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I : 
VaJores y 
edueaei6n , 

En su obra fundaJ:!lentalllamada MPedagogia de la Presencia", el ed~cador brasileno Antoni? Carlos' 
G6mez Da Costa nos dice que la presencia (y no la ausenda) de las personas en la vida sodru es una 
exigenda constante para el desarrollo de la personalidad y la inserci6n en la sociedad. CuanHo estos 
vinculos no existen 0 son muy debiles toda la inquietud social se disipa y se inmoviliza, dusando 
deterioro y malestar. La presencia. que en el quehacer politico se prefiere denominar parti9paci6n 
dudadana. constituye un valor de la socieclacl clemocratica. 

En 1a educacion. dentro y fuera de las escuelas, este valor de la participaci6n y la actoria de los 
esturuantes en fa construcci6n de su personalidad resulta ser esencial por que permite comp~ender la 
razon por la eual se viene produciendo. lenta pero inexorablemente, el cambio del paradi~a de la 
ensenanza tradidona! por el paradigma del aprendizaje, en la medida que el segundo tenga ~na rea! 
intenci6n de dignificar a los estudiantes. reconociE~ndoles su condici6n humana, sus experie:ncias de 
vida. sus potencialidades, sus limitaciones. sus expectativas y sus suefios, y. sobre esa s6lida'base, su 
condici6n de eje de la acci6n educativa. Por supuesto que en esa valoraci6n, igualmente.los pr~fesores 
revaloran su rol y ejercen sus funciones apoyando ese esfuerzo de construcci6n de la identida~ y de los 
nuevos conocimientos de los estudiantes. 

Es por eso que la educaci6n debe llenarse de valores democraticos para convertirse en el ~otor del 
desarrollo personal y social. La practica educativa requiere relaciones humanaS y sodales adecuadas 
que faciliten el aprendizaje y, para eso. es imprescindible. que docentes y alumnos reflexionep juntos 
sobre los valores que encierra la vida democratica, de manera permanente. 

La relaci6n entre valores y educaci6n. siendo una relaci6n dinamica y cambiante, se 4a en el 
aprendizaje de nuevas formas de comportamiento ciudadano. Aprender a ser mas democradco es un 
proceso de construcci6n continua en el que de manera cotidiana se ejerciten valores que p~rmitan 
mejores reiaciones entre las personas. La convivenda es una necesidad social que se logra cuando los 
valores que se expresan en la vida cotidiana responden a la necesidad de ser mejores pe~sonas y 
mejores ciudadanos. 

En esa tarea de pensar (mejor dich~ repensar) nuestras vivencias, les presentamos algunas reflexiones 
de Luis Salazar y Jose Woldenberg recogidas de sus escritos acerca de los "Principios y Valo~es de la 
Democracia~. asi como de Gilberto Guevara extraidas de su escrito denominado Demqcracia y 
Educaci6n. 
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En la primera parte, Salazar y Woldenberg exponen de manera 
sencilla algunos de 10 valores mas importantes para la convivencia 
ciudadana: EI pluralismo, los derechos, la igualdad, ciudadania, la 
soberania popular, la participacion, entre otros, son mUltiples 
conceptos que responden a un concepto mayor que es el de la 
democracia como un modelo de vida que debemos animar en 
nuestro afan de vivir en un ambiente de construccion de bienestar 
social. 

En la segunda parte, Guevara nos informa sobre la relacion entre 
educacion y democracia en el siglo XX tratando de explicar que esta 
es una relacion directamente proporcional, es decir. a mayor 
democracia mejor educacion y a mejor educacion mayor 
democracia. 

En el interes de alcanzar una adecuada conexion entre valores y 
democracia, conviene poner atenci6n en 10 que nos dice el filosofo 
espanol Fernando Savater en su libro"El valor de educar". EI senala 
que la virtud del aprendizaje no estriba en los contenidos que se 
informan al estudiante sino en como se informan, de modo que el 
aprendizaje que se realice de los valores sea coherente con la practica 
educativa que los envuelve. 
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1. Valores basicos (*) 

A partir de la pluralidad politica que existe 
en las sociedades modernas se puede 
realizar un recorrido conceptual hasta 
observar como se construye un gobierno 
con el consentimiento ciudadano. 

1.1. PLURALISMO 

Las sociedades modernas est<in cruzadas 
por una diversidad de intereses, concep
ciones, puntos de vista, ideologlas, proyec
tos, etc. Las diferencias de oficio, de rique
za, de educacion, de origen regional, etc., 
construyen un escenario donde coexisten 
diferentes corrientes politicas. 

Para quienes piensan que un grupo social, 
un partido 0 una ideologfa encarna todos 
los valores positivos, y que sus contrarios 
o antagonistas de igual forma encarnan 
todos los valores negativos, el tema de la 
pluralidad solamente puede observarse 
como algo indeseable, que reclama su 
supresion para organizar a la sociedad 
bajo una sola concepcion del mundo, una 
organizacion y unos intereses igualmente 
monoliticos. 

Puede afirmarse que, desde esa optica, el 
pluralismo es entendido como un mal que 
debe ser conjurado agrupando a la sociedad 
bajo un solo mando. Tanto las concep
ciones integristas religiosas como las 
revolucionarias dogmaticas coincidirian en 
la necesidad de superar el pluralismo, 
construyendo la unidad monolitica del 
pueblo-nacion. 

Por el contrario, la formula democratica 
parte de reconocer ese pluralismo como 
algo inherente y positivo en la sociedad que 
debe ser preservado como un bien en sf 
mismo. No aspira a la homogeneizacion ni 
a la unanimidad porque sabe que la di
versidad de intereses y marcos ideologicos 
diferentes hacen indeseable e imposible 
-salvo con el recurso de la fuerza- el 
alineamiento homogeneo de unasociedad 

Ese pluralismo, ademas, permite no solo 
relativizar las certezas politicas, sino que 
teoricamente obliga a un procesamiento 
mas cuidadoso y racional de los asuntos 
publicos. De tal suerte que el pluralismo, de 
suyo, es evaluado como un valorpositivo. 

(')Texto extrafdo del titulo ·Principios y Valores de la Dernocracia" publicado par el Instituto Federal Electoral de Mexico 
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1.2. TOLERANCIA 

AI reconocer como algo positivo la 
coexistencia de la pluralidad politica, el 
trato entre las diferentes corrientes y 
organizaciones politicas tiende a modi
ficarse. Si bajo un esquema integrista los 
otros aparecen como los enemigos a ven
eer 0 a aniquilar y el codigo de compor
tamiento beligerante aparece como el mas 
propio y ajustado a los fines de esa 
politica, el codigo democratico obliga a la 
tolerancia, ala coexistencia, al trato civico, 
a intentar apreciar y evaluar en los otros 
10 que puede ser pertinente y valioso para 
todos. 

EI derecho a expresar puntas de vista 
diferentes, a iniciar debates y a elaborar 
iniciativas en todos los campos es una 
conquista para la naturaleza pluralista de 
la sociedad moderna, y la democracia 
intenta no solo preservar esos derechos 
sino ampliarlos y hacerlos efectivos. 

Si ello es asi, la aceptacion de los otros -de 
los que piensan distinto, tienen otros 
intereses, se agrupan para hacerlos valer
es una de las condiciones de la democracia 
que se transforma en valor positivo que 
ofrece garantias a la pluralidad. 
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1.3. COMPETENCIAREGULADA 

Pero la tolerancia a la convivencia de la 
diversidad en un sentido demomitico no 
es la capacidad de que cada quien diga y 
haga 10 que quiera en el espacio publico sin 
importar la opinion y necesidades de los 
demas. Esa tolerancia solamente conduci
ria al desgobierno de la sociedad y par su 
propia naturaleza seria una coartada, por
que seguramente en otros espacios se 
tomarian las decisiones que la comunidad 
requiere. 

Par el contrario, toda iniciativa toda pro
puesta, puede y debe ser confrontada ra
cionalmente can otras. La democracia 
asume la pluralidad y la tolerancia, pero 
reconoce que dada la necesidad de gober
nabilidad que requiere una sociedad es 
necesario optar por las diferentes pro
puestas que se encuentran en juego. 

De esa manera, los diagnosticos e inicia
tivas de las diferentes corrientes organi
zadas no solo tienen el derecho de expre
sarse sino la necesidad y la obligacion de 
competir entre ellas, para establecer cua! 
resulta la mas pertinente de acuerdo con 
el criteria de la mayoria. 

Pero se trata de una competencia regulada 
de forma tal que reproduzca la pluralidad. 



se desarrolle a traves de formulas dviliza
das. evite la violencia. se apegue a normas. 
es dedr. que sea capaz de reprodudr la 
coexistencia en la diversidad sin desgarrar 
el tejido social y permitiendo que 
individuos y agrupaciones puedan ejercer 
sus respectivos derechos. 

1.4. PRINCIPIO DE MAYORiA 

A primera vista mas que un valor.la idea 
de que la mayoria decide pareceria un 
criterio procedimental. Porque como ya se 
apunto. una vez expresadas las diferentes 
opiniones se requiere optar por una de 
elIas. Y en terminos democraticos. la que 
logre el mayor ml.mero de adhesiones es 
considerada como la triunfadora. la que 
establece la norma general 

Sin embargo. ese criterio que sirve para 
regular la torria de decisiones tiene el 
efecto de integrar y hacer parte del todo 
social a los individuos. Estos Ultimos. aI 
vivir en sociedad y a partir del anterior 
criterio. saben que la mayoria establecera 
las normas que incidan en y regulen la 
vida social de todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad 

No obstante. el principio de mayoria 
democratico. a diferencia del autoritario. 
como se vera mas adelante. permite la 
reproduccion de las minorias y que estas 
tengan derechos consagrados. 

1.5. LEGALIDAD 

\Y.!:IU®[J"~~ ~ 
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La mayoria no puede. en un regimen 
democr<itico. simple y llanamente 
desplegar su voluntad. sino que tiene que 
apegarse a la legalidad e institucionalidad 
vigentes. En otras palabras.la decision de 
la mayoria tiene que cursar y expresarse a 
traves de los mecanismos e instituciones 
previamente disenados para que sus 
decisiones sean legales. Puede modificar 
las normas legales existentes pero 
solamente a traves del propio procedi
miento legal. 

Esta forrriula otorga garantias a la 
mayoria pero tambien a las minorias. 
porque finalmente se aspira aI imperio de 
la ley. en cuya confeccion deben participar 
mayoria y minorias. 

Ese criterio ofrece seguridades a los indi
viduos que saben que los cambios en las 
orientaciones del gobiemo tienen que se
guir un procedimiento publico antes de 
convertirse en normas que obligan a to
dos. A 10 largo de ese proceso. quienes se 
sientan afectados tienen recursos para 
intentar modificar la iniciativa que consi
deran contraria a sus intereses. De esta 
man era. la legalidad protege a los miem
bros de una sociedad determinada de las 
arbitrariedades y los tratos discredonales. 
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1.6. DERECHOS DE LAS MINORiAS 

EI criterio de mayoria, sin embargo, no 
puede imponerse de una vez y para 
siempre. Por el contrario, mayoria y 

minorias pueden modificar sus respecti
vas lugares, y esa es una de las caracteris
ticas centrales de las reglas democraticas. 
Las minorias tienen, par una parte, dere
chos consagrados, y par otra, pueden legi
timamente aspirar a convertirse en mayo
ria. En un regimen democratico, a diferen
cia de uno autoritario, las minorias tienen 
derecho a existir, organizarse, expresarse 
y competir par los puestos de elecci6n 
popular. 

De hecho, cuando alguno de esos dere
chos se vulnera a lesiona, un pilar funda
mental de la democracia se cancela. 
Quizas uno de los indicadores mas claros 
para evaluar la existencia a no de la demo
cracia sea precisamente el estatus juridico 
y real del que gozan las minorias. 

Se desprende de 10 anterior que si las 
minorias gozan de esos derechos, al ejer
cerlos pueden llegar a convertirse en 
mayoria. La interacci6n entre una y otras 
es precisamente el sella distintivo de la 
democracia. Mientras en un regimen 
autoritario las minorias son proscritas y 
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se les niegan, en terminos generales, sus 
derechos, el regimen democratico tiende a 
garantizarlos. 

1.7.IGUALDAD 

La legalidad supone, ademas, en terminos 
demomiticos, la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley. La ley pretende 
universalizar derechos y obligaciones y 
normar, en este caso, la vida politica. Esa 
igualdad ante la ley -que trasciende las 
diferencias de riqueza, propiedad sexo, 
religi6n, ideologia- rompe can los privile
gios estamentales y corporativos de las 
sociedades premodemas y predemocra
ticas, construyendo una nueva figura: el 
ciudadano. 

Esa igualdad juridica que no acaba con las 
desigualdades reales (y que algunas co
rrientes han considerado, par ella, una 
mera ficci6n), es el basamento a partir del 
cual se puede construir un entramado de
mocratico soportado par hombres y mu
jeres que adquieren su reconocimiento 
como ciudadanos. AI ser iguales ante la 
ley y al gozar de los mismos derechos, la 
competencia equitativa entre las distintas 
agrupaciones puede ser posible, pero ade
mas garantiza que independientemente 
del munfo de unos u otros, el individuo 
seguira siendo tratado igualitariamente. 



1.8. CIUDADANiA 

En ese marco, el presupuesto b<isico es que 
existen en una sociedad moderna 
hombres con capacidad de discernir 
racionalmente entre las ofertas que se les 
presentan, que pueden contribuir con su 
opinion a la toma de acuerdos, que ellos 
mismos pueden agruparse para 
participar en los asuntos publicos y que 
como individuos gozan de una serie de 
derechos. En una palabra, que los 
individuos son considerados ciudadanos. 

La familiaridad que esta palabra haadqui
rido hace pensar que los ciudadanos 
siempre han existido. Sin embargo, parece 
necesario subrayar que la construccion de 
ciudadanos es un proceso historico que 
precisamente se engarza con la modemi
dad y tiene su cabal expresion en un regi
men democratico. 

EI ciudadano, piedra de toque del edificio 
democratico, tiene una serie de derechos y 
obligaciones: derechos civiles, politicos y 
sociales, y obligaciones en esos tres 
terrenos. 

Los regimenes autoritarios precisamente 
suprimen algunos 0 todos los derechos 
ciudadanos. Asi, no es raro que los golpes 
militares, asonadas y cuartelazos sean 
inmediatamente sucedidos por la 

supresi6n de algunos de los derechos 
ciudadanos basi cos, por ejemplo, el 
derecho de reunion, de asociacion, de 
publicacion, etcetera. 

A diferencia de otros regimenes, donde los 
individuos son considerados simples 
engranajes para la reproduccion del orden 
imperante, en la democracia estos gozan 
de una serie de garantias que son 
consustanciales a la forma de organi
zacion democratica. 

1.9. SOBERANiA POPULAR 

Es en el conjunto de los ciudadanos donde 
reside la soberania. La democracia 
moderna da un vuelco de 180 grados a las 
concepciones que situan la soberania por 
encima del conjunto de los hombres, 
ubicandola en un ente metafisico 0 en 
alglin poder terrenal selectivo. Para la 
democracia modema la fuente de todo 
poder politico emana de la voluntad 
popular, que es la soberana. 

De esa voluntad popular surgen normas e 
instituciones que al mismo tiempo 
deberan modular las fOrmulas de 
expresion de esa soberania popular. 

Asi, la soberania popular es la fuente 
ultima de toda norma y de toda 
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representaci6n. Los gobernantes 10 son 
porque la soberania popular asi 10 ha 
deddido, y esa es una caracteristica nodal 
de todo regimen democratico. 

l.10. RELACION DE DEPENDENCIA DE 
LOS GOBERNANTES CON 
RESPECTOA LOS GOBERNADOS 

Por 10 anterior es que precisamente los 
gobernantes dependen de la voluntad de 
los gobernados. Los prirneros emanan de 
los segundos y a eUos deben rendir cuen
tas. 

En esta dimension, la tradici6n democra
tica se encadena a la tradici6n republi
cana, creando una serie de instituciones 
encargadas de hacer que ese nexo tenga 
cauces institucionales. 

EI voto para elegir gobernantes, la 
existencia de camaras legislativas donde 
participen los representantes de la pobla
cion, y la division de poderes para que no 
se concentre el poder politico, tienen por 
objeto que el puente de comunicaci6n 
entre gobernantes y gobernados sea 
fluido y los mandatos puedan revocarse. 

A diferencia de los regimenes monar
quicos donde la funcion se adquiere por 
herencia, de los regimenes militares 
donde la institucion armada se convierte 
en la fuente e instrumento del ejercicio 
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del poder, y de los regimenes teocraticos 
don de la jerarquia religiosa asume 
posiciones de mando gubernamental, en 
la democracia los puestos de gobierno y 
legislativos suponen la representacion de 
la ciudadania con su consentimiento. 

1.11. REPRESENTACION 

De hecho, el ejercicio de una funcion pu
blica se entiende en la democracia como 
una representacion que otorga la men
cionada soberania popular. 

Un presidente 0 un primer ministro, los 
diputados y los senadores, gobernadores 
y presidentes municipales, etc., son 
representantes populares y al pueblo se 
deben. Esta idea de la representaci6n es la 
que permite, adema., que la misma sea 
revocada. 

Historicamente, la representaci6n surge 
ante la imposibilidad de ejercer realmente 
la democracia directa en comunidades 
numerosas y complejas. Ante la impo
sibilidad de que cada ciudadano incida 
directamente en la politica sin interme
diarios, se crean las instituciones repre
sentativas, cuya fuente es la voluntad 
ciudadana. Pero esa necesidad se convier
te en virtud porque qui ere decir que 
gobernantes y legisladores actUan en 
representacion de los ciudadanos y que a 
estos se deben. 



1.12. REVOCABILIDAD DE LOS 
MANDATOS 

A diferencia de otras formulas de gobier
no. donde los mandatos no emergen de la 
voluntad popular. en la democracia toda 
funci6n estatal esta sujeta aI juicio de los 
ciudadanos. que en su caracter de elec
tores tienen la capacidad para refrendar 0 

sustituir a sus representantes. 

Esa f6rmula para controlar a los gober
nantes. el que no exista inamovilidad. 
permite reforzar el poder de los ciuda
danos. pero ademas crea condiciones para 
que los cambios de gobierno se 
produzcan en un clima institucional y 
civilizado. Todo gobierno democratico 
esta sujeto a tiempos y procedimientos a 
traves de los cuales es juzgado. 

La democracia es un sistema de institu
ciones que perviven y de representantes 
que cambian. Y esa cualidad tiende a 
conjugar estabilidad y cambio. 0 mejor 
dicho. el cambio no necesariamente 
produce inestabilidad. 

1.13. PAZ SOCIAL 

La posibilidad apuntada en el apartado 
anterior es sumamente importante 
porque permite a1ternancias en el poder 
sin derramamientos de sangre 0 

desgarramientos sociales. 

Los sistemas totalitarios 0 autoritarios. aI 
suprimir (0 intentar suprimir) la 
pluralidad la disidencia. la competencia 
institucional y pacifica. fomentan en los 
excluidos la impotencia y la desespe
racion que los obliga a recurrir a metodos 
violentos para intentar el acceso aI poder. 
Por el contrario. el sistema democratico 
presupone que las diferentes corrientes 
politicas podran acceder a los puestos pu
blicos de acuerdo con la adhesion ciuda
dana que hayan logrado. 10 que te6ri
camente permite que los cambios de 
rumbo se produzcan en un clima de 
convivencia y competencia pacificas. 

En un mundo convulsionado por conflic
tos belicos de muy distinta indole. pre
guntarse por la forma de organizaci6n po
litica que contribuya de mejor manera a 
perpetuar y reproducir la paz no resulta 
una cuestion menor. Y todo parece indicar 
que en los regimenes democraticos los 
conflictos -que no desaparecen- encuen
tran un cauce institucional para resol
verse. 

1.14. CONVIVENCIA DE LA 
DIVERSIDAD 

Es necesario volver aI punto referido a la 
tolerancia; ya que es sin duda uno de los 
valores centrales. AI no hacer de los otros 
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enemigos irreconciliables, al abrir un 
conducto institucional para su expresion, 
al permitir la competencia en un marco 
institucional, al abrir la puerta para la 
alternancia pacifica, la convivencia de la 
diversidad de puntos de vista, ideologias e 
intereses se hace posible. Y ante un 
mundo que se fragmenta por motivos 
"tnicos, religiosos e ideologicos, nunca 
estara de mas subrayar las posibilidades y 
bondades de la coexistencia de la 
diversidad. 

Para el autoritario las naciones deben ser 
bloques monoliticos; para los democratas 
son sociedades donde coexiste la 
diversidad. Hacerse cargo de ella y ofrecer
Ie cauces de expresi6n siempre sera mas 
productivo, a la larga, que intentar exor
cizaria, 10 cual indefectiblemente lleva a la 
violencia. 

1.15. PARTICIPACIGN 

De hecho, el regimen democratico 
fomenta la participacion ciuciadana en la 
esfera publica. Mientras los autorita
rismos de diverso tipo esperarian que los 
ciudadanos se retrajeran a sus asuntos 
privados, dejando la esfera publica en 
manos de la elite que detenta los mandos 
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del Estado, la institucionalidad democra
tica, para su propia reproduccion, necesita 
que los ciudadanos participen en los 
asuntos que se ventilan en la esfera 
publica. Sea por la via electoral, a traves de 
referendos, de la participacion partidista 
o social, 0 de las campanas de diferente 
tipo, la democracia supone una partici
pacion ciudadana recurrente. La demo
cracia significa un espacio publico dilata
do, medias para la participacion y condi
ciones para haceria posible. 

La esfera publica, segUn la dactrina 
democratica, es competencia de todos, y la 
participacion ciudadana una condicion 
para que el propio sistema se reproduzca. 

1.16. PROCESAMIENTO DE INTERESES 
DNERSOS 

A diferencia de 105 sistemas cerrados, la 
democracia supone una serie de 
conductos a traves de los cuales se pueden 
y deben procesar intereses distintos. De 
esa manera el ciudadano 0 la organizacion 
social 0 politica encuentra vias para 
expresar sus necesidades y propuestas. 

Ello -se supone- tiende a fortalecer la 
participacion pero, sobre todo, incide en el 
propio apuntalamiento de las institu-



ciones democraticas que por esa via 
demuestran su pertinencia, tanto hacien
do posible la expresi6n de la diversidad 
como redefiniendo los puntos de partida 
en un esfuerzo por hacerlos compatibles. 

Cuando los diversos intereses que coe
xisten en la sociedad no encuentran vias 
para expresarse y ser atendidos, las 
tensiones tienden a agudizarse, mientras 
que cuando encuentran via franca para 
transitarno resultan explosivos. 

1.17. INDUCCION A LA ORGANlZACION 

Como procesar propuestas e intereses de 
manera individual resulta muy poco 
exitoso, la participaci6n puede resultar 
mas venturosa si se suman esfuerzos y 
voluntades, de tal suerte que la 
organizaci6n 0 la agregaci6n de intereses 
aparece como una via con mayo res 
posibilidades para la acci6n. 

Esa promoci6n de organizaciones inter
medias tiende, ademas, a crear un denso 
entrarnado que supone un mejor proce
samiento de los asuntos publicos. Los 
temas y debates de interes general 
encuentran un escenario con mUltiples 
organizaciones que construyen una 
especie de sistema de pesos y contrapesos 
que te6ricamente evita las decisiones 
caprichosas y discrecionales. 
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La expansi6n de la organizaci6n de facto 
hace que la presencia de los intereses que 
existen en la sociedadgraviten en la toma 
de decisiones. 

1.18. GOBERNABILIDAD CON APOYO 
CIUDADANO 

Si 10 anterior se cumple, entonces los 
gobiemos que emanan de los procedi
mientos y las reglas democraticas suelen 
contar con la adhesi6n de la mayoria de 
los ciudadanos. Esa identificaci6n 0 apoyo 
hacia los actos de gobiemo tiende a 
reforzar la gobemabilidad 

Aunque diversos analistas politicos han 
seiialado en ocasiones la incompatibi
lidad entre democracia y gobemabilidad 
se puede sostener que cuando la 
democracia cumple los requisitos que Ie 
dan base y sentido, las crisis de 
gobemabilidad suelen ser pasajeras, ya 
que el sistema democratico cuenta con los 
recursos instituci6nales suficientes para 
autorregenerarse. 

Ejemplificando: si un gobiemo parlamen
tario pierde el apoyo de la mayoria, el 
propio Parlamento puede removerlo 0 

rehacerlo, y si un gobiemo presidencial 
pierde el respaldo popular, igualmente el 
horizonte de las pr6ximas elecciones 
puede volver a normalizar la gobema
bilidad 
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1.19. DERECHOS INDMDUALES 

Pero 10 mas importante para la gente 
comun, para el dudadano estandar es que, 
en interacdon con la tradidon liberal, la 
democracia presupone una serie de 
derechos garantizados por el Estado, para 
todos y cada uno de los dudadanos. 

Los derechos humanos no encuentran 
mejor regimen tutelar que la democracia. 
As~ la igualdad y la no discriminacion, el 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad 
personales, la ausencia de servidumbres, 
torturas y privaciones ilegales de la 
libertad, la igualdad ante la ley, las 
garantias hacia los infractores, la prote
ccion de la vida privada, ellibre transito, la 
libertad de conciencia y religiosa, la de 
opinion y de expresion, etc .. encuentran 
en el Sistema Democratico mayores 
probabilidades de volverse realidad 

Los pesos y contrapesos que el sistema 
democratico crea en el entramado estatal, 
y la participacion plural y organizada que 
fomenta en la sociedad tienden a ofrecer 
al ciudadano margenes mas amplios para 
el ejercicio pleno de sus derechos funda
mentales y para que la institucionalidad 
estatal no pueda vulnerar sus garantias 
como ciudadano. 
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Mientras que los Estados autoritarios 0 

totalitarios, al desplegar su accion 
barriendo la diversidad y la disidencia, 
destruyen buena parte de los necesarios 
equilibrios de poder, la visibilidad que en 
la democracia adquiere la vida publica 
ofrece mejores garantias alos ciudadanos. 

Pero mas alia de los derechos humanos 0 

civicos basicos, los derechos politicos y 
sociales tambien pueden desplegarse de 
mejor manera bajo una institucionalidad 
democratica. Los derechos de organiza
cion, manifestacion, reunion, participa
cion politica, asi como aquellos que se 
refieren a la educacion, al trabajo, al acceso 
y la vida cultural y a la salud. encuentran 
un terreno mas fertil en la democracia, 
porque la dependencia de los gobemantes 
con respecto a los gobemados y la 
institucionalidad politica que pone en pie 
elsistema democratico, en todo momenta 
tienden a evaluar el cumplimiento 0 no de 
los mencionados derechos. De hecho, la 
expansion progresiva de los derechos 
ciudadanos es uno de los hilos fuertes de 
la historia de los sistemas democraticos. 

Hasta aqui se ha intentado presentar en 
forma idealla armonia que subyace en la 
doctrina democratica. Esa arrnonia hace 
visibles los valores en los que se asienta el 
ideal democratico y las bondades que en 
teoria se desprenden del mismo. 



Pero entre el ideal demamitico y la 
realidad demacratica median enarmes y 
profundas diferencias. La demacracia no 
es ajena a patalagias de mUltiples tipas. 
Fen6menas tales como la indiferencia 
ciudadana, la irrespansabilidad palitica, 
la atrafia de las institucianes, la sabre
carga de expectativas, los intereses par
ticulares que gravitan par encima de los 
de la mayana, son fen6menas que se en
cuentran en la realidad de la demacracia. 

W.wDupll"®i'> ~. 
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Pero precisamente el ideal aqui descrita es 
el que permite juzgar las desviacianes y 
contrahechuras de la realidad 

Como quiera que sea, este texta 
salamente ha querida subrayar los valares 
y principias del ideal demacratico, el cual 
no puede canfundirse con la realidad. La 
tensi6n entre ideal y realidad es la que 
precisamente previene para no esperar 
milagras de la demacracia, 
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II. Educaci6n y democracia 

Numerosos estudios demuestran que 
existe una correlaci6n positiva entre 
educaci6n y democracia. Para Seymour 
Martin Lipset. en su dasica obra EI 
hombre politico. la educacion no es un 
rasgo de la democracia sino una condici6n 
que favorece 0 no su existencia. Su punto 
de partida es el examen de la relacion 
entre el progreso economico y la 
democracia. y con ese proposito establece 
cuatro categorias. dos para paises 
europeos y de habla inglesa. y dos para 
paises latinoamericanos. que corres
ponden. mas 0 men os. a una escala de 
democratizaci6n (que se construye con 
un Indice de continuidad de la democra
cia yausencia-presencia de movimientos 
antidemocraticos). Las dos primeras 
categorias (para paises europeos y de 
habla inglesa) son: 1) las democracias 
estables (Australia. Canada. Reino Unido. 
Suecia. Estados Unidos) y. 2) democracias 
inestables y dictaduras (Checoslovaquia. 
Finlandia. Francia. Portugal. Italia). 

Las dos Ultimas (para paises latinoameri
canos) son: 3) democracias y dictaduras 
inestables (Argentina. Brasil. Colombia. 
Chile) y. 4) dictaduras estables (Bolivia. 
Cuba. Republica Dominicana. Ecuador. 
Guatemala. Paraguay). Es verdad. dice. 
que cuanto mas prospera es una nadon 
hay mayo res posibilidades de que 
mantenga una democracia (esta idea 
existe desde Arist6teles). aunque no hay 
determinismo auto matico. Pero es 
posible afirmar. con mayor seguridad. que 
una sociedad dividida entre una gran 
masa empobrecida y una pequena elite 
favorecida resulta en una oligarquia 
(gobiemo dictatorial del pequeno estrato 
superior) 0 en una tirania (dictadura de 
base popular). Para probar esta hipotesis. 
Lipset cruza varios indicadores econ6-
micos (riqueza. industrializaci6n. urbani
zaci6n y educaci6n) con esas categorias de 
paises. EI resultado se aprecia en el cuadro 
siguiente. en el que se toma en cuenta. 
aislada.la variable educaci6n. 

nTextos II Y III han sido extraidos del titulo "Democr:acia y Educad6n" publicado por el Instituto Federal Electoral de Mexico 
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Desarrollo economico y democracia 

tndices de education 

Inscripcion Inscripcion Inscripcion 

en La en fa en fa 
instruccion instruccion inslrucci6n 
primaria secunda ria superior 
porcada por cada porcada 

Porcentaje J 000 J 000 J 000 
Promedios de letrados personas personas personas 

Democracias europeas estab1es 96 134 44 4.2 
Dictaduras europeas 85 121 22 3.5 
Democracias latinoamericanas 74 101 13 2.0 
Dictaduras latinoamericanas 46 72 8 1.3 

Dislribuciones 

Democracias europeas estables 95 - 100 96 - 179 19 '- 83 1.7 - 17.83 
Dictaduras europeas 55 - 98 61 - 165 8 - 37 1.6 - 6.1 
Democracias latinoamericanas 48 - 87 75 - 137 7 - 27 0.7 - 4.6 
Dictaduras latinoamericanas 11 - 76 11 - 149 3 - 24 0.2 - 3.1 

Fuenre: Seymour Manin Lipsct. El hombre polllico. Tecnos. Madrid. 1981. 

Muchos sugmeron, dice Lipset, que 
cuanto mois alto es el nivel cultural de la 
poblacion de una nacion tanto mayores 
son las posibilidades de que haya 
democracia. Los datos comparativos de 
que disponemos apoyan esta proposicion. 
Los paises "mas democraticos" de Europa 
estin casi totalmente alfabetizados: el 
promedio mas bajo llega a 96% de 
alfabetizacion, mientras que las naciones 
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"menos democraticas" registran 85%. En 
America Latina la diferencia oscila entre 

74% para los "menos dictatoriales" y 46% 
para los "mas dictatoriales". La inscripcion 

en las escuelas, de cada mil personas de la 
poblacion total en tres niveles diferentes
primaria, secundaria y superior-, se 
relaciona de modo igualmente conse
cuente con el grado de democracia. 



John Dewey consideraba el incremento 
de la educaci6n como requisito de la 
democracia. Un estudio sobreAmerica del 
Sur llev6 a James Bryce a conduir: "La 
educaci6n, si bien no hace de los hombres 
buenos ciudadanos, les facilita al menos 
que se conviertan en tales". La educaci6n
agrega Lipset- les amplia la perspectiva, 
los capacita para comprender la necesi
dad de normas de tolerancia, limita su 
adhesi6n a doctrinas extremistas y 
aumenta su capacidad para realizar 
elecciones racionales. 

La contribuci6n de la educaci6n a la 
democracia es mas directa y fuerte en el 
nivel individual; diversas encuestas 
muestran que las actitudes de las perso
nas hacia la tolerancia respecto a la 
oposici6n, sus posturas para con las 
minorias etnicas y raciales, y sus senti
mientos hacia los sistemas multipar
tidistas -yen contra de los unipartidistas
son mas democraticos en la medida en 
queposeen mayor educaci6n. Cuanto mas 
elevada sea nuestra educaci6n es m;is 
probable que apoyemos los valores y las 
pr<\cticas democraticas. Esta demostrado 
que, en este sentido, la educaci6n es mas 
importante que facto res como los ingre
sos 0 la ocupaci6n. 

La educaci6n no puede, por si sola, hacer 
demowitico a un pais, pero es probable 
que inhiba ideas no democraticas. De todo 
esto, Lipset conduye: 

Si bien no podemos decir que un alto 
nivel de educacion constituye una 
candidon 5uficiente para la democracia, 
la evidencia de que disponemos sugiere 
que ella esta cerca de constituir una 
candidon necesaria. 

2.1. PARTICIPACl6N EN LA ESCUELA Y 
PARTlClPACl6N POLiTICA 

En 1963 fue publicado en Estados Unidos 
el libro The Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations, 
de Gabriel A. Almond y Sidney Verba. En 
el se presentan resultados de un estudio 
de caracter empirico (metodo de 
encuesta) comparativo entre naciones, 
que se proponia revelar las relaciones 
entre la cultura civica y la estructura 
politica y trataba de identificar los 
determinantes de la estabilidad politica 
en las sociedades democraticas, tema que 
se enmarcaba dentro de una preocu
pad6n general por conocer consistencias 
e inconsistencias del sistema politico 
democratico. Cinco paises constituian la 
muestra: Inglaterra, Italia, Mexico, 
Estados Unidos y Alemania. Aunque The 
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Civic Culture fue posteriormente critica
do por su metodo y su enfoque sobre la 
estabilidad (que conduce. segUn algunos. 
a considerar como buena 0 a celebrar la 
apatia politica y el desinteres ciudadano 
en los asuntos publicos). es evidente que 
produjo abundante informacion empiri
ca sobre los procesos de socializacion a 
traves de los wales se forman las 
actitudes politicas de los individuos. Pudo 
comprobar. por ejemplo. que las experien
cias de relaciones sociales durante la in
fancia y la adolescencia pueden ser 
decisivas en la formacion de actitudes 
politicas y que en esa influencia juegan un 
papel decisivo los patrones de autoridad 
existentes dentro de la familia y la escuela. 
Dei mismo modo Almond y Verba 
encontraron que el impacto de esas 
experiencias es mayor cuando ocurren en 
la etapa tardia de la socializacion 
(adolescencia) y cuando toman la forma 
de enseiianza deliberada de actitudes 
politicas. . 

Por otro lado. casi todas las variables de 
cultura politica investigadas eran 
afectadas positivamente por el grado de 
educacion. Los autores comprobaron. por 
ejemplo. que la escolaridad tiene un efecto 
crucial en la atencion que los ciudadanos 
prestan a los asuntos politicos: 
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En el nivel universitario. casi todos los que 
contestaron el cuestionario en cada pais 
siguen con atenci6n la pOlltica; en el nivel 
escolar secundario. con la excepci6n de 
ltalia. los paises tienen una proporci6n 
unifonnemente alta de personas que 
siguen la politica. 

Por otra parte. los auto res se preocupan 
por identificar la participacion no politica. 
tomando para el efecto tres esferas 
sociales de accion: la familia.la escuela y el 
trabajo. Al final. concluyen que el efecto 
acumulado de la participacion en estas 
tres esferas no politicas tiene influencia 
directa sobre la capacidad politica de los 
entrevistados. es decir. si un individuo 
tuvo oportunidad de participar en la 
familia.la escuela y el trabajo. es mas pro
bable (en relacion con quien no la tuvo) 
que se considere a si mismo mas compe
tente para influir en el gobierno de su pais. 

Sin embargo. no se puede establecer una 
conclusion definitiva en el sentido de que 
las experiencias de actuacion dentro de 
esferas no politicas. como la escuela. la 
familia y el trabajo. repercutan directa
mente sobre la competencia politica. Hay 
gente competente en politica que no tuvo 
oportunidades de participar en esas esfe
ras privadas y. a la inversa. gente in
competente en politica que. sin embargo. 
tuvo una gran participacion en elias. 



Almond y Verba analizan dos tipos de 
participaci6n en la escuela: una formal, 
que identifican con la participaci6n en las 
discusiones que se dan dentro del aula, y 
otra informal, que corresponderia a la 
protesta del alumno ante decisiones del 
maestro. Los datos de la encuesta revelan 
que las personas que recordaban haber 
protestado en la escuela de manera 
informal (ante decisiones del maestro) 
son las personas que muestran ser mas 
competentes pollticamente. En la siguien
te tabla se presentan los porcentajes 
totales de participaci6n en la escuela por 
pais: 

Libertad para protestar un trato 
injusto en la escuela 

(segUn recuerdan alumnos) 

Estados Unidos 45% 
Inglaterra 35% 
Alemania 34% 
Italia 29% 
Mexico 40% 

Fuenu: Almond y Verba, Civic Culture, cuadro 4 

Alumnos que protestaron realmente 
por un trato injusto de su profesor 

Estados Unidos 46% 
lnglaterra 36% 
Alemania 30% 
Italia 32% 
Mexico 38% 

Fuenre: Ibid., cuadro .s 

Libertad para discutir 
dentro de clase 

Estados Unidos 40% 
Inglaterra 16% 
Alemania 12% 
Italia 11% 
Mexico 15% 

Fuente: Ibid., cuadra 6 

Si se asocia la participaci6n informal con 
la escolaridad, se observa que la partici
paci6n informal tiene mayor importancia 
para la competencia pOlltica entre perso
nas de baja escolaridad que la que tiene 
para las de alta escolaridad En otras 
palabras, entre quienes cuentan con 
educaci6n superior es menos importante 
la partidpaci6n informal para su compe
tenda politica. Pero tampoco puede 
decirse que la participaci6n formal, en 
dase, no tiene efecto sabre la competencia 
pOlltica: los datos confirman que sostiene 
un efeeto importante. Por Ultimo, el 
entrenamiento deliberado en pOlltica que 
ofrece la escuela tiene un efecto marginal 
importante sabre la competencia pOlltica 
ulterior del alumno: 

Los datos sugieren -conduyen los auto
res-, que una ensenanza explicita de 
polltica aumenta el sentimiento de 
competencia polltica de los futuros 
ciudadanos, pew esta relaci6n depende 
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mucho de los contenidos de la 
enseftanza La ensenanza politica es 
mas relevante en el nivel de prim aria 
y secundaria que en el nivel superior. 

2.2.EDUCACI6N Y TOLERANCIA 

La disposicion para la democracia. 
deciamos antes. no es algo congenito. 
inherente al hombre 0 que crece en el por 
generacion espontanea sino que mas bien 
es un producto del aprendizaje social. Los 
valores de la democracia se aprenden y ese 
aprendizaje varia segUn la posicion que 
ocupe cada individuo dentro de la socie
dad Hay algunos que por su riqueza. par 
su talento natural 0 por sus relaciones 
estan mejor equipados que otros para 
asimilar esos valores. Un estudio de 1983. 
Dimensions of Tolerance. de Herbert 
MacClosky y Alida Drill (que induyo dos 
encuestas a poblacion adulta de 300 
comunidades de Estados Unidos). 
conduyo que el aprendizaje social -sea 
formal 0 informal- es la influencia mas 
poderosa para la internalizacion de las 
normas que establecen las libertades 
civiles (0 libertades democraticas). Las 
personas aprenden 0 adoptan las normas 
de la tolerancia. el respeto a la privacidad. 
el derecho a un juicio justo y otras liber
tades en la medida en que tienen acceso a 
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la informacion. a los asuntos publicos. a 
que esten expuestas con mayorfrecuencia 
e intensidad a esas normas. y a que 
conozcan los beneficios y costos de 
respetarlas. 

Los mejor educados. concluyen 
MacClosky y Drill. son los mas tolerantes 
y las diferencias en educacion pesan 
decisivamente en el grado de apoyo a las 
libertades civiles. La educacion tiene un 
enorme exito cuando inculca en los 
alumnos actitudes de apoyo a las 
libertades civiles a traves de mecanismos 
como hacerles escuchar 0 leer repeti
damente temas que tratan de esas liber
tades. dado que esto los familiariza con 
situaciones politicas.los pone en contacto 
con las ideas y los principios de las figuras 
de la historia y les transmite argumentos 
para defender esas normas. En este proce
so resulta decisiva la informaci6n politica. 
Entre mas enterada esta la gente de los 
asuntos politicos. mas probabilidad hay 
de que respete las libertades civiles. EI 
asunto es igualmente daro si observamos 
las respuestas en funci6n del conoci
miento que se tenga de las propias 
libertades civiles: un mayor conocinUento 
de las normas repercute en un mayor 
respeto por ellas; menor conocimiento 
produce menor respeto. Asimismo. si se 
toma la variable "intelectualidad" (interes 



por la cultura y el arte, en' general), se 
observan resultados similares: a mayor 
intelectualidad mayor respeto y, a la 
inversa, a menor intelectualidad menor 
respeto. 

2.3. LA EDUCACIGN EN EL 
TOTALITARISMO 

Diversas evidencias y estudios confirman 
que la estructura del sistema educativo 
influye sobre los comportamientos 
politicos. Sedice que el brillante pedagogo 
estadounidense John Dewey anticipa, 
hasta cierto pun to, la evolucian alemana 
hacia el autoritarismo nazi, al sostener 
que el sistema educativo aleman era mas 
un adiestramiento disciplinario que un 
desarrollo personal. Su significado 
fundamental consiste -escribia en 1916-
en producir una absorcian de los 
designios y del significado de las 
instituciones existentes y una completa 
subordinaci6n a ellas. 

Estudios de la familia y la escuela 
alemanas de fines del siglo XIX y 
principios del XX subrayaron sus rasgos 
autoritarios y el culto que fomentaban al 
Estado. En el mismo sentido, en 1899 un 
comite de la American Historical 
Association, tras realizar un estudio de la 
educacian en Europa, concluya: "Las 

escuelas alemanas y las francesas juzgan a 
sus alumnos como stibditos mas que como 
ciudadanos". Es bien sabido, por 10 demas, 
el uso que de la educacian han hecho los 
sistemas totalitarios para adaptar las 
conciencias a las exigencias de la 
dominaci6n: 

AlIi dande el tatalitarisma pasee un 
control absaluta dice Hannah Arendt en 
Los arigenes del tatalitarisma sustituye a 
la propaganda con el adactrinamienta y 
utiliza la violencia, no tanto para asustar 
aI puebla (esta se hace sola en las fases 
iniciaies. cuando todavia existe una 
oposici6n politica) como para realizar 
constantemente sus doctrinas ideale
gicas y sus mentiras practicas. 

Muy temprano los nazis hicieron de las 
escuelas extensiones del Partido Nazi: en 
1938 se realiz61a primera reforma global 
de la educacian basica alemana bajo la 
direccian del Dr. Bernhardt Rust, ministro 
del ramo en la epoca, cuyo propasito era 
militarizar los centros de estudio y hacer 
de ellos unidades de inculcaci6n 
doctrinaria. La escuela fue datada de una 
rigida organizaci6n jerarquica; el profesor 
deja de ser un Lehrer para convertirse en 
un Erzieher -palabra que sugiere disciplina . 
de hierro-, que no instruye sino que manda 
y cuyas ardenes, si es necesario, san 
apoyadas por la fuerza. La escuela no 
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admitia debilidades entre los infantes. 
Aquellos ninos que eran debiles de cuerpo, 
que traicionaban 0 que no tenian 
disposici6n absoluta para obedecer, eran 
expulsados. Todos los ninos debian 
terminar la primaria antes de los 10 anos. 
No se aceptaba la coeducacion, la cual se 
juzgaba decadente: ninos y ninas, de 
acuerdo a la ideologia nazi, tenian 
distintas naturalezas (las ninas, debiles; 
los ninos, fuertes) y, por 10 tanto, 
estudiaban por separado. EI curriculum 
otorgaba un papel central a la educacion 
fisica. Los ninos que manifestaban mayor 
simpa tia por el Partido Nazi recibian trato 
especial e integraban una Arbetsge
meinschaft, una especie de grupo 
paramilitar que actuaba dentro de la 
escuela. Las clases seguian un plan 
taxativo inamovible: en Historia, por 
ejemplo, maestros y alumnos no podian 
alejarse en nada respecto de los 
materiales oficiales que presentaban el 
pasado de Alemania con un exaltado 
nacionalismo. La fonnaci6n civica -si as! 
puede Ilamarsela- negaba toda 
autonomia 0 libertad del individuo y 
machacaba, una y otra vez, a traves de la 
lectura, de la repeticion en voz alta de 
lemas y frases hechas y con cantos e 
himnos, los ideales nacionalistas y 
belicistas del nazismo. En fin, la escuela 
nazi era un brazo del Partido Nazi y su 
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funcion era moldear al futuro hombre 
nacional-socialista. 

Veamos otro caso de totalitarismo: el 
sistema comunista en la Union Sovietica. 
Los comunistas sovieticos concebian la 
educacion escolar capitalista como un 
enclave bajo el control de la clase 
dominante -Ia burguesia-, de tal suerte 
que, en tanto no se modificara la 
naturaleza clasista del poder politico, era 
imposible que la educacion contribuyera a 
liberar a la humanidad. Los esfuerzos 
educativos de caracter modernizador 
emprendidos por el gobierno zarista 
fueron descalificados 0 anatemizados por 
los comunistas. Un proyecto liberal de 
1895 para crear entre 15 y 20 milliceos a 
fin de ofrecer educacion a los campesinos 
recibio de Lenin una critica categorica, 
calificandolo de "utopico" y "feudal". A 
juicio del lider revolucionario, la educa
cion, por sf misma, no podia cambiar nada 
y 10 importante, en cambio, era debilitar el 
poder politico burgues mediante la 
denuncia sistematica de sus insuficien
cias y contradicciones. Sin embargo, como 
dice Hannah Arendt, la idea de lIevar a la 
practica las utopias mediante la 
educacion fue monopolizada en el siglo 
XX por los movimientos revolucionarios 
de corte tiranico, como el ruso. Despues de 
la revolucion de 1917 se adopto la 



f6rmula de la "dictadura del proletariado" 
para justificar la dictadura del Partido 
Comunista.la cual derivaba. en la practi
ca. en el monopolio del poder por unos 
cuantos jefes. En este contexto. la educa
ci6n fue concebida como un medio de 
apoyo al regimen politico yun instrumen
to de dominaci6n ideol6gica; la educaci6n 
deberia servir. al mismo tiempo. para Ii
quidar los vestigios de la dominaci6n bur
guesa y sentar las bases de la sociedad so
cialista. Se cre6. para ese efecto. un siste
ma escolar centralizado.sometido a 
fuertes controles verticales y horizonta
les. que suprimio a la educaci6n privada. 
No obstante. al principio nadie podia defi
nir con rigor en que consistia la "educa
ci6n socialista". Se sabia que Marx. en su 
momento. habiapropuesto la instrucci6n 
politecnica. pero este era un elemento in
suficiente para orientar el proceso educa
tivo global. de modo que los revolucio
narios se enfrascaron. entre 1917 y 1922 .. 
en una fuerte polemica al respecto. Algu
nos. como Anatoli Lunatcharskyy Nadez
hda Krupskaia promovieron una educa
ci6n libre. inspirada en los ideales de la 
"nueva escuela" de Rousseau. Sin embar
go. sus intentos fracasaron y. a la postre. se 
impuso un modelo escolar rigidamente 
autoritario. E Koriolof. en Lenin y la peda
gogia (1977) hace una presentaci6n de los 
principios de la educaci6n comunista: 

1. Ligaz6n de la educaci6n con la politica 
del Partido Comunista. 

2. Ligaz6n de la educaci6n y la instrucci6n 
con la vida y la practica de la edificaci6n 
socialista. 

3. Combinaci6n de la enseiianza con el 
trabajo socialmente util 

4. Conexi6n de la teoria con la practica y 
de la ciencia con la vida. 

5. Colectivismo. 
6. Unidad e interrelaci6n de todas las 

facetas de la educaci6n. 

Esta relaci6n de elementos. empero. es 
insuficiente para dar cuenta de 10 
acontecido con la escuela socialista' 
sovietica. Esta se transform6 en un centro 
de inculcaci6n i?eol6gica sujeto al control 
directo de los organismos de base 0 

• celulas' del partido. Desapareci6. asi. todo 
margen de libertad en el ambito educa
tivo: el adoctrinamiento marxista y la 
censura de las ideas disidentes. que se 
calificaban de burguesas. fueron moneda 
corriente en la escuela sovietica. AI 
control del partido sobre los aspectos mas 
intimos de la vida privada de los 
estudiantes (brillantemente descrito en 
la broma de Milan Kundera) se asociaba 
una concepci6n pretendidamente cienti
fica de la historia que deriv6. con 
frecuencia. en un aherrojamiento de la 
verdad frente a los intereses politico-
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ideol6gicos del partido (como sucedi6 
cuando se adulter6 la historia de la 
revoluci6n rusa en la epoca de Stalin 0 

cuando. en ese mismo tiempo, se 
adoptaron en genetica las charlatanerias 
de Michurin y Lysenko y se desecharon, 
califictndolos de oasura burguesa", los 
conceptos de la genetica mendeliana). 

. Uno de las grandespedagogos sovieticos, 
Kalinin, sostenia en 1940: "La educacion 
consiste en ejerceruna accion determi
nada, sistematica y con un objetivo 
definido sobre la psicologia del educando 
con el fin de inculcar las cualidades que el 
educador haya escogido... La educacion 
comunista esta indisolublemente ligada al 
desarrollo de la conciencia poutica y de la 
cultura en general." Pero el concepto de 
conciencia poutica excluia: desde luego, 

. tada libertad de critica frente al poder y se 
restringia a una adhesion pasiva y 
subordinada del alumno a los dictados del 
Partido Comunista Sovietica y del Estado. 

2.4. EDUCACI6N EN CHINA 

EI de China es otro caso en donde la 
educaci6n fue moldeada a fin de apoyar 
un sistema poutico totalitaria. A diferen
cia de la rosa, que fue encabezada por 
obreros, la revolucion china (1949) tuvo 
base social campesina y, a su semejanza, 
derivo en un Estada totalitario con el 
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marxismo como ideologia oficial y un 
partido comunista como detentador 
unico del poder. Como en la URSS, la 
educacion china qued6 bajo control 
estatal y se subordin6 totalmente a los 
fines pouticos e ideologicos del regimen 
comunista. Sin embargo, a diferencia de la 
URSS, en China la orientacion ideologica 
de la escuela fue decisivamente influida 
por el pensamiento de su uder, Mao Tse 
Tung, quien desde 1929 enuncio un 
dedlogo pedagogico cuyo contenido era 
elsiguiente: 

1. Iniciar al alumno. 
2. Avanzar de 10 proximo a 10 lejano; de 10 

superficial a 10 profundo. 
3. Comenzar por 10 mas facil para llegar a 

10 mas dificil . 
4 Popularizar la enseiianza. 
5. Utilizarlenguaje claro. 
6. Despertar el interes del auditorio. 
7. Hablar con gestos, si es necesarlo. 
8. Repetir incansablemente 10 funda

mental de la clase, hasta llegar a la com
prension total 

9. Resumir 10 que se ha dicho. 
10. Desarrollar la practica de discusiones y 

debates. 

AI triunfo de la revolucion, se hizo sentir 
en China enormemente la influencia 
pedagogica de los sovieticos: se creo un 



gigantesco sistema escolar y se adoptaron 
las ideas pedagogicas de los sovieticos 
Mackarenko y Keirov. Esta influencia 
comenzo a ser criticada a partir de 1959. y 
en 1966 inici6 la llamada "revolucion 
cultural", que consistio en una gigantesca 
movilizaci6n (que incluy6 manifes
taciones, huelgas, despidos de funciona
rios, persecuciones, carcel y ejecuciones 
sumarias) con el prop6sito de combatir 
las viejas ideas, cultura, habitos y 
costumbres de las clases explotadoras, y 
de llevar al poder a las ideas y a la cultura 
proletarias, con 10 que se restauraria en 
todo el pais la influencia ideologica de 
Mao, "E\ 27 de julio de 1968, en plena 
'revoluci6n cultural'- dice Carlos Castillo 
Rios en La educacion en China, obreros y 
soldados irrumpieron en escuelas y 
universidades tomando su direccion. La 
pedagogia tradicional, el intelectualismo 
burgues y la cultura de elite perdieron ese 
dia su Ultima batalla". Despues de eso, se 
adoptaron principios como los siguientes: 

1. En la sociedad de clases,la educacion es 
un fen6meno de la lucha de clases; ella 
responde a la necesidad de una clase para 
mantener su dominaci6n. Por 10 tanto,la 
educaci6n en un pais socialista debe 
servir para llevar hasta el fin la revolucion 
socialista. 
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2. La educacion para mantener la revo
lucian social debe ser fundamen
talmente politica. No tiene como tarea 
principal formar ingenieros, doctores, 
sabios ni academicos sino revolucionarios 
de salida conciencia ideologica. 

3. Los principales esfuerzos de la educa
cion debe orientarse a la formaci6n 
ideol6gica. La revoluci6n debe darse, en 
primer lugar, en la mente del hombre. Se 
trata de transformar la mente del hombre 
dandole una nueva visi6n del mundo, 
llegando a 10 mas profundo de su ser a fin 
de que en lugar de los mitos, supersti
ciones, sentido mercantilista de la vida y 
antivalores de la sociedad de consumo, 
tenga una ideologia politica racional y 
cientifica. La base de la ideologia del 
poblador chino debe ser el materialismo 
hist6rico. 

4. Vincular la educacion al trabajo 
productivo. 

A la larga sin embargo, la • revoluci6n . 
cultural" contribuyo a galvanizar· el 
dominio politico del Partido Comunista 
sobre lasociedacl. 

2.5. EDUCACION Y DEMOCRACIA 
EN ESTADOS UNIDOS 

Recientemente, en 1996, se publicaron los 
resultados de uno de los estudios mas 
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ambiciosos que se hayan realizado en 
Estados Unidos para relacionar la 
educaci6n formal con la ciudadanja 
democnl.tica. Me refiero a Education and 
Democratic Citizenship in America de 
Norman Nie. Jane' Junn y Kenneth 
Stehlik-Barry. EI estudio induy6 una 
muestra de 15 mil personas encuestadas 
por telefono y 2 mil 500 entrevistadas en 
forma personal. La pregunta dave era: 
Lc6mo y hasta que punto la educaci6n 
formal influye a la ciudadanja 
democra.tica? 

Se trata. como los mismos auto res 
confiesan. de una aproximaci6n parcial. 
Se intenta indagar las cualidades y 
expectativas del ciudadano que 
constituyen 10 que Elster llama el 
"cemento de la sociedad". Y. en el fondo. el 
as unto a investigar es: teoma se 
reproduce la democracia? ;.que factores 
intervienen para que peri6dicamente se 
renueve el gobiemo de manera pacifica y 
para que la gente experimente su 
existencia cotidiana como una existencia 
libre y democratica? 

La investigacion parte de la nocion de que 
la educacion formal es el principal 
mecanisme que modela al ciudadano. 
Medio siglo de evidencias empjricas en la 
politica de EU apunta a -que la variable 
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educacion ejerce una consistente y 
abrumadora influencia sobre varios 
aspectos de la ciudadanja democratica. La 
educacion formal es casi sin excepcion. el 
mas fuerte factor que explica 10 que los 
ciudadanos hacen en politica y 10 que 
piensan de ella. Philip Converse describe 
el decisivo significado de la educacion 
formal de la siguiente manera: 

No hay probablemente ninguna varia
ble simple en el repertorio de encuestas 
que genere correlaciones tan sustancia
les en tal variedad de direcciones de la 
conducta politica como el nivel de la 
educaci6n formal... Pero el verdadero 
dominio de la educaci6n como instru
menta de prediccion tiene que ver con 
los indicadores de compromiso y parti
dpadon en politica. Si uno esta tratan
do de evaluar elementos cognitivos 
tales como nivel de informaci6n sobre 
hechos politicos 0 sofisticaci6n concep
tual; 0 elementos motivacionales como 
grado de atenci6n que se presta a la poli
tica 0 involucramiento emocional en 
asuntos politicos; 0 temas como con
ducta real. como compromiso con eual
quier tipo de actividad politica. desde 
trabajo de partido hasta votar. la 
educacion es en todas partes el 
solvente universal y la relacion es 
siempre en la misma direccion. 



LPor que y como la educacion ejerce esa 
poderosa influencia sobre la politica? Los 
vinculos explicativos varian desde el 
pape! que cumple la educadon creando 
estatus social y econ6mico hasta el 
impacto de la educaci6n sobre las 
habilidades verbales cognitivas. en el 
conocimiento de las normas civicas y en 

. las motivaciones politicas. Hay estudios 
teoricos y empiricos que muestran como 
la educaci6n afecta el voto ciudadano. 

La teo ria de Norman Nie y otros sobre la 
causalidad de la relacion educacion
caracteristicas ciudadanas. incorpora el 
punto de vista tradicional de! ciudadano 
racional. junto con una vision de la vida 
politica que se distingue por un orden 
superior de motivaciones que van mas 
alla del auto-in teres. Estas dos perspec
tivas son importantes porque vemos al 
ciudadano en re!acion con e! gobiemo. no 
como Homo economicus (dirigido por el 
individualismo simple) ni como Homo 
sociologicus (movido por fuerzas 
sociales). Vemos. mas bien. a la ciudadania 
como una zona de transacciones entre el 
Estado y la sociedad civil. en donde la 
salida no es la de los intereses privados vs 
los intereses publicos'sino e! subconjunto 
de su interseccion. La ciudadania es una 
mezela de 10 individual (rational choice) y 
de 10 colectivo (la accion de la comunidad 
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political .. Esta concepcIOn sintetica se 
propone como una superacion del 
tradidonal conflicto entre liberales y 
comunitarios. 

En consecuencia. las dos dimensiones de 
la ciudadania son: e! compromiso politi
co. que comprende conductas y conoci
mientos que capadtan al ciudadano para 
perseguir y proteger su propio interes en 
politica y. la ilustracion democratica. 
conformada por aquellas cualidades de la 
ciudadania que estimulan la compren
sian y la adhesi6n a las normas y princi
pios de la democracia 

La educaci6n es una fuerza que dirige el· 
desarrollo de los ciudadanos e influye 
sobre el compromiso politico. pues produ
ce rasgos sociales que estan mas cerca 0 

mas lejos del centro de las principales 
redes sociales y politicas; los rasgos ciuda
danos son resultado de una larga cadena 
de circunstancias de vida que ineluyen 
prominencia de la ocupaci6n. riqueza 
familiar. membresia en asociaciones de 
trabajo voluntario. etcetera. La educaci6n 
tambien influye en la ilustracion demo
cratica en la medida en que desarrolla en 
el ciudadano capacidades cognitivas. 
sofisticaci6n intelectual y 'compromiso 
etico con las normas de la democracia. 
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Por otro lado. los estudios sobre la 
relaci6n educaci6n-rasgos ciudadanos del 
pasado han fallado en la predicci6n de las 
conductas politicas debido a que se usan. 
para el efecto. modelos 0 conceptos tradi
cionales de educaci6n que no taman en 
cuenta una variable decisiva: el entorno 
extraescolar. 

Usando datos de la encuesta de 1996. se 
estudiaron las siguientes variables que 
son otras tantas caracteristicas de la 
ciudadania demomitica: 

- Participacion politica. 
- Voto. 
- Tolerancia politica. 
-Atencion a la politica. 
- Conocimiento de los principios demo-

craticos. 
-Conocimiento de los lideres. 
-Conocimiento de otros hechos politicos 
actuales. 

La encuesta. ademas. contiene datos 
sabre medidas de habilidad verbal 
cognitiva. medidas de posici6n en las 
redes sociales. afiliaci6n organizacional. 
prominencia ocupacional. nivel de educa
ci6n formal y otros datos demograficos. 

Una vez que se obtuvieron los resultados 
correspondientes a las siete variables 
anteriores, se eruzaron con los corres
pondientes a escolaridad de los encuesta
dos. Se comprob6 una vez mas que la 
educaci6n tiene un efecto positivo. 
sustancial. sabre cada uno de los siete 
ambutos de la ciudadania. entendida 
como compromiso politico e ilustraci6n 
democratica. Los ciudadanos bien educa
dos muestran una comprensi6n mas 
amplia de los principios de la democracia. 
tienen mas facilidad para identificar a sus 
lideres y conocen mas los aconteci
mientos politicos recientes. Ellos Ie ponen 
mas atenci6n a la politica. discuten.leen y 
se interesan en mucha mayor proporci6n 
que los no educados. 

Son. asimismo.los que mas participan en 
la politica concreta. trabajan en campa
nas. y se involucran en asociaciones loca
les y en actividades de la comunidad. La 
educaci6n. ademas. esta fuertemente 
correlacionada con la tolerancia. En el 
cuadro siguiente se presentan las estadis
ticas correspondientes. 

Correlaciones entre atributos de la ciudadania y educaci6n. 
Atributo Correlacion 

Conocimiento de los principios democraticos. .38 
Conocimiento de lideres .29 
Conocimiento de otros hechos politicos .37 
Atencion a la Politica .39 
Participacion en actividades politicas dificiles .29 
Frecuencia con que vota .25 
Tolerancia .35 

.. . . Fuente: Norman H. Ntc, et al., Education and DemocratJc Citizenship m America, The UnIVersity of Chicago Press. 1996, p. 32. 
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III. La educaci6n del ciudadano 

El pensamiento politico moderno 
concede a la educacion un papel esencial 
den tro del proceso de construccion del 
cuerpo politico. Si se toman como base los 
conceptos de Rousseau de contrato social 
y voluntad general (conceptos que han 
tenido historicamente gran importancia 
en la edificacion de las naciones moder
nas). se plantea de inmediato un proble
ma teorico de conciliacion de intereses 
potencialmente divergentes: los intereses 
del hombre en tanto individuo y en tanto 
voluntad general. Para resolver este 
problema Rousseau penso en la educa
cion publica. Veamos sus argumentos. 

El ciudadano es un producto de la 
transformacion del estado natural al 
estado civil por medio del contrato social: 

Ese pasaje -dice Rousseau- produce en el 
hombre un cambio importante. pues 10 
obliga a sustituir una conducta fundada 
en el instinto y a dar a sus acciones la 
moralidad que Ie faltabaantes. 

EI ciudadano sustituye al hombre natural. 
EI hombre civil. el ciudadano. es aquel que 
es miembro activo de una comunidad 
politica. aunque se puede vivir deritro de 
un Estado y no ser miembro de la 
comunidad politica. como sucede con las 
personas que tienen la condicion de 
subditos bajo una monarquia. En el 
estado naturalla persona detenta. como 
algo inherente. un conjunto de derechos 
naturales (estos derechos equivalen 
actualmente a los derechos humanos que 
las leyes de todos los estados modernos 
protegen). 

EI surgimiento de la idea de derechos 
unidos a la persona coincide en la historia 
con el advenimiento de la persona privada 
y con el universalismo cristiano. y fue 
recogida en la Declaracion de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano. que 
obliga a los Estados a respetar esos dere
chos. Se trata de una idea liberal segUn la 
cuallos derechos (libertad. propiedad. ex
presion. resistencia a la opresion. 
etcetera) son limitados por los derechos 
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de los otros. AI Estado. pues. corresponde 
la tarea de asegurar la vigencia de esos 
derechos. 

En la teoria de Locke. el Estado se reduce a 
cumplir esas funciones de proteccion; sin 
embargo. en Rousseau la concepcion de 
los derechos es mas organica: la 
comunidad no es un agregado de indivi
duos sino una totalidad. como sucedia en 
la polis ateniense. No obstante. el paso del 
estado de naturaleza al estado civil no 
debe suponer ninguna opresion: si el 
hombre es libre naturalmente. el debe 
encontrar esa libertad dentro del estado 
civil En esa transicion. sin embargo. la 
libertad se transforma. Lo que el hombre 
pierde 10 reencuentra. pero bajo otra 
forma: la libertad natural se convierte en 
libertad civil. 

Si se observa bien. el hombre cambia 
totalmente de estado; el contrato reposa 
sobre 'la alienacion total de cada socio con 
todos sus derechos. a toda la comunidad". 
de modo que el pierde todo su poder; en 
cambio.lo que elsocio gana es un contrato 
que va a fundar la legitimidad de un poder 
soberano que tomara en cuenta los 
intereses de todos los contratantes. La 
capacidad para contratar del hombre se 
desprende de su libertad natural. pero el 
permanece libre dentro del estado civil 
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recien constituido. aunque ya no decide 
solo. El hombre se transforma en 
ciudadano al determinar. junto con todos. 
la voluntad general que se convierte en la 
ley. 

La libertad dvica impone la referencia a la 
voluntad general que es. por definicion.la 
voluntad de todos. La "alienacion" que 
encierra el contrato se refiere a todo 
aquello que afecta a la comunidad 
delimitacion que solo el cuerpo politico 
soberano puede establecer. De modo que 
la separacion del poder politico y de la 
vida privada se convierte en una clave 
fundamental de la nueva organizacion. 
aunque es evidente que persiste una 
ambigiiedad entre estas dos esferas. 

Rousseau distingue. entonces. al hombre 
natural del hombre civil y propone una 
educacion para cada una de estas figuras. 
No es suficiente ser miembro de una 
colectividad. hay que sentirse parte de 
ella. Esta es una condicion insoslayable del 
cuerpo politico. El estado civil supone una 
moralidad en el sentido pleno de la 
palabra y su funcionamiento depende del 
respeto a las leyes. de determinados 
valores. costumbres y maneras de actuar: 
el hombre natural es todo para ,,1. el es 
unidad numerica. un todo absoluto; en 
cambio. el hombre civil es una unidad 



fraccionaria que tiende al denominador, 
cuyo valor no se define en relacion con el 
mismo sino con el resto del cuerpo social. 

En este orden de ideas, la educaci6n 
publica ocupa un papel fundamental: su 
funci6n es desnaturalizar al hombre, 
despojarlo de su existencia absoluta y 
darle en su lugar una relativa, transportar 
su yo dentro de la unidad comun. Este es 
el objeto de la educacion publica. Dado el 
principio republicano de la soberania po
pular, se produce una exigencia para 
forjar una etica comun que introduzca 
una cohesion minima en el todo social. La 
rectitud civica es la cualidad del ciudada
no que acrna de acuerdo a la justicia. 

3.1. EDUCACION DEL HOMBRE Y DEL 
CIUDADANO 

La educacion es un medio institucional 
que permite transformar al hombre, pero 
no toda educacion -segUn Rousseau- con
tribuye a la formacion del ciudadano. Hay, 
en realidad. dos tipos de educacion: la 
natural que sirve para guiar al nino en su 
desarrollo, desde el nacimiento hasta el 
punto donde adquiere conciencia de si 
mismo y se enfrenta a los problemas de la 
moral y la religi6n (esta educaci6n es la 
que describe ampliamente el ginebrino en 
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su obra Emilio, quien recibe orientaciones 
definitivas sobre moral y religion a traves 
del vicario saboyano). Pero junto a la 
educacion natural, Rousseau formula la 
necesidad de una educaci6n publica 
(desarrollada por el en sus escritos 
politicos): 

Formar dudadanos no es cuesti6n de un 
rna y para formar hombres hay que 
instruir a los nhi.os... La educaci6n 
publica, bajo reglas preseritas por el 
gobierno, y bajo el control de 
magistrados. es una de las maximas 
fundamentales del gobierno popular 
legitimo ... Si los niiios son edueados en 
comun, en el seno de la igualdad. si son 
imbuidos de las leyes del Estado y de las 
maximas de la voluntad general, si son 
instruidos para respetarlas por encima 
de todas las cosas, no dudemos que 
aprenderan a quererse como hermanos y 
a no desear jamas 10 de los demas. 
(Articulo sobre economia politica de 1a 
Encidopedia). 

El padre y la madre son los encargados de 
la educaci6n natural, pero la educacion 
publica es facultad exclusiva del Estado. 
De la misma manera que las responsa
bilidades del ciudadano son evaluadas 
por el Estado, la educacion para el 
cumplimiento de esas responsabilidades 
no puede dejarse en manos de los padres y 
del ambito familiar. "Par esa misma razon 
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-dice Rousseau- no se debe dejar la 
educaci6n dudadana de los ninos a las 
luces y los prejuidos de los padres; esa 
debe ser tarea del Estado que es el mas 
interesado en ella". Los magistrados 
encargados de la educad6n de los ninos 
son representantes del cuerpo politico y 
de la misma manera que Emilio, para 
aprender, se enfrenta a las cosas. el futuro 
ciudadano debe aprender confrontando a 
los magistrados (educaci6n negativa). EI 
hombre natural desemboca necesa
riamente en el hombre civil: despues de 
encontrar a Sofia, Emilio debe estudiar "Ia 
naturaleza del gobierno en general, las 
diversas formas de gobierno y, en fin, el 
gobierno en particular, para saber si Ie 
conviene vivir ahC. (Rousseau, Emilio.) 

3.2. LA EDUCACION CIUDADANA EN 
LAHISTORIA 

Esta idea dualista revela las dificultades 
te6ricas que Rousseau enfrenta para 
integrar las dimensiones privada y 
publica del ser humano y defender los 
derechos de cada uno frente a toda forma 
de poder. Pero es evidente la dificultad de 
pensar al hombre moderno al margen del 
ciudadano. La convivencia supone una 
construcci6n etica toda vez que el hombre 
natural no existe y que nuestra 
representaci6n de los derechos no 
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obedece al respeto que Ie debemos a una 
supuesta naturaleza humana sino a las 
autolimitaciones eticas que cada uno nos 
imponemos. En estas condiciones, la edu
caci6n publica es un imperativo insosla
yable. No es posible recrear en la sociedad 
moderna la democracia ateniense por la 
simple raz6n de que el hombre moderno 
no se ha liberado de las presiones econ6-
micas y que, al contrario, existe en esta 
sociedad un grave peligro: que el interes 
privado Gease la economia) absorba el 
tiempo y el interes del individuo y 
produzca un abandono de la cosa publica. 

Durante la Convenci6n Francesa, el 
diputado Rabaut St. Etienne hizo la 
distinci6n entre instrucci6n publica y 
educaci6n nacional: 

La primera debe dar las luces, la segunda 
las virtudes. La educaci6n nacional debe 
darsele al nino desde que nace, ella 
constituye una instituci6n para la vida 
entera. La educad6n en materia de 
dvismo no se detiene jamas; el hombre 
debe devenir digno de la Revoluci6n y de 
la 19ualdad". (Proyecto de educaci6n 
nacional presentado en la Convenci6n el 
21 de diciembre de 1792. Una educaci6n 
para la democracia). 

Otra concepci6n result6 triunfante: la de 
Condorcet, quien sostenia que para que 



los ciudadanos amaran las leyes, como 
quena Platon, deberian ser permanente
mente libres a fin de conservar la inde
pendencia de razon, pues sin ella el ardor 
por la libertad no queda sino en mera pa
sion y jamas llega a convertirse en virtud: 

Se requiere que los ciudadanos conozcan 
los principios de la justicia natural y los 
derechos esenciales del hombre que estan 
condensados en las leyes, pero, asimismo, 
deben saber distinguir entre la abne
gaci6n de la raz6n y la sumisi6n que se 
debe a las leyes (esta Ultima es producto 
de las luces, que Ie muestran el peligro 
asociado a su violacion). Se necesita que 
amen las Ie yes, sabiendolas juzgar. 
(Reporte y proyecto de decreto sobre la 
organizacion general de la instruccion 
publica, 1792). 

Condorcet decia que deberia darse una 
instrucci6n general en ciencias politicas si 
se queria que el pueblo disfrutara de una 
libertad constante". Esta instruccion 
debena ser "independiente de todas las 
instituciones sociales". La politica debe 
estar en manos de los actores, pero estos 
deben ser edaires (ilustrados). La idea de 
la educaci6n publica es indisociable de 
este ideal, pues el objeto de ella es educar el 
j uicio. Ella ofrece los medios de analisis 
que permiten la complementariedad 

entre el regimen politico y las virtudes de 
sus miembros. La virtud politica es 
producto de la instrucci6n y es absurdo 
esperar que surja espontaneamente. 

3.3. CIVISMO 

En los dos siglos transcurridos desde 
entonces, no siempre la educaci6n publica 
distinguio entre las luces" (inteligencia) y 
las virtudes" (obligaciones morales ypoli
ticas), como quena Rabaut St. Etienne. 
No obstante, la preocupacion por el culti
vo de las virtudes ciudadanas se expres6 
con fuerza desde temprano. La idea mo
derna del civismo 0 educaci6n civica, y la 
aparici6n de un cuerpo de conocimiento 
dirigido a capacitar al ciudadano para el 
ejercicio de la democracia se remontan a 
los afios de la revolucion francesa. A fines 

. del siglo XVIII se conocieron los primeros 
catecismos laicos. En pleno 1789 circul6 
en Paris el Catechism du Genre 
Humain ou de I'Education Sociale de 
Boissel. que provoco el anatema, en la 
Asamblea Nacional. del obispo de 
Clairmont: Sin embargo, no sena sino 
hasta fines del siglo XIX cuando lograna 
consolidarse en algunos paises modernos 
la ensefianza del civismo. 

Como se sabe, la revoluci6n francesa fue 
seguida de una Restauracion, y los ideales 
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republicanos -entre ellos Ia idea de Ia 
democracia y el sufragio universaI
suscitaron acalorados debates durante el 
siglo XIX. Asimismo, Ia idea de educacion 
universal tuvo enconados oponentes: los 
defensores de Ia democracia argumen
taban que poco valia el sufragiopor si solo, 
que junto con .;1 deberia asegurarse que 
cada ciudadano recibiera Ia capacitacion 
para ejercer sus derechos. En Inglaterra, 
durante Ia discus ion de Ia Ley de 
Instruccion para Ninos Pobres, en 1807, 
un lider conservador sostenia: 

Aunque en teoria parece bueno, el 
proyecto de ley para dar educaci6n a las 
clases trabajadoras y pobres puede ser 
perjudicial para la moral y felicidad de 
ellos mismos pues, al ser educados. se les 
enseila a despreciar sus modos de vida. 
en lugar de hacer de ellos buenos 
sirvientes. En vez de ensenarles 
subordinaci6n, se les hara facciosos y 
refractarios, se les capadtara para hacer 
panfletos sediciosos. libros viciosos y 
publicaciones contra la cristiandad. 

Sin embargo, las posturas conservadoras 
de este tipo fueron perdiendo terreno 
ante las ideas de otra parte de Ia burguesia 
que veia en Ia educaci6n universal una 
condicion insoslayable para Ia 
prosperidad. AI proponer, en 1870, Ia 
educaci6n elemental obligatoria, W E. 
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Foster sostuvo: 

El florecimiento de nuestra industria 
depende de la velocidad con Ia cual 
proveamos al pueblo de educaci6n 
elemental. Trabajadores no educados 
son trabajadores incompetentes y si 
dejamos a nuestra fuerza de trabajo sin 
educadon. sera pronto superada en la 
competenda mundial 

Ala postre, bajo el impulso del movimien
to obrero, Ia educacion universal triunfo 
pues se entendio que ella era indispen
sable para Ia igualdad politica: 

Todavia existe -deda Jules Ferry en 
1882- una distinci6n que impide la 
igualdad politica de Francia: la distinci6n 
entre los que han recibido la instrucci6n 
obligatoria y los que no la han recibido. 

EI triunfo de la idea de Ia educacion 
universalllevo a los gobiernos a redefinir 
los fines y los medios de la educacion. Se 
adopto el principio de la educacion laica 
(circunscribiendo la fe religiosa a la esfera 
privada) y se adopto el criterio de que la 
educacion obligato ria debe ria servir, 
simultaneamente, para capacitar al 
trabajador y formar aI ciudadano. En 
cuanto a los contenidos, el curriculum 
moderno se alejo del modelo renacen
tista, con eje en las humanidades, y 



adopt6 el paradigma de las ciencias. Poco a 
poco comenz6 a consolidarse en las escue
las publicas un curriculum con base cien
tifica que dedica una asignatura (el civis
mo) al tema de la educaci6n ciudadana. 

3.4. LA EDUCACI6N CIUDADANA 
MODERNA 

La formaci6n ciudadana ha cristalizado, 
tradicionalmente, en el curso de instruc
cion dvica 0 civismo. A fines del siglo XIX 
y principios del XX, con el triunfo de los 
Estados nacionales y el apogeo 
nacionalista que habria de desembocar en 
la Primera Guerra Mundial, el civismo 
adquirio enorme importancia como 
vehiculo de afirrnacion de la identidad 
nacional. Sin embargo, con el paso del 
tiempo este curso quedo muy lejos de 
cumplir con el sueno de Condorcet y se 
convirti6 en una materia informativa, 
abstracta, rutinaria y aburrida. El rasgo 
mas sobresaliente que adquiri6 fue su 
despolitizaci6n y se observo que existia 
un afan de los Estados por enfatizar en el 
alumno las obligaciones sobre los 
derechos. En Inglaterra se adopto un 
paradigma conservador. Un documento 
ingles, de principios de siglo, deda asi: 

El prop6sito de la escuela es la educacion, 
en el sentido completo de la palabra. La 

alta funcion del profesor es preparar al 
nino para la vida del buen ciudadano, 
crear y fomentar en ella aptitud para el 
trabajo y para el uso inteligente de su 
tiempo libre, y desarrollar aquellos 
rasgos de caracter que son mas 
influenciados por la vida escolar como la 
lealtad a los companeros, lealtad a las 
instituciones. modestia y hcibitos 
mentales ordenados y disciplinados. 

En muchos paises, ademas, se adopto un 
sistema autoritario de organizacion 
escolar, estructurado sobre la base de 
relaciones centralizadas y jerarquicas, a la 
manera de una fabrica. Este modelo 
organizativo fue juzgado por el filosofo 
Foucault como un medio poderoso de 
control y una fuente de conductas 
conformistas (vease Michel Foucault, 
Vigilar y castigar), y estudios recientes 
mostraron, por otro lado, que el curri
culum oculto en estas escuelas no 
favoreda las conductas libres y si, en 
cambio, induda comportamientos de 
subordinaci6n entre los ninos. 

3.5. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y 
GUERRA FRiA 

La emergencia de los totalitarismos que 
hizo crisis en la Segunda Guerra Mundial 
produjo una nueva etapa de revision del 
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civismo y la educacion ciudadana. Como 
reacci6n ante el nazismo y el comunismo 
surgieron, en Estados Unidose Inglaterra, 
movimientos importantes en favor de 
una mejor educacion para la democracia. 
En 1934 se fundo en Londres la 
Association for Education and Citizen
ship,que se propuso promoverunaeduca
cion mas relevante para la ciudadarua 
utilizando metodos progresistas. Sin em
bargo, la fuerza de la tradici6n. combinada 
con las tensiones politicas internacio
nales fue, durante y despues de la guerra, 
un obstaculo para que cristalizara en las 
escuelas un autentico cambio. La 
preparacion politica era contemplada con 
temor por las clases dirigentes de los 
paises de Occidente: la politizaci6n de la 
ciudadania podia revertirse, como un 
boomerang, contra sus promotores y 
convertirse en un arma al servicio del 
"enemigo". Este temor de admitir ellibre 
juego politico se relacionaba con el orden 
mundial que emergio de la Segunda 
Guerra. Lo que gener6 no fue la paz sino 
una guerra no declarada, la Guerra Fria, es 
decir, un orden configurado por dos 
superpotencias que representaban no 
solo poderes opuestos sino tambien 
ideologias -formas de ver el mundo
encontradas en sus respectivas zonas de 
influencia. De un lado, Estados Unidos, 
que se ostentaba como defensor de la 
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democracia y, por otro.la Uni6n Sovietica, 
que simbolizaba al comunismo. Surgi6 
mas tarde, formalmente, un "tercer 
mundo", pero su tercerismo declarado no 
evito que el dominio politico de su espacio 
tambien fuera disputado por las super
potencias. La Guerra Fria fren6 el progre
so de la democracia y, consecuentemente, 
contribuy6 a inhibir la reforma de la 
educacion ciudadana. 

En Inglaterra. por ejemplo, la reforma 
educativa impulsada por la Ley de 1944 
volvi6 a asignar a la educaci6n ciudadana 
un papel meramente formal y, a la postre, 
irrelevante. Es verdad que esa ley 
concedio, por primera vez, estatuto legal 
al concepto de "educaci6n para la ciudada
nia", pero su formulaci6n fue decepcio
nante toda vez que se restringi6 a dispo
ner que a los ninos "se les capacite para 
desarrollar sus diversas aptitudes y habili
dades y se les prepare para cumplir sus 
responsabilidades ciudadanas". En 1949, 
el ministro ingles de Educacion sostenia 
que la preparaci6n ciudadana era un 
asunto relativo al "caracter" y recomen
daba a los maestros estar atentos a fo
mentar en los ninos '1as virtu des simples 
de la humildad servicio, autocontrol y 
respeto". Se mantenia la orientaci6n 
pasiva. En los anos de la posguerra, bajo el 



impulso del Estado de bienestar, se 
consolido una concepci6n de la ciuda
dania que veia al ciudadano como un 
simple depositario de derechos: a los 
derechos dvicos y politicos se agregaron 
los derechos sociales (servicios de 
educacion, salud y empleo). A partir de 
esos anos surgi6 la propuesta de 
reorganizar el curriculum abandonando 
las aSignaturas y sustituyendolas por las 
areas: asi surgi6 el concepto de area de 
Social Studies (Ciencias Sociales) que era 
una amalgama no siempre coherente de 
conocimientos provenientes de diversas 
disciplinas como la historia, la geografia, 
la economia y la politica. A esta area Ie 
correspondia, ahora, la tarea de educar 
para la ciudadania. 

No pas6 mucho tiempo para que se pre
sentaran criticas esenciales al esquema 
curricular de areas. En algunos casos se 
volvi6 a las asignaturas bajo la presion de 
los profesores; en otros, se produjo una 
renovacion de contenidos. En todos, 
empero, la educaci6n ciudadana volvi6 a 
quedar sepultada en un discurso 
formalista y abstracto. Podria decirse que 
en los anos de la Guerra Fria domin6 en la 
educacion ciudadana un paradigma (que 
corresponde a una concepci6n determi
nada del ciudadano) cuyos rasgos 

esenciales fueron: 

1. La educaci6n ciudadana se concentr6 
en una asignatura, el civismo, y se 
orientaba exclusivamente a la esfera 
cognoscitiva. 

2. El civismo tenia un caracter funda
mentalmente informativo y te6rico, 
desligado de toda practica. 

3. Enfatizaba el tema de la identidad y 
subestimaba los aspectos propiamente 
politicos. No estimulaba la participa 
ci6n politica. 

4. En el cuerpo de la asignatura se ofreda 
una descripcion acritica, neutral, de las 
instituciones sociales, entre elias, las 
politicas, utilizando un lenguaje for
mal, abstracto y legalista. Tenia, ade
mas, los siguientes rasgos: no fomen
taba el pensamiento critico; no promo
via los valores basicos de la democracia; 
no explicaba el cambio social; tampoco 
el conflicto, ni ofreda instrucci6n al 
alumno para enfrentarlo; subrayaba 
los exitos, disimulaba los fracasos, 
etcetera. 

5. EI metodo en la clase era expositivo y 
deductivo (iba de 10 general a 10 parti
cular). 
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AI inicio de los ailOS ochenta, en los paises 
democraticos tradicionales comenzo a 
percibirse una acusada tendencia hacia la 
abstenci6n electoral. de la que parti
cipaban notoriamente muchos j6venes 
pero, al mismo tiempo, comenz6 a darse 
una nueva 'ola democratizadora" en el 
resto del mundo. Las cosas estaban 
cambiando. aunque el cambio tenia 
direcciones encontradas. En algunos 
paises se produjeron respuestas que 
coincidieron en la necesidad de revisar el 
campo de la educaci6n ciudadana. He aqui 
dos ejemplos de este tipo de respuestas: 

1. Francia. En 1985 se llev6 a cabo en 
este pais una reforma curricular que 
enfatiz6 la necesidad y urgencia de la 
educaci6n ciudadana. Se abandon6 el 
concepto tradicional de civismo y se 
adopt6 el de "educaci6n del ciudadano", el 
cual fue instituido como materia esencial 
Se Ie integr6 dentro de los "dominios 
fundamentales" que determinan los 
conocimientos y las competencias que 
habran de adquirir los alumnos, y los fines 
de la asignatura se dividieron en dos 
categorias: a) hacer adquirir alosalumnos 
el sentido del interes general y b) permitir 
a cada alum no convertirse en un 
ciudadano ilustrado. La idea de 
ciudadania incluye, pues, la capacidad de 
pensar el interes general (que se expresa 
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en los actos civicos y que constituye, como 
puede verse, un elemento con significado 
etico 0, si se quiere, con caracter moral) y la 
formaci6n de un ciudadano ilustrado, 
tarea propia de toda sociedad 
democratica. Pero la inteligencia y la 
formaci6n no son suficientes: falta, 
ademas, la conciencia de formar parte de 
una comunidad, la identidad (Raymond). 

2. Espana. Tras la caida de Franco, se 
aprob6 una nueva constituci6n de base 
democratica (1978), ya raiz de ese hecho 
se produjo una revisi6n simultanea de la 
educaci6n civica y de la educaci6n moral 
Una de las propuestas mas difundidas 
sostenia que el objeto de la educaci6n 
civica es la formaci6n de hombres y 
mujeres solidarios, criticos y respon
sables, que aseguren la participaci6n 
activa de los ciudadanos en una sociedad 
democratica. EI civismo no debe reducirse 
a la mera instrucci6n; ademas de 
co"nocimientos, la educaci6n civica 
supone valores, principios, habitos, 
habilidades, conductas, convicciones, 
pautas, elementos que son adquiridos por 
el alumno con la participaci6n del 
maestro, que busca el metodo adecuado 
para crear la conciencia civica. "Hay que 
estimular en los niilos una forma de 
comportarse ligada a la vida, a su historia, 
al ambiente en que se mueven, para lograr 



una maduraci6n de la personalidad". En el 
centro del civismo se encuentra la 
adquisici6n de habitos y normas de 
disciplina. aunque no se trata de obligar a 
que se observe una normatividad rigida. 
Se trata de las normas y habitos que en el 
marco de una comunidad democratica 
hacen mas agradable la vida. "EI punto de 
partida conceptual es que la vida humana 
es producto de una convencion. es decir. 
que es producto de un acuerdo tornado 
entre los seres humanos" (Joan Pages. et 
al .. 1984). Finalmente.la Ley Organica del 
Derecho a la Educaci6n (LODE. 1978) 
establecio en los centros escolares un 
modelo de gestion basado en la 
participacion democratica. 

3.6. CONVIVENCIA PRIVADA Y 
CONVIVENCIA PUBLICA 

Un hecho interesante de esta propuesta 
espanola es que buscaba recuperar una 
vision integral de la educacion y se 
proponia abordar. simultaneamente. las 
dimensiones privada y publica de la 
persona. En su texto. Pages y colabora
dores distinguen entre las bases para la 
convivencia privada y las bases para la 
convivencia publica: a) Bases para la 
convivencia privada son las del nino. en 
cuanto persona. que ayudan al control de 
su conducta. En la educacion basica el 
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nino debe adqui~ir y potenciar habitos 
de autorregulacion 0 de regulacion del 
comportamiento propio. Por ejemplo. 
control de la agresividad; cumplimiento 
de las tare as individuales. buena 
disposicion hacia todos los companeros 
(aprender a renunciar a la amistad 
selectiva y no excluir de su ambito de 
relaci6n a determinados companeros); 
aceptar y ser consciente de sus propias 
limitaciones; desarrollar un concepto 
positivo de si mismo y de los demas; 
utilizar un lenguaje respetuoso y tener 
buenos modales; preocuparse por su 
higiene y orden personal. y b) Bases para 
la convivencia publica son las propias 
del nino en cuanto ciudadano. a saber: 
ayudar a los companeros; utilizar el 
material y demas recursos de la escuela 
sin estropearlos; aceptar y llevar a cabo 
responsabilidades concretas; participar 
activamente en la discusion de temas 
diversos y aportar su punto de vista; 
ante una situaci6n conflictiva. saber 
aceptar las aportaciones de los demas y 
no limitarse a defender el propio punto 
de vista; reconocer que cada cual tiene el 
derecho de pensar y actuar de forma 
diferente; saber trabajar con los demas; 
respetar a las personas y elambiente 
natural y social en el que se 
desenvuelven.(Pages.etal .. 1984). 
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3.7. MORAL Y CMSMO 

Es evidente la cercan1a del civismo con la 
moral. EI civismo prepara para eI 
cumplimiento de las normas sociales; la 
educaci6n moral induce a la formaci6n de 
valores. juicios y reglas que cada persona 
adoptaantela vida. 

La etica -dice Savater- es ante todo una 
perspectiva personal. que cada individuo 
toma atendiendo a 10 que es mejor para 
su buena vida; en cambio. la politica 
busca otro tipo de acuerdo. el acuerdo con 
los demas, la coordinaci6n de muchos 
sobre 10 que afecta a la comunidad 

Es obvio, sin embargo, que un valor, una 
vez integrado a la personalidad. se aplica 
tanto en la vida privada como en la 
publica. La separaci6n entre estas dos 
dimensiones de la persona es dificil pues
to que la vida es una y la segmentaci6n 
entre 10 publico y 10 privado es producto 
de una abstracci6n. En consecuencia, para 
efectos educativos, se debe buscar un sus
tento unitario paraambas dimensiones. 
Este sustento conceptual 10 constituye, 
sin duda, la formaci6n moral (entendida 
en sentido amplio 0 laico). La educaci6n 
moral convencional apela a diferentes 
enfoques; 
a) como adaptaci6n social 0 socializaci6n 
(cuando se transmiten de modo heter6-
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nomo las normas); b) como apoyo para 
que el alumno descubra por S1 mismo los 
valores que tiene dentro de S1, sin saberlo 
(c1arificacion de valores); c) como desa
rrollo de la capacidad de juicio moral y, 
final.mente, d) la educaci6n moral como 
formaci6n de habitos virtuosos. Pero el 
concepto de personalidad moral puede 
orientar el esfuerzo formativo integral de 
la escuela, como 10 propone Puig Rovira 
en su obra La construcci6n de la 
personalidad moral (1966). Puig hace una 
propuesta cuyos rasgos son los siguientes: 
a) la educaci6n moral se concibe como un 
proceso de construcci6n de S1 mismo; b) 
esa formaci6n personal se da en el seno de 
una comunidad; c) la educaci6n moral 
pretende construir la personalidad. a1go 
dificil de definir pero que se descubre de 
inmediato en el trabajo educativo: las 
alumnas y los alumnos manifiestan 
siempre un modo de ser irrepetible aI cual 
van dando forma en la escuela, fuera de 
ella y a 10 largo de la vida. Se trata, pues, de 
construir una persona global y no s610 
a1gunas de sus cualidades. 

3.8. DESARROLLO CIUDADANO 

Como una reacci6n ante numerosos 
problemas sociales que, se consideraba, 
amenazaban a la democracia (divisiones 



raciales. violencia. apatia electoral). en 
Estados Unidos se origin6. desde los arlOS 
ochenta. un conjunto de iniciativas 
dirigidas a perfeccionar la educaci6n 
ciudadana. Esta. dicen R. E. Gross y T. L. 
Dyneson (1991). ha sido porlargo tiempo 
el medio a trav,;s del cual se espera que 
cada nueva generaci6n adquiera el 
canocimiento. las habilidades y los 
valores necesarios para mantener y 
perpetuar la republica. Incluye mas 
elementos que una descripci6n del 
sistema de gobiemo 0 la descripci6n de 
sus relaciones institu-cionales: en ella se 
integran procesos educativos formales e 
informales que bus can transmitir 
conocimiento apropiado. habilidades. 
valores y canduc-tas a los j6venes 
destinados a convertirse en ciudadanos. 
Aunque en la escuela es responsabilidad 
del area de ciencias sociales. la educaci6n 
ciudadana corres-ponde a toda la escuela; 
es un bar6metro de la democracia y. al 
mismo tiempo. es una accion preventiva 
contra fuerzas sociales anticohesivas. 
Para que la socie-dad estadounidense 
conserve su unidad. sin perder su 
pluralidad. necesita compar-tir: a) un 
lenguaje camun; b) una filosofia 
ecan6mica camun; c) una ideologia 
politica comun. y d) un conjunto de 
principios morales y eticos. La ciudadania 
(los conocimientos. valores y actitudes 
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que a ella corresponden) se adquiere a 
trav,;s de diversos procesos sociales y 
culturales que ocurren en diferentes 
escenarios (el hogar.la escuela) y a trav,;s 
de distintos actores y medios (padres. 
maestros. television). Gross y Dyneson 
presentan una teoria en donde el desa
rrollo ciudadano se divide en seis fases. 
como se observa en la tabla de la p. 40 

3.9. ORIENTACIONES Y ENFOQUES 

La educaci6n ciudadana debe ayudar al 
joven a transitar del mundo familiar al 

. mundo social. En la educacion ciudadana 
de Estados Unidos. nos informan 
Dyneson y Gross. han prevalecido dos 
orientaciones distintas: a) la del 
aprendizaje civico. y b) la del aprendizaje 
sociocivico. La primera hace ,;nfasis en los 
contenidos politicos dentro del curricu
lum escolar. Se preocupa por enseftar 
datos. conceptos y valores que correspon
den a la forma de gobiemo de ese pais. La 
segunda enfoca a la ciudadania desde una 
perspectiva mas amplia. la cual incluye 
aspectos sociales. economicos y politicos. 
y se interesa por las consecuencias que tie
nen distintas relaciones sociales y cultu
rales. Comparado con el que se da en la 
primera orientacion. el aprendizaje socio-
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dvico es mas vernaculo y tiene gran exito 
pues adapta al joven a las circunstancias 
cambiantes de la vida cotidiana. Es una 
educaci6n politico-practiea. a traves de la 
cual se intenta ir mas alia de los 
formalismos en los que suele entrampar
se d conocimiento estrictamente politico. 
y se apoya en las transacciones que 
enfrenta el joven diaa dia 

Par otra parte. estos autores identificaron 
ocho distintos enfoques de la educacion 
ciudadana en Estados Unidos. los cuales 
aparecen en la siguiente tabla de la p.45 

3.10. FIN DE LA GUERRA FRiA 

La caida del Muro de Berlin (1989). que 
simboliz6 el derrumbe del comunismo. y 
los efectos culturales de la revoluci6n 
tecnol6gica dieron lugar a una nueva 
situacion y a un cuestionamie!lto del 
concepto de ciudadano y de educacion 
ciudadana. Estos conceptos se sometie
ron a revision despues de que se advirtie
ron una serie de cambios: una grave 
declinaci6n de la participacion electoral; 
expresiones significativas de rechazo a la 
politica y de desprestigio de la autoridad 
politica; aparici6n de un movimiento re 
levante reivindicando a la sociedad civil; el 
estallido de numerosos conflictos 
relacionados con la identidad cultural y el 
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surgimiento de una fuerte corriente 
academica de critica al modelo democra
tieo liberal. Acompanando a la nueva 
situaci6n. emergi6 un amplio debate 
sabre el tema que nos ocupa. 

Las seis etapas del 
desarrollo ciudadano 

Etapa I Ciudadania biologica: dependenci 
infantil y crianza materna. 
Del nacimiento a los 3 aDOS. 

Etapa 2 Ciudadania familiar: ampliacion 
de las influencias familiares. 
De los 4 a los 5 anos. 

Etapa 3 Ciudadania social formativa: 
iniciacion de las dependencias no 
biologicas. 
De los 6 a los 9 anos. 

Etapa 4 Ciudadania social estratificada: 
desarrollo de categorias sociales y 
conductas de pertenencia a grupos. 
De los IO a los 12 anos. 

Etapa 5 Ciudadania de grupo por edad 
crono16gica: relaciones sociales 
horizontales. dentro y entre 
grupos. 
De los 13 a los 15 anos. 

Etapa 6 Ciudadania social compleja: 
biIsqueda de ubicacion y de la 
identidad adulta. 
De los 17 a la edad adulta. 

Fuente: T.L. Dyneson y R. E. Gross, "An Ecclectic Approacb to 
Citizenship: Development stages", en Socia] Studies. vol. 76. 
pp. 23-27, cncro-febrero de 1985. 
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ENFOQUES DE LA EDUCACI6N CIUDADANA EN ESTADOS UNlDOS 

a. Ciudadania como persuaSIOn, socializacion e indoclrinacion. Se basa en la 
presunci6n de que los ninos necesitan aprender las normas y valores de la sociedad 
y la cultura. 

b. Ciudadania como sensibilizacion ante los sucesos actuales. Se basa en elsupuesto 
de que para ser buenos ciudadanos los muchachos deben familiarizarse con los sucesos 
importantes del momento. 

c. Ciudadania como el eSludio de Hisloria, Civismo, Geografia y ciellcias sociales 
afines. Se sustenta en el supuesto de que los buenos ciudadanos se hacen a traves de la 
acumulaci6n de datos sabre el escenario, la historia, el gobiemo y la economia de la naci6n. 

d. Ciudadania como parlicipacioll civica y como accioll civico. Este enfoque se basa 
en la idea de que el buen ciudadano es capaz de participar directamente en los asuntos de la 
sociedadadulta. 

e. Ciudadania como pellsamiento cienlifico. EI supuesto que la sustenta es que los 
alumnos deben ser entrenados en ciertos procesos intelectuales y procedimientos que los 
ayudaran a asumir sus responsabilidades. 

f Ciudadania como proceso furidico (legal). Supone que los conceptos 
constitucionales tradicionales son la base para la buena ciudadania en una sociedad 
democratica. 

g Ciudadania como desarrollo humanislico. Supone que la ciudadania descansa en el 
crecimiento y desarrollo de una persona saludable y bien ajustada a su medio. 

h. Ciudadallia como preparacion para la inlerdepelldencia global. Este enfoque 
refleja la creciente preocupaci6n sobre los programas restringidos a 10 nacional que 
descuidan las necesidades mundiales crecientes.los vinculos y las responsabilidades de la 
humanidad. 

Fuente: T.L. Dyneson y R.E. Gross. ~Cilizcnship Education and the Social Studies: Which is Which?~, En Social Studies. 
Vol. 73, pp, 229-234. 

45 



3.11.;,QUECIUDADANiA? 

La preocupaci6n par la grave crisis de 
convivencia par laque atraviesa el mundo 
ha llevada a evaluar el concepto 
tradicional del ciudadano como receptor 
pasivo de derechos. Este debate teorico. 
par asi decido. deja entre parentesis a la 
educacion ciudadana. Las criticas mas 
importantes que se han hecho son las 
siguientes: 

A. Critica neoliberal. La derecha 
politica critica dos cosas: a) que en el 
concepto tradicional se privilegien los 
derechos sobre las obligaciones. y b) la 
existencia de los llamados derechos 
sociales(educacion. vivienda. empleo). 
Antes que solucion. dice. los derechos 
sociales perpetUan el problema de la 
pobreza y reducen a los ciudadanos a una 
existencia pasiva y dependiente bajo el 
tutelaje burocratico. Hay ciertas 
responsabilidades -subrayan- que cada 
ciudadano debe cumplir para ser 
aceptado en la sociedad: debe mantenerse 
a sl mismo Oos holgazanes son una ver
giienza para la sociedad) y cumplir con las 
responsabilidades comunes. Una manera 
de mejorar las conductas ciudadanas es 
enfrentandolas a la competencia propia 
del mercado: el mercado es un gran 
educador. 
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B. Critica feminista. A1gunas autoras 
que se identifican con el movimiento 
feminista critican el concepto tradicional 
diciendo que el razonamiento moral de las 
mujeres prefiere el lenguaje de las 
obligaciones sobre el de los derechos 
(Gilligan). Otras han seftalado que 
a1gunas cualidades de las mujeres podrian 
servir de base para la ciudadania. "La 
matemidad ensefta a las mujeres a ser 
responsables. a conservar la vida y a 
proteger a los vulnerables y esas 
enseftanzas podrian servir de base para la 
vida politica" (Elshtain y Ruddick). 

C. La participacion como solucion. 
Por su parte. la izquierda critica la pasivi
dad intrinseca en el concepto tradicional 
del ciudadano y propone. como solucion. 
la participacion a traves de las democra
cias locales. La participacion creara una 
ciudadanla virtuosa. Contra la corrup
cion. el egoismo. el elitismo y las con
ductas deshumanizadas. 10 que debe 
hacerse' es promover la participacion de la 
ciudadanla. Clasicos como Rousseau y 
Mill sostuvieron que la participacion en
sefta responsabilidad y moderacion. Desa
fortunadamente. dicen varios auto res 
(Oldfield Mead y Andrews. entre otros). 
esta fe en las virtudes de la participacion 
peca de optimista pues hay evidencias 



numerosas de participacion que registran 
conductas mezquinas, egoistas y 
fen6menos de corrupcion. 

D. Republicanismo civico. Otra 
formula participatoria la representan los 
republicanos dvicos que, siguiendo a los 
griegos, a Maquiavelo y Rousseau, 
defienden la tesis de que la participaci6n 
en la vida publica es la fuente principal de 
las virtudes ciudadanas y encarna la mas 
alta forma de vida a la que un hombre 
puede aspirar. Esta opcion se presenta 
como alternativa de quienes han vuelto la 
espalda a sus obligaciones publicas y se 
han refugiado en su mundo privado, ima
gen que ellos identifican con una existen
cia parcializada, alienada y miserable. Se 
trata, evidentemente, de una idealizacion 
que no toma en cuenta a las circunstan
cias del mundo moderno (LCUantos ciu
dadanos pueden presumir de que estan 
exentos de presiones economicas y pue
den dedicarse de tiempo completo a la 
politica como 10 hadan los atenienses?) y 
tam poco corresponde a la convicci6n 
compartida por la mayoria de los ciuda
danos modernos de que la vida privada es 
la principal fuente de placeres y satisfac
ciones (de esta conviccion participan la 
derecha, la izquierda y el centro). Esta 
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orientacion de la opinion no se debe a que 
la vida publica se haya empobrecido 
-dicen Kymlicka y Norman (1994)- ; es la 
vida privada la que se ha enriquecido. 

E. Los teoricos de la sociedad civil. 
Las teorias que enfatizan el protagonis
mo politico de la sociedad civil se relacio
nan estrechamente con el comunitarismo 
de los mos ochenta; enfatizan la necesi
dad de la civilidad y la autorrestriccion 
como saludables para la democracia. Ni el 
mercado ni la participaci6n son suficien
tes para aprender las Virtudes dvicas. Es 
en las organizaciones voluntarias de la 
sociedad civil Gas ONGs) en donde se 
pueden internalizar valores como la res
ponsabilidad la obligacion mutua y la 
solidaridad. Aqui no se amenaza con 
castigos, solo con la sancion moral que 
representa la reprobaci6n de los amigos. 
El Estado es fuente de corrupcion; por el 
contrario, la sociedad civil es una escuela 
efectiva de virtudes ciudadanas. 

F. Critica multicultural. La ciudadania 
no es solo un estatus, es tambien iden
tidad. En el concepto tradicional se asume 
que existe una identidad compartida, 
pero es obvio, dicen los defensores de esta 
posicion, que los miembros de grupos 
especificos (mujeres, homosexuales, 
indigenas, negros) no participan de esa 
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identidad y se sienten exduidos. Los 
derechos comunes -abstractos- fueron 
definidos para un miembro del gropo 
dominante (de los blancos, en el caso de 
Estados U nidos) y por esa raz6n el 
concepto tradicional de ciudadano no se 
ajusta para los demas grupos. Nose puede 
tratar como iguales a grupos que son, por 
naturaleza. desiguales. El punto de vista 
tradicional de que la ciudadania hace 
iguales a los hombres, es falso. Por el con
trario, es una condici6n que incluye s610 a 
algunos y excluye a otros. Se necesita, por 
10 tanto, sustituir la noci6n convencional 
de ciudadania {mica por la noci6n de 
ciudadanias diferenciadas 0 de 
ciudadania multicultural. 

Estas criticas, a su vez, han sido objeto de 
contracriticas. Es diBcll pensar que expe
riencias en el mundo privado (como 
participar en la sociedad civil 0 la mater
nidad) puedan ser escuelas efectivas para 
aprender a desenvolverse en el mundo 
publico. La matemidad no puede ser ex
perimentada por todos los ciudadanos y 
much os datos informan que en el 
universo del mundo privado, incluso en el 
de las organizaciones no guberna
mentales, se registran conductas egoistas 
o movimientos en donde intereses corpo
rativos y sectoriales dominan y se oponen 
al interes general de la comunidad. Su 

48 

critica al Estado frecuentemente deriva 
en prejuicio contra la politica y en dogma 
antigubemamental. Las ONGs no tienen 
frecuentemente una organizaci6n demo
cratica. Por el contrario, se puede observar 
que algunas de elIas poseen organiza
ciones jerarquicas, en donde determina
dos individuos desempeiian una forma de 
liderazgo que poco tiene que ver con los 
valores y principios de la democracia. La 
familia, por otra parte, es una entidad 
privada que puede ser, en ocasiones, una 
autentica escuela de despotismo, y enti
dades como las iglesias actuan, a veces, 
como propagadoras de intolerancia y pre
juicio hacia otras igleSias. Es diBcil esperar 
que de las agencias privadas surja la 
conciencia que responda por el cuerpo 
politico, pero por otro lado, Lque poder 
puede intervenir para corregir a esas 
entidades? 

La participaci6n en los terminos de los 
republicanos civicos es una utopia. Pero, 
L que decir de la participaci6n que 
propone la izquierda, una participaci6n 
que exalta las virtudes educativas de la 
acci6n y hace omisi6n del pensamiento 
critico? Por otra parte, con frecuencia la 
izquierda confunde la participaci6n 
ciudadana con movimientos de masas 
que niegan, en los hechos, los valores y 
principios de la democracia y recrean un 



orden en donde la resultante depende no 
de la raz6n y el derecho sino de la fuerza 
de masas. La idea del mercado educador 
es, desde muchos puntos de vista, un 
argumento deleznable. "Dificilmente 
decia Rousseau el interes particular se va a 
aliar al bien general "y el juego de la 

competencia mercantil s610 exacerba los 

particularismos egoistas. La historia ha 

mostrado que la economia es una mala 
maestra de la politica. He aqui un debate 
que habra de continuar hasta el proximo 

milenio. 
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