, en 
los primeros tres años del nuevo gobierno no ha habido cambios ni para las asignaturas de 
civismo ni en los contenidos de los ltg.

Observaciones finales e implicaciones 

Como se puede observar, la importancia que se ha dado a la asignatura de Civismo o Edu-
cación Cívica no ha sido ni primordial ni consistente a lo largo de los distintos programas 
que ha habido desde los años sesenta en México. Hay una clara mejora en la importancia de 
la asignatura a partir de la reforma del 2006 y 2008 cuando reaparece después de más de una 
década. Acorde con los propósitos centrales dados a la asignatura en cada periodo, obser-
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vamos una transformación de los contenidos de democracia en los Libros de Texto Gratuito 
(ltg) de estar prácticamente ausente en los primeros libros a ser presentada como una forma 
de gobierno que inició en Grecia, pero asociada con referencias a una forma de gobierno 
moderna que permite la participación de los ciudadanos y a otros conceptos como par-
tidos y derechos. En los libros de los setenta, que perduraron hasta los noventa, se destacaban, 
al igual que en los sesenta, los deberes por encima de los derechos, aunque se hacía énfasis en 
el deber de educarse para contribuir al desarrollo de México. En los ochenta, los libros no su-
frieron modificaciones y hasta los noventa se hicieron esfuerzos por un relato de la historia 
un poco más balanceado y comenzaron a aparecer con mayor importancia los derechos; in-
cluso el derecho al voto de las mujeres y se adiciona el libro “Conoce nuestra constitución”. 
No obstante, es hasta los libros de la reforma de 2006 y 2008 que el tema de democracia 
aparece explícitamente en los contenidos de los ltg y en los planes de secundaria no sólo 
con definiciones, sino mediante asociaciones a libertad, derechos, elecciones, y valores. In-
cluso en el caso del conflicto político, éste ya no se explica únicamente como natural entre 
héroes y villanos, sino como resultado de falta de tolerancia y democracia. Aparece la idea 
de autoridad limitada, aunque no directamente, con la figura de división de poderes y a tra-
vés de menciones a la transparencia y la rendición de cuentas.

En cuanto al término ciudadanía, aparece con referencias a participación, derecho a la in-
formación e incluso rendición de cuentas. A partir de esa generación de libros encontramos 
referencias directas y cruzadas de todos los términos que incluimos en el análisis; no obstante, 
es notoria la falta de ejercicios o prácticas sugeridas en los ltg. Los planes para la asignatura en 
secundaria hoy contienen definiciones para democracia asociadas a una forma de gobierno y a 
un proceso de construcción histórica, y se definen y se asocian entre sí sus principales elemen-
tos conceptuales. Vinculan la democracia con libertad, con derechos humanos, con normas y 
procedimientos, con la existencia de una constitución y con la participación informada y com-
prometida de la ciudadanía; el tema está presente y es tratado con importancia. No obstante, 
está, todavía al nivel de las definiciones únicamente, al igual que en los ltg.

La revisión que ofrece este trabajo sobre los cambios en los significados de la democra-
cia en los ltg, en los planes de educación cívica en México y su estado actual muestra que 
hay retos aparentemente muy claros como buscar la transversalidad de temática democrá-
tica en toda la currícula, cuidar la coherencia del enfoque curricular, mejorar el perfil de 
egreso y mejorar los contenidos para formar a los futuros ciudadanos. Sin embargo, hace 
falta más investigación y profundización en el análisis de los contenidos sobre democracia 
en la currícula y en los materiales educativos. El presente trabajo deja muchas interrogan-
tes abiertas tanto para subsecuentes estudios educativos como desde la ciencia política o la 
administración pública que hacen falta para sustentar mejores debates sobre la educación 
de las siguientes generaciones de mexicanos.
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