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Presentación 

 

La discriminación actualmente 

La discriminación es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde tiempos 

inmemorables. La discriminación no es privativa de un grupo social sobre otro, sino que 

tiene repercusiones diversas y casi siempre se expresa de manera múltiple cuando ciertas 

características de las personas o grupos son utilizadas para estigmatizar, excluir, limitar, 

o negar derechos en igualdad de condiciones. 

En el desarrollo de la humanidad no es fácil identificar en qué periodo 

determinado surge la discriminación, ya que siempre ha sido una práctica común de 

diferenciación social entre diversos grupos. La discriminación se convierte en un 

problema cuando una población hace de sus costumbres, valores y forma de ver el mundo, 

una identidad única y verdadera.1 De acuerdo con Tzvetan Todorov, esta práctica social 

es conocida como etnocentrismo, y la define como “el hecho de elevar, indebidamente, a 

la categoría de universal, los valores de la sociedad a la que yo pertenezco,”2 lo cual 

genera una cultura de intolerancia hacia otras poblaciones. 

Un ejemplo de etnocentrismo cultural nos remonta a la Antigua Grecia, en donde 

concebían al cuerpo humano como un símbolo de fuerza y belleza, excluyendo así a 

quienes no cumplían con estos estándares y, además, a quienes pertenecían a otra cultura3 

y, por ende, no hablaban griego. 

El significado del verbo discriminar tiene diversas connotaciones tanto filosóficas 

como etimológicas. Según la Real Academia Española (RAE), discriminación consiste en 

el acto de “seleccionar excluyendo”, y también “dar trato desigual a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etcétera.”4 Sin embargo, 

esta actividad social ha respondido a perspectivas diferentes históricamente, aunque 

siempre han estado presentes señales de intolerancia hacia otras personas, es decir, 

																																																								
1 Tzvetan Todorov, Nosotros y los Otros, México, Siglo XXI, 2007, p. 21. 
2 Ídem. 
3 Cfr. Gabriel Icochea Rodríguez, “La raza y el cuerpo”, Umbral, Perú, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Facultad 
de Ciencias Histórico Sociales y Educación (FACHSE), Octubre 2003, no. 5. 
4 Cfr. Diccionario de la Lengua Española (RAE), consultado el 23 de noviembre de 2015. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2 
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prácticas que marcan diferencias entre los integrantes de distintas sociedades, 

independientemente de la región o la época.  

Ejemplos de lo anterior pueden ser los siguientes: en Mesopotamia se relacionaba 

a la mujer con el infierno,5 por lo que la consideraban como un ser maligno. En el Antiguo 

Egipto había un reducido número de escuelas en las que recibían educación sólo algunos 

sectores de la población:6 los miembros de la realeza, los hijos de los nobles, los hijos de 

aquellos que podían pagarla y los destinados a ser sacerdotes o escribas.  

Hace aproximadamente 2,500 años, en la Antigua Grecia, el régimen de gobierno 

era la democracia, pero ésta sólo era virtud de la población de Atenas, de los polites, por 

lo cual “era necesario ser hombre, mayor de edad, nacido en Atenas, de padres atenienses 

y no haber sido condenado por delitos graves. Extranjeros, mujeres, niños y, por supuesto, 

esclavos, eran considerados […] desiguales por naturaleza,”7 por lo cual no participaban 

de la misma. 

En la Edad Media los estamentos sociales no privilegiados eran los únicos que 

pagaban impuestos. En Japón, hasta el siglo XVI,8 los distintos estamentos sociales 

estaban estrictamente marcados de acuerdo a la profesión y familia. 

Siglos más tarde en la edad contemporánea, la discriminación ha sido utilizada 

para eludir a extranjeros por ser diferentes racial, física, étnica, ideológica o 

culturalmente. Esto tiene como resultado una forma común de discriminación en los 

miembros de la propia sociedad, tal y como sucedió, por ejemplo, con la persecución nazi 

a los comunistas alemanes por defender su propia ideología y, también, con los que tenían 

orientaciones sexuales diferentes.  

Múltiples formas de segregación han existido en la historia de la humanidad que 

responden a estereotipos y prejuicios, obstaculizando las condiciones de igualdad.9 

Cuando la discriminación es racial puede ser causa de atrocidades como el antisemitismo 

																																																								
5 Cfr. Ikram Antaki, El banquete de Platón, Seis Volúmenes, Historia, Ciencia, Religión, Filosofía, Arte, Grandes temas, 
Segunda Serie, México, Joaquín Mortiz, 1998. 
6 Cfr. “Historia de las civilizaciones”, Civilizaciones, consultado el 9 de febrero de 2016. Disponible en: 
http://www.historiadelascivilizaciones.com/search/label/ 
7 Luis Salazár Carrión et al., Discriminación, democracia, lenguaje y género, México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), 2007, p. 17. 
8 Cfr. Historia de las civilizaciones, “Civilizaciones…”, op. cit.  
9 Cfr. Pedro Gómez García, Las razas, una ilusión deletérea, consultado el 19 de febrero de 2016. Disponible en: 
http://www.gazeta-antropologia.es/?p=3622 
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justificado con el mito de la superioridad de la raza aria, por parte de los simpatizantes de 

la ideología nazi. 

Estos son apenas algunos antecedentes de las prácticas discriminatorias que 

existen actualmente. Hoy en día, la discriminación es considerada como una conducta 

culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida,10 que consiste en el 

desprecio contra una persona o grupo de personas basado en un prejuicio negativo o un 

estigma relacionado con una desventaja, y que de manera intencional o no, daña sus 

derechos y sus libertades fundamentales.  

Los efectos de la discriminación en muchos países reflejan también la 

marginación que es provocada por el sistema capitalista,11 mismo que genera la 

distribución desigual de los beneficios del progreso y la exclusión de diversos grupos 

sociales. 

La discriminación es una actividad negativa y despectiva; esta práctica puede 

realizarse de dos maneras;12 una de forma directa, es decir, por un trato diferenciado que 

vulnere los derechos fundamentales del individuo; y otra de forma indirecta, cuando la 

ley trate de manera neutral a los grupos o personas diferentes, lo que hace vulnerables a 

los más débiles. 

Por ello es imprescindible tratar este tema desde el punto de vista educativo con 

la finalidad de generar conciencia para contribuir a evitarla, ya que impacta de manera 

negativa e injustificadamente: 

La lucha contra todas las formas de discriminación es una de las principales tareas de cualquier 

sociedad democrática. Y es una de las tareas principales porque la discriminación es una forma 

específica de desigualdad, que hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un 

amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad. Una sociedad que discrimina y excluye no 

puede considerarse una sociedad con una aceptable calidad democrática.13 

																																																								
10 Cfr. Jesús Rodríguez Zepeda, “Definición y concepto de la no discriminación”, El Cotidiano, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM-Azcapotzalco), 2005, no. 134. 
11 Cfr. Índice Absoluto de Marginación 2000-2010, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2013. 
12 Cfr. Rodrigo Gutiérrez Rivas y Pedro Salazar Ugarte, Igualdad, no discriminación y derechos sociales una vinculación 
virtuosa, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2011. 
13 Gilberto Rincón Gallardo, “Presentación al Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 
Discriminación intitulado La discriminación en México: por una nueva cultura de igualdad”, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mayo-diciembre 2001, Vol. XLIV, p. 7. 
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En ese sentido, al concluir la Segunda Guerra Mundial fue constituida, en octubre 

de 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el 16 de noviembre de 1945, 

en correspondencia a las normas internacionales planteadas por la ONU, fue creada la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).14 Esta institución se especializa en promover principalmente mediante la 

educación: la cultura de paz, la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo, 

la erradicación de la pobreza, el diálogo intercultural y el respeto entre las civilizaciones. 

En consecuencia, la Declaración de la 44ª Reunión de la Conferencia 

Internacional de Educación de 1994, propone que mediante la educación se fomenten “los 

derechos humanos, la democracia y la paz”15 para que los factores como la “violencia, 

racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo y las violaciones de los derechos humanos, 

por la intolerancia religiosa”, no pongan en peligro la estabilidad de los países, la paz y 

la democracia. 

 

La discriminación en México una práctica muy antigua  

En México, durante el periodo prehispánico, en regiones que van desde la ribera del Río 

Panuco hasta los estados actuales de Nicaragua y Costa Rica,16 el desarrollo de culturas 

mesoamericanas, se localizó, en su mayoría, alrededor de los centros políticos y religiosos 

urbanos.  

Algunas de las culturas de Mesoamérica como la azteca, la maya y la teotihuacana, 

consideraban importantes las diferencias sociales, ya que de éstas dependían la educación 

que recibía la población y las actividades económicas a las que se dedicara cada persona.17 

También tenían organizada su población a modo de pirámide social muy bien definida.  

Es con la llegada de los españoles y la llamada conquista de las culturas 

mesoamericanas que estas formas de vida comenzaron a cambiar. Fueron los españoles 

																																																								
14 Cfr. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “¿Qué es la UNESCO?”, 
consultado el 21 de noviembre de 2015. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf 
15 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Declaración de la 44ª Reunión 
de la Conferencia Internacional de Educación, consultado el 21 de noviembre de 2015. Disponible en: 
http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/educacion.htm. 
16 Cfr. Enrique Florescano, Los orígenes del poder en Mesoamérica, consultado 23 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.jcortazar.udg.mx/sites/default/files/Los%20or%C3%ADgenes%20del%20poder%20en%20Mesoamérica.pdf. 
17 Cfr. Miguel León Portilla, Antología. De Teotihuacán a los aztecas Fuentes e Interpretaciones Históricas, México, 
Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, 1995. 
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quienes comenzaron a usar el término indio para nombrar “a los habitantes de estas 

tierras…”,18 como ejemplo de los prejuicios racistas que se mantienen en la actualidad.  

 

La discriminación permanece 

Hasta el año 2000, la posición oficial del gobierno mexicano acerca de la discriminación 

era de que ésta no existía.19 Oficialmente se aceptaba que la población mexicana estaba 

sujeta a una fuerte desigualdad socioeconómica, negando la existencia de exclusión 

sistemática por parte de grandes grupos en actitudes y prácticas de desprecio hacia 

personas en razón de algún estigma social.  

Un esfuerzo para cambiar esa situación surge en 2003 con la conformación del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), institución dedicada a 

“la inclusión social y la erradicación de obstáculos que limitan el goce de los 

derechos…”,20 así como, la efectiva participación de las personas en los ámbitos políticos, 

económicos, culturales y sociales del país. 

Para la CONAPRED la necesidad de tratar el tema de la discriminación se debe a 

que ésta: 

[…] niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la 

excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la coloca, además, en 

una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja sistemática, injusta e inmerecida, provoca 

que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro.21 

Algunas investigaciones que ha elaborado esta institución, arroja datos 

reveladores acerca de cómo los mexicanos viven el tema de discriminación. Por ejemplo, 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), de 2010, señala que no 

han sido respetados los derechos de 80% de las personas encuestadas debido a sus 

costumbres, cultura, acento al hablar, educación, por venir de otro lugar, vestir de otra 

																																																								
18 Federico Navarrete Linares, Los pueblos indígenas de México, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2008, p. 30. 
19 Cfr. Gilberto Rincón Gallardo, “Rasgos y retos de la lucha contra la discriminación en México”, El Cotidiano, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Azcapotzalco), 2005, no. 134. 
20 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ¿Quiénes somos?, consultado el 21 de octubre del 2015. 
Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15 
21 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2010 (ENADIS), consultado el 25 de octubre del 2015. Disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436 
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forma y tener otra religión; a su vez 70% afirma que reciben un trato diferente por su 

apariencia física y por no tener dinero;22 seis de cada diez mexicanos están conscientes 

de que se insulta a la gente por su color de piel, mientras que cuatro de cada diez opinan 

que se trata a las personas de forma distinta simplemente por eso.  

La encuesta referida destaca aún que México está compuesto por personas que se 

consideran morenas en 64%, esto significa que paradójicamente se rechaza y margina a 

un sector de la población que es mayoritario.23 La discriminación racial en México24 es 

frecuentemente asociada en contra de personas indígenas y grupos de personas cuyos 

rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos.  

Por otro lado, según la Encuesta en la Ciudad de México en 2013, 32% de las 

personas reconocen que alguna vez han sido discriminadas en el trabajo, la calle, la 

escuela, en el transporte público o en alguna institución; y algunas de las razones fue por 

su forma de vestir, su peso, edad, imagen o color de piel.25 Esta percepción es más alta 

mientras más bajo es el nivel socioeconómico,26 a pesar de que la discriminación es 

considerada delito de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.27 Por ello, la importancia de apoyar y respaldar organizaciones 

sociales que realizan esfuerzos por medio de acciones específicas contra la discriminación 

desde el ámbito legal, institucional y social.  

 

La clasificación de la discriminación  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) concuerdan que los tipos de discriminación con mayor índice de 

casos son por género, discapacidad, raza y portadores de VIH.28 Todos estos tipos de 

discriminación perjudican directamente la dignidad de las personas afectadas29, y dañan 

las bases de convivencia de una sociedad. 

																																																								
22 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional…, op. cit. 
23 Ídem.  
24 Ibídem. 
25 Ídem.  
26  Ibídem. 
27 Ídem. 
28 Cfr. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Protección infantil contra el abuso y la violencia, 
consultado el 8 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/protection/index_discrimination.html 
29 Ídem. 
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En el mismo sentido, instituciones dedicadas a atender a grupos en situación de 

vulnerabilidad, como es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI) en Argentina establece como prácticas sociales de discriminación, 

acciones como: 

Hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un 

grupo humano por el sólo hecho de pertenecer a ese grupo. Crear o colaborar en difundir 

generalizaciones desvalorizantes o prejuicios de cualquier grupo humano, como así también 

utilizar las diferencias propias de cada uno(a) de nosotros(as) para jerarquizarnos como 

inferiores.30 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México 2010, ya citada anteriormente, los principales factores por los cuales se 

discrimina, es decir, que las personas han sentido que sus derechos no han sido respetados, 

son:31 la condición económica, la apariencia física, la edad y el sexo. La población que 

más se ha visto afectada por la discriminación son:32 las niñas y niños, jóvenes, mujeres, 

personas con distintas discapacidades, migrantes, indígenas, adultos mayores, 

afrodescendientes, trabajadoras del hogar, personas con diferente preferencia sexual y 

personas en situación de reclusión. 

 

Discriminación y educación 

Por todo lo anterior, en México es necesario abordar el tema de la discriminación también 

en el sistema educativo ya que antes de llegar a la escuela muchos niños adquieren estas 

concepciones y desarrollan estas prácticas haciéndolas cotidianas a lo largo de sus vidas 

mediante la imitación de su entorno y en ocasiones sin darse cuenta de ello, como señala 

Delval,33 sobre el desarrollo del individuo indisociable de la sociedad en la que convive. 

La percepción que tenemos de los otros es el resultado de ciertos procesos 

cognitivos y sociales. En ese sentido, la discriminación emana frecuentemente de los 

estereotipos y prejuicios generalmente negativos. Esto quiere decir que de acuerdo con 

																																																								
30 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Prácticas sociales discriminatorias, 
consultado el 15 de mayo del 2015. Disponible en:  http://inadi.gob.ar/tag/practicas-sociales-discriminatorias/ 
31 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional sobre Discriminación…, op. cit. 
32 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 19 de octubre Día Internacional contra la 
Discriminación Documento Informativo, consultado el 25 de octubre del 2015. Disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 
33 Cfr. Juan Delval, Aprender en la vida y en la escuela, Madrid, Morata, 2008. 
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Gimeno Sacristán, la discriminación es una conducta aprendida.34 Podemos entender que 

la raíz del problema está presente y se reproduce por medio de los procesos de 

socialización y la información que reciben los niños en su contexto en donde socializan. 

No corregir o prevenir estas concepciones y acciones en una etapa temprana 

conlleva a la reproducción de niveles de discriminación que van, desde marcar una 

diferencia, desconfianza, hostilidad, agresión, hasta llegar al exterminio u homicidio. 

En el esfuerzo por prevenir genocidios y otras prácticas discriminatorias con igual 

relevancia han sido elaborados y promovidos tratados de paz y tolerancia a la diversidad. 

Muestra de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos35 que establece la 

igualdad en dignidad y derechos de los seres humanos, siendo la paz, la libertad y la 

justicia iguales e irrenunciables a todos los sores humanos. 

Con base en lo anterior, han sido creadas instancias e instrumentos legales 

internacionales para penalizar la discriminación, como la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés). Asimismo, algunos países 

europeos tienen programas dedicados a la atención de las consecuencias en la salud física 

y emocional de sus habitantes, pues como explica la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),36 la agresividad negativa o las amenazas a otra persona como uso intencional de 

la fuerza, suelen terminar en lesiones, muerte, daño psicológico, o también, problemas en 

el desarrollo personal. 

En nuestro país, a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en México y a través del CONAPRED se elaboraron diversos programas, 

cursos y publicaciones para sensibilizar, informar y prevenir a la población sobre la 

discriminación,37 llevándose a cabo en comunidades escolares, con los distintos grupos 

en situación de vulnerabilidad y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con ellos, 

lo cual propicia no sólo una acción informativa, sino también de intervención. 

Por ejemplo, con la finalidad de sensibilizar e informar a los asistentes y al público 

infantil sobre la situación de la discriminación en México, CONAPRED realizó el evento 

																																																								
34 Cfr. José Gimeno Sacristán, La Educación Obligatoria: su sentido educativo y social, Madrid, Morata, 2001. 
35 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos humanos, consultado el 16 de 
febrero de 2016. Disponible en: http://www.un.org/chinese/center/chbus/events/hurights/spanish.htm 
36 Cfr. Verónica Guerrero Mothelet, “Maltrato: la violencia de todos los días”, ¿Cómo ves?, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), octubre 2010, no. 143. 
37 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Curso-Taller Prohibido Discriminar, consultado el 
10 de diciembre de 2015. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/pd-2ed.pdf 
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“Del libro al programa de televisión: Kipatla” en abril del 2014 en el World Trade 

Center.38 Éste consistió en una conferencia que dio voz a niños y niñas quienes 

compartieron su experiencia y la manera en que vieron la situación de la discriminación. 

Algunos programas que ha implementado el CONAPRED son los siguientes: 

1. El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, que trabaja en 

pro de la igualdad y la inclusión, basada en seis objetivos explicados a través de diversas 

estrategias, mismas que todas las instituciones que conforman el país deberán de tomar 

en cuenta para integrar a su trabajo. A su vez, este programa responde a las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo del gobierno actual que da prioridad a los derechos humanos. 

2. El Programa de Educación Presencial, promueve en el ámbito nacional la cultura de 

inclusión e igualdad entre los ciudadanos por medio de la capacitación y la 

sensibilización. Estos cursos están dirigidos a “personas estratégicas de instituciones y 

organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que tengan experiencia e interés 

en replicar los conocimientos y herramientas adquiridos para promover una cultura de la 

igualdad y no discriminación”.39 

Previniendo la discriminación desde la Educación Mexicana 

El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

cada gobierno elaborará un Plan Nacional de Desarrollo para orientar las políticas y 

acciones de la Administración Pública Federal.40 En relación al actual sexenio, este Plan 

en lo que respeta a la prevención de la discriminación, establece la “necesidad de 

fortalecer la colaboración entre las comunidades escolares, académicas y la sociedad…”41 

para reducir la violencia mediante acciones integrales, y principalmente bajo un enfoque 

preventivo.  

En consecuencia, con esa determinación, el actual Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 crea el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, el cual menciona 

que la educación incluyente no sólo se refiere a la cobertura total de alfabetismo en el 

país, sino que será:  

																																																								
38 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 19 de octubre Día Internacional contra la 
Discriminación…, op. cit.  
39 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Curso taller Prohibido discriminar…, op. cit. 
40 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, México, Gobierno de la República, 201, p.13 
41 Ídem, p. 61. 
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[…] necesario que la educación forme para la convivencia, los derechos humanos y la 

responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento del entorno, la protección del 

medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas y, en general, para el desarrollo 

integral de los seres humanos.42 

En el Capítulo III, de la Estrategia 1.7 del PSE, al referirse al entorno social para 

favorecer la educación integral, señala que es necesario: 

Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa de los 

derechos humanos y la perspectiva de género. […] Promover, junto con las familias, ambientes 

libres de violencia que favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes.43 

De igual modo, en la Ley General de Educación del 2015, en el artículo 7° 

(apartado VI), menciona que la educación que el Estado imparta, así como sus organismos 

descentralizados y particulares, tendrán que: 

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

ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.44  

La preocupación por integrar en la educación básica el tema de discriminación y 

algunas medidas para su prevención está presente en la Reforma Integral de Educación 

Básica (2011), pues como señala Sánchez Regalado: 

Se caracteriza por ser integral, pertinente, nacional y flexible en su desarrollo, orientado a mejorar 

los procesos y resultados del sistema educativo, abierto a la innovación y a la actualización 

continua, coherente, gradual, progresivo y capaz de articular, actualizar y dirigir la Educación 

Básica en todo el país.45  

Por consiguiente, la referida reforma tiene como propuesta46 mejorar el nivel de 

educación básica y a su vez garantizar que la enseñanza contribuya al fomento de los 

principios de diversidad cultural e igualdad en el disfrute de los derechos, así como, la 

importancia de la familia, entre otros. 

																																																								
42 Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, Secretaría de Educación Pública, 2013, p. 23.  
43 Ídem, p. 47. 
44 Ley General de Educación, México, Diario Oficial de la Federación (DOF), 17 de diciembre de 2015. 
45 Norma Patricia Sánchez Regalado, “El currículo de la educación básica en México: Un proyecto educativo flexible para 
la atención a la diversidad y el fortalecimiento de la sociedad democrática”, REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, España, Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, vol. 10, 
no. 4, p.151. 
46 Cfr. Juan Carlos Rodríguez, “ONU pide aplicar reforma educativa; llama a México a ratificar convención”, México, 
Excélsior, 27 de octubre de 2013. 
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En consecuencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está obligada a 

“realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas 

necesarias”47 para garantizar a todas las personas la igualdad real de oportunidades y el 

derecho a la no discriminación. 

Dicho en otras palabras, la SEP está llamada a promover medidas que busquen 

hacer efectivo el acceso a todas las personas a la igualdad real de oportunidades 

eliminando barreras físicas, comunicacionales o normativas. Medidas que sean 

disposiciones de carácter preventivo o correctivo que eliminen mecanismos de exclusión 

o diferenciación desventajosa. Asimismo, medidas especiales, específicas y de carácter 

temporal,48 para corregir condiciones de desigualdad en el ejercicio de derechos mientras 

continúen situaciones de discriminación.  

La contribución de la Secretaría de Educación Pública se ve reflejada en la 

incorporación de contenidos relacionados al tema de discriminación en los Libros de 

Texto Gratuito de Educación Básica Primaria, cuyos propósitos y enfoques inclusivos 

favorecen el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de México y 

buscan que los alumnos conozcan y valoren la diversidad de nuestro país,49 al observar y 

apreciar la existencia de diversas comunidades originarias, lenguas y costumbres que se 

hablan en México. 

La importancia de la presencia de los contenidos sobre la discriminación en la 

Educación Básica responde a que el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 

35.2 millones de niños y jóvenes. La educación básica como inicio de la pirámide 

educativa, representa 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo. Son 25.9 millones de 

alumnos repartidos en los siguientes niveles: 4.8 millones en educación preescolar, 14.8 

millones en primaria y 6.3 en educación secundaria.  

Por ello debido a que de cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 

concluyen la secundaria en tiempo y forma,50 se puede decir que la mayor parte de la 

																																																								
47 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, Diario Oficial de la Federación (DOF), 11 de junio de 
2003. 
48 Ídem. 
49 Cfr. Programa de Estudio 2011 Guía para el Maestro, México, Secretaría de Educación Pública (SEP), 2011. 
50 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo…, op. cit.  
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población mexicana sólo tiene completa la educación básica primaria,51 por lo cual aquí 

nos enfocaremos específicamente a ésta. 

 

Construcción del problema  

Por todo lo anterior se puede afirmar que las prácticas discriminatorias están presentes 

desde tiempos inmemorables y en diferentes sociedades en todo el mundo y que en 

México las mismas también persisten hasta el presente. 

Por ello, en los últimos años el gobierno mexicano se ha dedicado a tratar el tema 

de discriminación desde diferentes enfoques y, por lo mismo, la Secretaría de Educación 

Pública ha incluido ese contenido en los planes y programas actuales de la Educación 

Básica Primaria (2008-2011). 

En este contexto podemos afirmar que el objetivo primordial de investigación de 

esta tesis es analizar si el fenómeno de la discriminación es abordado para su prevención 

en los contenidos de los Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica Primaria. 

 

Hipótesis 

Existen diferentes tipos de hipótesis. De acuerdo con Dieterich, una hipótesis es “una 

afirmación razonada objetivamente sobre la propiedad de algún fenómeno o sobre alguna 

relación funcional entre variables”.52  

Para esta investigación se eligió el tipo de hipótesis de constatación, que es “una 

proposición científica […] que, con fundamento en el conocimiento científico, trata de 

establecer (constatar) la presencia o ausencia de un fenómeno o de una propiedad (de una 

característica) de un fenómeno,”53 y que en este caso se trata de evidenciar si los 

contenidos abordan el tema acerca de la prevención de la discriminación y si son 

suficientes en los Libros de Texto Gratuito de Educación Básica Primaria. 

De acuerdo con la investigación que realizamos (y demostraremos más adelante), 

la hipótesis propuesta en esta tesis es: Los contenidos de los actuales Libros de Texto 

Gratuito de la Educación Básica Primaria, contribuyen para prevenir, incluir y atender 

situaciones de discriminación.  

																																																								
51 Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Intercensal 2015 Principales Resultados, consultado 
el 4 de mayo de 2016. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 
52 Heinz Dieterich, Nueva guía para la investigación científica, México, Ariel, 2003, p.110 
53 Ídem, p.119 
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Metodología 

La metodología que será utilizada en esta investigación es de tipo cualitativo y para 

desarrollar esta investigación serán utilizadas fuentes primarias y secundarias. 

 

Capitulado 

Esta tesis se compone de doce capítulos que son los siguientes:  

• Capítulo I. Presenta un análisis de la situación actual de la discriminación en el mundo; 

cifras y factores en países de los cinco continentes, así como, la presencia de algunas 

prácticas discriminatorias en la historia.  

• Capítulo II. En este capítulo se analiza brevemente la historia de la discriminación en 

México, desde la época prehispánica hasta la actualidad, apoyada sobre todo en datos 

oficiales acerca de la situación actual de grupos vulnerables. 

• Capítulo III. Consiste en el marco teórico conceptual elaborado con base en una de las 

obras del sociólogo Tsvetan Todorov donde construye una historia del concepto de 

racismo y sus consecuencias. Además de analizar diferentes conceptos sobre este tema de 

otros reconocidos autores e instituciones. 

• Capitulo IV. En este apartado analizamos los aspectos legales sobre la no discriminación 

a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos tratados 

originados a partir de la misma. También la legislación mexicana como la Constitución 

Política, la reforma al artículo 1° y a raíz de esto la creación del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación. Además el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y los 

programas oficiales basados en éste, en especial el Programa Nacional para la Igualdad y 

No Discriminación 2014-2018. 

• Capítulo V. Se analizan las indicaciones para la prevención de la discriminación en la 

Ley General de Educación 2011, en el Plan y Programa de Educación Básica Primaria y 

Secundaria 2011 y la continuidad de estos en los contenidos de los Libros de Texto 

Gratuito de la Educación Básica Primaria vigentes.  

• Capítulo VI. En este capítulo se inicia el análisis de los contenidos que tratan la 

prevención de la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica 
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Primaria en el campo de formación lenguaje y comunicación de la asignatura de español 

de segundo, cuarto y quinto grado. 

• Capítulo VII. Seguimos con el análisis de los contenidos de los Libros de Texto Gratuito 

de Educación Básica Primaria del campo de formación exploración y comprensión del 

mundo natural y social, de las asignaturas Exploración de la Naturaleza y la Sociedad de 

primer grado, y de Geografía de los grados cuarto, quinto y sexto.  

• Capítulo VIII. Así como en el capítulo anterior, éste se dedica a los contenidos sobre el 

tema de la prevención de la discriminación en el campo de formación desarrollo personal 

y para la convivencia de la asignatura de Formación Cívica y Ética en el primer grado. 

• Capítulo IX. Continuamos con el análisis de los contenidos para la prevención de la 

discriminación del mismo campo mencionado anteriormente, de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética referente al segundo grado. 

• Capítulo X. En este apartado se estudian los contenidos del Libro de Texto Gratuito de 

Educación Básica Primaria referente al Campo de Formación Desarrollo Personal y para 

la Convivencia de la asignatura de Formación Cívica y Ética del cuarto grado. 

• Capítulo XI. Siguiendo el orden anterior, este capítulo examina los contenidos referentes 

a la prevención de la discriminación en el campo de formación desarrollo personal y para 

la convivencia de la asignatura de Formación Cívica y Ética de quinto grado. 

• Capítulo XII. Abordamos los contenidos aún del mismo Campo, referentes a la 

prevención de la discriminación para el sexto grado en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética.  

• Conclusiones: En este apartado final presentamos los resultados que obtuvimos de los 

análisis realizados en estos doce capítulos anteriores. 

• Fuentes Bibliográficas. 
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Capítulo I 

La discriminación en el mundo 

 

El reconocimiento de que ningún país puede afirmar 

que está exento del racismo, que el racismo es una 

cuestión mundial, y que para afrontarlo se requiere de 

un esfuerzo universal, constituye un logro 

importante.54 

 

1.1 Cifras y tipos de discriminación en distintos continentes 

En un artículo para The Washington Post, Max Fisher compiló los datos recogidos por el 

World Values Survey en una encuesta que mide opiniones y actitudes a nivel global desde 

hace décadas. Fisher se quedó con una pregunta en particular: “¿Qué tipo de personas no 

querrías tener de vecinos?”. Para responderla, los encuestados escogían su opción de una 

lista de respuestas que incluía a “personas de diferentes razas”, así que Fisher tomó esta 

variante y realizó un mapa infográfico,55 donde mientras más azul sea el país es mayor la 

tolerancia racial percibida, mientras que el color rojo representa el total opuesto y que 

reproducimos a continuación. 

  

																																																								
54 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), “Evolución de las normas 
de derechos humanos: los tratados y sus protocolos facultativos”, El sistema de tratados de derechos humanos de las 
Naciones Unidas, Ginebra y Nueva York, Naciones Unidas, 2012, no. 30, p. 1. 
55 Cfr. Max Fisher, “A fascinating map of the world’s most and least racially tolerant countries”, Washington, The 
Washington Post, 15 de mayo de 2013, Worldviews. 
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Imagen 1 

 
Fuente: Max Fisher, “A fascinating map of the world’s most and least racially tolerant countries”, The 

Washington Post, 15 de mayo de 2013, Worldviews, Washington. 

 

Entre los resultados observados por la lectura que hace Fisher al estudio, vemos que 

los países menos tolerantes son la India y Jordania, donde más del 40% de los encuestados 

respondieron negativamente a la idea de tener alguien de otra raza como vecino. Entre las 

naciones desarrolladas de Europa Occidental, donde se esperaría una mayor recepción 

entre los encuestados, el escenario es desigual: Francia demostró que un 22,7 % de 

encuestados tiene actitudes poco tolerantes. 

En los países de Oriente Medio, como Arabia Saudita, tampoco se ve con agrado a 

las razas diferentes. Y sociedades étnicamente diversas de Asia, como Filipinas, muestran 

un grado notable de intolerancia.57 En estos casos, Fisher presume que factores como la 

inmigración masiva y la lucha de influencias culturales dentro del país han motivado este 

comportamiento.  

En este sentido, históricamente los genocidios, la violencia racial y la situación 

migratoria en Europa han dejado graves secuelas y persisten por la enorme migración 

proveniente de diversos países de Asia y África. Por lo mismo, el Convenio sobre la 

																																																								
57 Ídem.  
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Discriminación58 promovido por la Comisión Europea menciona que aún existen formas 

de discriminación que son consideradas “actos comunes” entre los habitantes de la Unión 

Europea (UE), y que entre éstas las tres principales son: 56% el origen étnico, 46% la 

discapacidad y 46% la orientación sexual.  

En ese contexto, un estudio realizado en España por la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), señala que la marginación de 

gitanos y africanos, la existencia de redes racistas de la extrema derecha y otras formas de 

discriminación están presentes en la sociedad española, a pesar de que el Código Penal 

Español considera como infracción “la incitación al odio y a la violencia racial o 

antisemita, al igual que todo acto que tenga como propósito negar, justificar o defender el 

genocidio…”.59 Esto con el fin de evitar problemas de racismo, antisemitismo e 

intolerancia en este país. 

Un ejemplo claro sobre el esfuerzo de la Unión Europea para tratar actos de 

discriminación, es la sanción al jugador de fútbol Giorgos Katidis que, al finalizar el 

partido, “celebró” la victoria de su equipo mediante el saludo nazi ante los aficionados. El 

Club de Fútbol de Atenas suspendió al jugador durante la temporada y rescindió su 

contrato, ya que como menciona la nota periodística de El País,60 el suceso ocurre justo al 

cumplir 70 años de la deportación de los judíos griegos hacia campos de concentración 

nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

Otro ejemplo de la presencia de prácticas discriminatorias en países europeos en la 

actualidad muestra la necesidad de la “Guía para actores de la sociedad civil”, publicada 

por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, relativo al caso de discriminación hacia estudiantes extranjeros en 

Dinamarca.61 El problema que generó esta guía fue que empresarios que tenían convenio 

con una escuela técnica de Copenhague pidieron que no se les enviarán las solicitudes de 

estudiantes de origen pakistaní o turco para entrenar en sus empresas. El Comité para la 

																																																								
58 Cfr. Comisión Europea, Discrimination in the EU in 2012,  
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/eurobarometer393summary_en.pdf, consultado el 19 de octubre de 2015. 
59 Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), Enfoque de la ECRI país por país: Informe sobre España, 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/racismo.html, consultado el 19 de octubre de 2015. 
60 Cfr. El País, “El AEK suspende al jugador que hizo el saludo nazi”, 
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/03/17/actualidad/1363555446_356254.html, consultado el 13 de febrero de 2016. 
61 Cfr. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y su Comité (ICERD, 
CERD), Una guía para actores de la sociedad civil, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual_sp.pdf, consultado el 8 de febrero de 2016. 
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Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) consideró que el 

sólo hecho de que hayan sido aceptadas las solicitudes de los empresarios fue en sí misma 

una discriminación de facto hacia los estudiantes no daneses, independientemente de si 

estaban calificados para una pasantía.62 El comité concluyó que el Estado había violado 

el derecho de los estudiantes a la igualdad en el goce de su derecho a la educación y la 

formación. 

En ese contexto, diferentes declaraciones, convenciones, tratados y organizaciones 

continúan su labor de poner en evidencia y condenar las prácticas discriminatorias que 

persisten alrededor del mundo. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) destaca que los grupos más vulnerables a los 

efectos de la discriminación son:63 

a) Los indígenas, siendo aproximadamente 370 millones de personas, integradas en 

cinco mil pueblos, que viven en más de 70 países. Constituyen 5% de la población 

mundial y representan 15% de las personas más pobres del planeta. A estos son 

frecuentemente negados servicios sociales y representación política, por lo que son 

fácilmente marginados por proyectos que pueden ser instalados en las áreas donde 

viven.  

b) Los migrantes, siendo aproximadamente 214 millones de personas y que 

representan 3.1% de la población mundial son frecuentemente discriminados en 

relación a alojamiento, educación, seguridad social, salud y trabajo. 

c) Las minorías, presentes como grupos étnicos, lingüísticos o religiosos y que sufren 

de violaciones o exclusiones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales.  

d) Las personas discapacitadas, siendo aproximadamente más de 650 millones, y que 

como en general son socialmente excluidas, tienen poca esperanza de ir a la 

escuela, conseguir trabajo, tener casa propia, crear una familia, criar a sus hijos, o 

ejercer el derecho al voto.  

e) Las mujeres que trabajan 66% de las horas laborables y producen 50% de los 

alimentos del mundo, sólo ganan 10% de los ingresos mundiales y poseen menos 

																																																								
62 Ídem.  
63 Cfr. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), United Nations Humans Rights 
Office of the High Commissioner. A special focus on discrimination, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx, consultado el 9 de febrero de 2016. 
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de 1% de la propiedad del planeta. En algunas tradiciones legales las mujeres 

quedan en segundo plano en derechos de ciudadanía, salud, educación, empleo, 

paternidad, etcétera. 

f) Las personas de otra raza, a las que muchas veces se les niegan derechos humanos 

y principios básicos de igualdad. 

g) Las personas homosexuales, que en ocasiones son socialmente afectadas en el 

trabajo, las escuelas, hospitales y hasta en la propia familia. 

 

1.2 Factores de discriminación en Europa, África y América 

La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial, ya mencionada anteriormente, establece cinco motivos de discriminación: raza, 

color, linaje, origen nacional y étnico.  

De igual manera y ampliando sobre esta realidad el CERD identifica que los más 

vulnerables a situaciones de discriminación racial son:64 los grupos étnicos, pueblos 

indígenas; migrantes, refugiados y los solicitantes de asilo.  

Según este mismo Comité, otros factores que sufren las comunidades en situación 

de vulnerabilidad son:65 la incapacidad para modificar la condición hereditaria, ya que en 

diversas comunidades se basan en estratificaciones sociales como la casta y de condición 

hereditaria; las restricciones sociales a los matrimonios fuera de la comunidad; la 

segregación pública y privada en materia de vivienda, educación, acceso a espacios 

públicos, lugares de culto, fuentes de alimentos y agua de uso público; la limitación de la 

libertad para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos degradantes o peligrosos; la 

retención a servidumbre por deudas; y la falta de respeto a la dignidad e igualdad como 

seres humanos. 

Un ejemplo de lo anterior es proporcionado en Finlandia, desde el Centro Europeo 

de Derechos Romaníes, al señalar que la discriminación racial contra la población romaní 

sigue presente en forma habitual en toda Europa. Esto contribuye a su exclusión y pobreza. 

Por ello “numerosos romaníes siguen careciendo de formación y empleo, residen en 

viviendas segregadas y deficientes, y afrontan una esperanza de vida muy inferior a la de 

																																																								
64 Cfr. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial…, op. cit. 
65 Ídem. 
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otros grupos no romaníes”.66 Frente a esta situación el país puso en marcha en 2009,67 una 

política nacional para esa población con el fin de promover la participación de ésta en el 

sistema de educación y formación profesional, y apoyar su acceso al mercado de trabajo. 

Pero esta población también es víctima de prácticas discriminatorias en España de 

tal modo que: 

Un sector significativo de la población roma-gitana constituye uno de los grupos 

sociales más desfavorecidos afectados por los procesos de exclusión social y 

discriminación; con dificultades para acceder y utilizar los sistemas de protección 

social educación, vivienda, empleo, salud y servicios sociales, así como su 

participación en la vida pública en situación de igualdad, lo que se traduce en que 

mantienen unas condiciones de vida con indicadores por debajo de la media del resto 

de la población española.68 

Por otra parte, en África actualmente los albinos son uno de los grupos más 

vulnerables en este continente. En Tanzania la incidencia de este grupo es mayor, a saber, 

170,000 personas.69 Sin contar los problemas de salud que conlleva esta condición, las 

creencias populares y supersticiones han provocado para ellos una realidad social difícil, 

ya que son estigmatizados al ser vistos como objeto de la magia negra de los curanderos 

tradicionales. 

Otro grupo vulnerable también en África y a pesar de muchos esfuerzos realizados 

son las mujeres, las que trabajan en empleos precarios con sueldos bajos y disfrutan de 

pocas oportunidades de promoción,70 ya que la discriminación limita las oportunidades a 

las que tienen acceso. 

Situaciones semejantes a las anteriores son encontradas también en el continente 

latinoamericano, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en su publicación “Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina 

y el Caribe” en la región existen alrededor de 400 grupos étnicos, ubicados en su mayoría 

																																																								
66 Oficina Internacional del Trabajo, “Discriminación en el trabajo”, Trabajo La revista de la OIT, Ginebra, Grafoffset, 
agosto 2011, núm. 72, p.12. 
67 Ídem. 
68 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Población Gitana, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/home.htm, consultado el 9 de febrero de 
2016. 
69 Cfr. El País, “Discriminación a flor de piel”, http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/12/albinismo-
discriminacion.html, consultado el 9 de febrero de 2016. 
70 Cfr. Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU), África, http://www.unwomen.org/es/where-we-are/africa, 
consultado el 9 de febrero de 2016. 
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en Brasil (50%), Colombia (20%) y Venezuela (10%).71 Entre estos, los pueblos 

indígenas, afrolatinos y afrocaribeños son los que presentan los peores indicadores 

económicos y sociales y los que tienen escaso reconocimiento cultural. 

Además, los sentimientos xenofóbicos hacia estos y otros grupos también 

aumentan en los países de la región por distintas razones económicas. 

Respecto a Norteamérica, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

denuncia que en Estados Unidos la discriminación racial sigue presente y elevándose en 

espacios como las prisiones o las escuelas. En las prisiones, la mayor parte de los reclusos 

son negros, seguidos después por los latinos, quienes en su mayoría también son los 

condenados a muerte. En las escuelas los datos muestran que de cuatro estudiantes latinos 

que la abandonan, sólo lo hace uno de origen norteamericano.72 La lista de quejas por las 

situaciones anteriores en esta sociedad es extensa. A la misma hay que incluir también a 

los inmigrantes, a quienes se les niega aún el derecho a asistencia médica. 

 

1.3 Entre la diferencia social y el exterminio 

En palabras de Walter Kalin, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas: “La discriminación es mala en cualquier circunstancia, pero es inaceptable 

cuando lleva a la muerte”.73 

A través de la historia de la humanidad, es posible constatar cómo diversas 

civilizaciones han diferenciado a la población según género, estratos sociales y 

actividades, entre otras. Algunas de las más relevantes que ahora podemos considerar 

como discriminatorias hacia ciertos sectores de su población son las siguientes. 

 

1.3.1 Antigüedad 

Alrededor del año 3,000 a.C. en Mesopotamia, la religión influía en la percepción de la 

mujer. Creían que el adulterio, que era castigado con la muerte, provenía de las mujeres. 

																																																								
71 Cfr. Martín Hopenhayn, Alvaro Bello, “Situación actual de la población indígena, afrolatina y afrocaribeña en la región”, 
Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo 2001, serie 47. 
72 Cfr. El Espectador, Discriminación racial es constante en EE.UU., según la ONU, 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/discriminacion-racial-constante-eeuu-segun-onu-articulo-480619, 
consultado el 9 de febrero de 2016. 
73 Ídem. 
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Esta creencia era debida a un mito en donde en un principio una mujer llamada Ereshkigal 

cautivó al dios Nergal. A partir de este mito, para la práctica de “amor libre” implantaron 

a una diosa sobrenatural.74 El hecho de pertenecer al área sobrenatural deja en claro una 

creencia de poca aceptación.  

Aproximadamente mil años después, en el Antiguo Egipto, un factor de segregación 

social fue la educación.75 Ésta sólo era impartida a un número limitado de personas que 

pertenecía a la realeza, a la nobleza y a quien tenía posibilidades de retribuirla. Las 

mujeres no eran bienvenidas en las escuelas.  

Tiempo después, en el siglo VI a.C. en Asia, en la región de Babilonia, los miembros 

del pueblo judío tenían prohibido practicar su culto religioso, 76 o sea, el judaísmo. 

 

1.3.2 Edad Media 

Más adelante, en Europa durante el Medievo (s. V-XV), la sociedad estaba dividida en 

estamentos constituidos por sectores sociales privilegiados y no privilegiados. Los 

privilegiados estaban conformados por la realeza, la nobleza y el clero que no pagaban 

impuestos. Los no privilegiados estaban conformados por los campesinos, comerciantes 

y artesanos, quienes pagaban los impuestos que sostenían los sectores sociales 

anteriores.77 Esto claramente habla de prácticas de distinción social que desfavorecían a 

gran parte de la población. 

En Japón, también en la época medieval, los estratos sociales estaban igualmente 

muy definidos dependiendo de la familia de la que procedían y de las actividades que 

realizaban. La nobleza y el clero eran los estratos más altos y abajo de ellos la sociedad se 

dividían en otros cuatro estratos: los samurai o guerreros; los campesinos, que a diferencia 

de otras civilizaciones estaban en mayor rango debido a que eran considerados un sector 

importante por producir los alimentos de todos los demás; los artesanos; y finalmente los 

comerciantes.  

Fuera de esta división estaban los marginales que no encajaban en ninguno de los 

anteriores estratos, por ello eran los más segregados y llamados los eta (que incluían a 

																																																								
74 Cfr. Ikram Antaki, El banquete de Platón…, op. cit. 
75 Cfr. Historia de las civilizaciones, Civilizaciones…, op. cit.  
76 Ídem.  
77 Ibídem. 
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carniceros y verdugos debido a las creencias sintoístas), los hinin (actores y criminales), 

las prostitutas y los descendientes de los esclavos.78 Todo ello como muestra de que las 

creencias religiosas pueden definir la organización social y los derechos de sus 

integrantes. 

Por lo que podemos concluir que en muchas sociedades durante el medievo, la 

discriminación era clara y usual, legitimada por las propias leyes que promovían la 

discriminación hacia ciertos sectores de la población. 

 

1.3.3 Edad Moderna 

Posterior a la Edad Media, con el inicio de la Era Moderna, la colonización de América 

promovió el fortalecimiento y difusión de las ideas sobre discriminación racial también 

en nuestras tierras. La superioridad que se adjudicaban los europeos al llegar a otro 

continente trajo consecuencias mortales para muchos nativos de América debido a que 

eran considerados como inferiores y salvajes.79 Durante esta época las prácticas 

discriminatorias eran principalmente por motivos raciales, políticos y también 

económicos.  

En este mismo periodo en el continente europeo, el imperio otomano perdía 

territorio y buscaba reunir a los pueblos de origen turco y mongol en una misma región, 

en la cual ya se encontraban históricamente los armenios. Por consiguiente, y debido a 

diversos acontecimientos políticos, los armenios fueron considerados ciudadanos de 

segunda categoría sufriendo los estragos del movimiento otomano en busca de un lugar 

propio. Como resultado de esto, en 1915 murieron más de 300 mil armenios a manos del 

gobierno de los Jóvenes Turcos, los cuales tenían como objetivo transformar el imperio.80 

Este lamentable hecho es conocido como “el genocidio armenio” y es un ejemplo claro 

del nacionalismo extremo. 

Otro caso de discriminación y quizá el más conocido en la Era Moderna es el 

Holocausto nazi. Los nazis llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que 

																																																								
78 Ídem. 
79 Cfr. José Luis Abreu, Antecedentes de la discriminación, http://www.spentamexico.org/v8-n1/A18.8(1)249-255.pdf, 
consultado el 4 de mayo de 2016. 
80 Cfr. Genocidio Armenio, Cronología del Genocidio Armenio, http://genocidioarmenio.org/cronologia-genocidio-
armenio-2/, consultado el 9 de febrero de 2016. 
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eran una raza superior y que los judíos y otras comunidades eran inferiores o una amenaza 

extranjera para la llamada comunidad aria. 

Entre los otros grupos perseguidos por los nazis estaban los romaníes o gitanos, los 

discapacitados, los pueblos eslavos que incluían a polacos y rusos.81 También había 

grupos en peligro por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento; entre ellos los 

comunistas, los socialistas, los sindicalistas, creyentes de otras religiones y los 

homosexuales.  

Al concluir la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, los nazis y sus 

colaboradores habían asesinado aproximadamente a:82 dos de cada tres judíos, 200 mil 

romaníes, 200 mil discapacitados física o mentalmente y entre dos o tres millones de 

prisioneros de guerra soviéticos.  

Los anteriores son solamente algunos de los ejemplos registrados, los más 

difundidos acerca de una marcada intolerancia por diferencias raciales, políticas, sociales, 

ideológicas o físicas. La historia de la humanidad deja claro que sectores sociales pueden 

vivir en constante peligro si no encajan en lo que determinaba la ideología de sectores 

dominantes.83 A la fecha, la discriminación todavía prevalece en algunas regiones del 

mundo, razón por la cual aún es un tema importante para investigar y buscar erradicar. 

Se puede concluir entonces que hay similitud en los motivos de discriminación 

presentes actualmente en muchos países y regiones del mundo y que los grupos 

vulnerables incluyen de manera general los migrantes, discapacitados, indígenas, con 

diferente orientación sexual a la común que es la heterosexualidad, con diferente tono de 

piel, que comulgan con otra religión al de la mayoría de la zona, refugiados y mujeres, 

aunque también, cada lugar puede tener otras razones que promueven prácticas 

discriminatorias en su contexto.  

 

																																																								
81 Cfr. Enciclopedia del Holocausto, El Holocausto http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10005751, 
consultado el 9 de febrero de 2016. 
82 Ídem. 
83 Cfr. Luis Villoro, Filosofía y Dominación, http://www.nexos.com.mx/?p=3258, consultado el 5 de septiembre de 2016.	
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Capítulo II 

Prácticas discriminatorias en México 

 
Necesitamos reconocer que México es un maravilloso rompecabezas 

en su diversidad de etnias, de culturas, de edades, de formas de 

pensar, de expresarse, de crecer, de aprender, de elegir, y de amar. 

Y que el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le 

deja fuera; estará dañado si a una sola de sus piezas se hiere en su 

dignidad.84 

 

Las prácticas discriminatorias en México, por razones históricas y culturales, mantienen 

anclada a nuestra sociedad en graves atavismos autoritarios. Hernández García describe estas 

prácticas como un “reto” para la democracia mexicana partiendo del supuesto de que la 

cultura misma limita la promulgación y acción de leyes para incluir a grupos vulnerables a 

la sociedad, por ello señala que: 

[…] en México hay una amplia cultura de discriminación que no permite, en primer lugar, 

que las leyes que existen para el desarrollo de la ciudadanía sean efectivas para todos, y en 

segundo lugar, que esta cultura no ayuda a la promulgación de leyes necesarias para lograr 

una ciudadanía plena de diversos sectores de la sociedad.85 

Por lo mismo, la discriminación ha sido tratada desde diversas perspectivas, 

principalmente desde el ámbito jurídico; sin embargo, es necesario vislumbrarla a partir de 

una posición formativa y preventiva para lograr una sociedad armónica y evitar 

acontecimientos de odio, como los que el mundo ha presenciado. 

 

2.1. Historia y discriminación en México 

Ubicar las prácticas discriminatorias particulares en la historia de México ha sido 

complicado debido al contexto e ideología prevalecientes en cada una de sus etapas, pues 

																																																								
84 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2010 (Enadis), http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436, consultado 
el 25 de octubre del 2015, p. 3. 
85 María Aidé Hernández García, “Los retos de la democracia mexicana: una ciudadanía sin discriminación”, Espiral, 
México, Universidad de Guadalajara (UDG), 2011, vol. XVIII, no. 50, enero-abril, p. 220. 
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como señala Rodríguez Zepeda, la discriminación como  proceso social ha estado presente 

desde el origen de la nación,86 aunque recientemente haya sido visualizada de manera legal. 

A continuación hacemos una exposición sintética de cómo este fenómeno social se ha 

presentado en las distintas etapas de la historia de México. 

 

2.1.1 La sociedad mesoamericana 

El concepto de Mesoamérica fue construido para nombrar a una región que comprendía 

desde la ribera del Río Panuco en el norte, hasta los países actuales de Nicaragua y Costa 

Rica en el sur.87 Los asentamientos humanos se desarrollaron alrededor de centros políticos 

y religiosos urbanos. 

La organización política en Mesoamérica comenzó con el asentamiento nómada que 

aprovechó los recursos que ofrecía el medio ambiente. Posteriormente, con el crecimiento 

de la población se formaron grandes asentamientos urbanos y con ello la jerarquización y 

las diferencias entre el interior de las sociedades tribales que posteriormente “se convirtieron 

en cacicazgos simples y complejos, en los que se hizo evidente la existencia de la 

desigualdad social”.88 Esta situación estuvo presente, por ejemplo, en la costa del Golfo de 

México con la cultura Olmeca,89 la forma dominante de los gobernantes convocaba a las 

poblaciones por medio de la ideología y mecanismos de represión. Había una marcada 

diferencia social en la organización de la población. Delgado de Cantú menciona que esa 

diferencia tenía su origen tanto en el oficio u ocupación de las personas como en la 

adquisición de bienes. Por ello: 

La pirámide social estaba dominada por los integrantes del sacerdocio y por el gobernante y 

su familia, aunque posiblemente se dieran casos en que los cargos de sacerdote y gobernante 

correspondieran a la misma persona, pues la política de este periodo se caracterizó, al parecer, 

por la existencia de gobiernos teocráticos.90 

Como ejemplo de lo anterior está la civilización azteca (s. XIV y XVI d.C.) organizada 

en estratos sociales que provenían de un alto linaje y la sociedad restante era dividida en 

																																																								
86 Cfr. Jesús Rodríguez Zepeda, “Definición y concepto de la no discriminación”…, op. cit. 
87 Cfr. Enrique Florescano, Los orígenes del poder en Mesoamérica…, op. cit. 
88 Edgar Carpio Rezzio, Historia política del México antiguo, https://arte2015.wikispaces.com/file/view/AA.VV.+-
+MESOAMERICA.pdf, consultado el 13 de febrero de 2016, p. 39. 
89 Ídem. 
90 Gloria Delgado de Cantú, Historia de México…, op. cit., p.59 



	 45	

nobles, mercaderes y gente del pueblo.91 Además, las imágenes del Códice Mendocino (o 

Mendoza)92 permiten conocer que sus escuelas estaban dedicadas mayormente a los hombres 

y apenas para algunas mujeres.  

Otra cultura mesoamericana cuyas bases sociales fueron construidas sobre principios 

discriminatorios fue la maya (300 a.C. al 1536 d.C.), la cual hacia el año 430 d.C. tenía una 

sociedad perfectamente estructurada en forma de pirámide social, integrada de la siguiente 

manera: 

[…] en la cima estaban el gobernante y sus familiares más cercanos; luego, las familias 

nobles compuestas de sacerdotes, guerreros y escribas; más abajo, artesanos, músicos y 

ceramistas; y en la base, campesinos y esclavos que con su trabajo mantenían al resto de la 

población.93  

La organización del trabajo en la cultura maya consistía en la división por sexos y el 

tipo de actividades,94 ya que en algunos casos eran requeridos especialistas en el área; los 

bienes materiales se obtenían a través de las masas de la población, los sectores de los 

trabajadores, y al final dichos productos pasaban en forma de tributo a la nobleza, compuesta 

por dirigentes y sacerdotes. 

Otra cultura que promovía la diferenciación social en Mesoamérica fue la cultura 

teotihuacana.95 Para los teotihuacanos su estratificación social tenía como base la 

especialidad productiva y por eso la dirigencia estatal les otorgaba un patrón de 

asentamiento.  

Siglos más tarde, con la invasión a Mesoamérica y la posterior caída de Tenochtitlán, 

fueron los españoles quienes comenzaron a usar la palabra indio para referirse a todo aquel 

habitante de lo que ellos creían era una parte de las Indias. Este término incluía las 

características de pagano, o no cristiano, por lo cual habría que evangelizarlos y educarlos 

“correctamente”. Consideraban a los indios inferiores por lo que debían protegerlos 

gobernándolos. Como nuevos colonizados debían pagar tributo a la Corona, haciéndolos 

trabajar para ellos. Respecto a esta realidad Federico Navarrete dice que: 

																																																								
91 Cfr. Miguel León Portilla, Antología. De Teotihuacán a los aztecas…, op. cit. 
92 Cfr. Pablo Escalante Gonzalbo, La etapa indígena, en Dorothy Tank de Estrada, et al., La educación en México, México, 
El Colegio de México, 2010 
93 Luis González y González, Viaje por la Historia de México…, op. cit., p.8 
94 Cfr. Gloria Delgado de Cantú, Historia de México…, op. cit. 
95 Ídem, p. 85. 
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[…] la categoría de indio implicó desde su origen en el siglo XVI una relación de inferioridad 

y dominio, y a todo lo largo del periodo colonial los nuevos indios, o sea todos los pobladores 

indígenas de México, fueron tratados de esa manera.96 

 

2.1.2 La sociedad contemporánea 

Así continuó la situación de la discriminación social durante largo tiempo siendo clara la 

exclusión de la comunidad originaria de México, a pesar de que siglos después, durante la 

guerra de Independencia, sectores de la misma se unieron a la lucha. Un claro ejemplo de lo 

anterior fue la creación de la Constitución de 1854 redactada en castellano, pese a que la 

mayoría de la población de México hablaba otras lenguas.97 Los criollos que comenzaron a 

gobernar la nueva nación consideraban que todos los mexicanos debían de ser iguales en 

cultura, lengua y religión, y que esto ayudaría para constituir la unificación de la nación. 

A lo largo de la historia de México, la discriminación de género también ha sido 

relevante debido al concepto de la mujer como “sexo débil” y la antigua forma de 

organización social patriarcal. Éstas fueron las bases para la inequidad de las mismas, tanto 

en el ámbito laboral como en la educación. A esto Ruiz Carbonell alude que debido en parte 

a “la presencia de la Iglesia católica como institución con férrea ideología patriarcal…”,98 la 

fuerza y entusiasmo de las mujeres en acontecimientos históricos relevantes, como la 

Revolución Mexicana, no es vislumbrada de la misma manera que las hazañas de los 

hombres.  

La ideología de la discriminación se ha incrementado sobre todo a partir de la 

“modernidad” mediante recursos como la publicidad, apreciaciones estéticas en revistas, 

televisión, entre otros medios, que emiten mensajes donde ser negro o indígena no es 

estéticamente aceptable. Como ejemplo de esto, París Pombo99 menciona que en México: 

“El indígena o el negro tiene expectativas muy escasas para el ascenso laboral, el acceso a 

puestos políticos importantes en el ámbito nacional, el desempeño educativo o el éxito 

cultural”. 

																																																								
96 Federico Navarrete Linares, Los pueblos indígenas de México…, op. cit., p. 30. 
97 Ídem. 
98 Ricardo Ruíz Carbonell, La evolución histórica de la igualdad entre mujeres y hombres en México, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/5.pdf, consultado el 13 de febrero de 2016, p. 75. 
99 Ídem, p. 290. 
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Todo lo anterior a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 1º, párrafo 3, establece que:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.100 

 

2.2 La discriminación: magnitud según datos oficiales 

De acuerdo con la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales de la Unesco, México es un país multicultural.101 Esta institución 

conceptualiza la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que están expresadas 

las culturas de los grupos y de las sociedades.  

Con todo y lo anterior, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 

(ENADIS),102 revela que 38% de la población considera que las y los mexicanos podemos 

construir una gran nación sólo si tenemos una cultura y valores semejantes. 

Según la misma encuesta, los principales motivos por los que las personas han sentido 

que las discriminan son: 

1.  No tener dinero 

2. Apariencia física 

3. Edad 

4. Género 

5. Religión 

6. Educación 

7. Forma de vestir 

8. Provenir de otro lugar 

9. Color de la piel 

10. Acento al hablar 

																																																								
100 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Cámara de Diputados, 2004. 
101 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), “Convención sobre la 
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales”, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf, consultado el 20 de octubre de 2005. 
102 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional sobre Discriminación…, op. 
cit. 
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11. Costumbres o cultura particular 

A pesar de la constante investigación y luchas sociales para erradicar todos los tipos 

de discriminación en México sólo a partir de 2001 fue establecido que las garantías 

individuales de cada persona debían ser respetadas.103 No obstante, según la encuesta 

referida anteriormente, 4 de cada 10 personas considera que los derechos de homosexuales, 

migrantes e indígenas no son respetados, así como dos de cada diez consideran que no existe 

respeto hacia los derechos de la infancia. 

Otros datos que muestra la misma encuesta son que: 6 de cada 10 personas consideran 

que la condición socioeconómica es el elemento que más provoca divisiones entre las 

personas; 19.4% de la población encuestada respondió que han sido limitados sus derechos 

por no tener dinero. En el mismo contexto indica que el racismo es una de las más antiguas 

prácticas y que actualmente continúa presente en el país,104 ya que cuatro de cada diez 

personas consideran que se trata a las personas de forma diferente por el color de su piel. 

Siguiendo con la misma fuente, la discriminación puede presentarse de manera 

múltiple. La condición de pobreza, por ejemplo, coincide con otros rasgos de identidad de 

las personas como la etnia, el sexo, la edad, la religión o el idioma; que les provocan mayores 

dificultades para gozar de bienes y servicios públicos de calidad o para ejercer sus derechos. 

Algunos ejemplos son: 

• “La mitad de las personas lesbianas, homosexuales o bisexuales consideran que el 

principal problema que enfrentan es la discriminación, seguida por la falta de 

aceptación, las críticas y burlas. Cuatro de cada diez personas en México no estaría 

dispuesta a compartir su casa con lesbianas y homosexuales”.105 

• Es común que las personas piensen que los que provienen “de fuera” provocan 

divisiones. “En nuestro país 6 de cada 10 personas consideran que las y los 

inmigrantes provocan divisiones en la comunidad (mucho o poco)”.106 

• “Aunque prácticamente toda la sociedad (98%) se muestra abierta a tomar en 

consideración la opinión de las personas adultas mayores en las decisiones 

																																																								
103 Ídem, p. 75. 
104 Ibídem, p. 39. 
105 Ídem, p. 22. 
106 Ibídem, p. 18. 
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familiares, también aceptan que no darles trabajo a causa de su edad es una práctica 

muy frecuente”.107 

• “En el mismo sentido, 36% de la población sostuvo que las y los jóvenes no estudian 

ni trabajan ‘porque no quieren hacerlo’”; mientras que las y los jóvenes 

argumentaron ausencia de oportunidades educativas y laborales.108 

Otra fuente que abunda sobre lo anterior, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

2012 muestra que la tasa de participación laboral de la mujer fue de 38.2%, mientras que la 

de los hombres fue 61.8% (mayor en poco más de 60%);109 además, la mayoría de las 

mujeres todavía se desempeñan en puestos de menor jerarquía, en trabajos precarios que 

carecen de seguridad social, y en actividades propias de los roles asignados a su género en 

el sector de servicios como vendedoras, profesoras, enfermeras y cuidadoras de niños. 

Algo más que añadir, según el índice de Discriminación Salarial de 2012,110 las 

mujeres ganan en promedio 5% menos que los hombres; las personas adultas mayores de 65 

años representan 6.2% de la población y casi la mitad está en situación de pobreza.  

También las personas con alguna limitación física o mental son vulnerables a la 

discriminación. En 2010 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)111 

5.7 millones de la población mexicana se incluían entre estas. 

Otras cifras que también son importantes tomar en cuenta sobre la discriminación en 

este caso hacia las mujeres es que 67% sufren discriminación de género.112 Es importante 

recordar que fue hasta 1953 que las mujeres tuvieron “derecho a votar y ser votadas para 

puestos de elección popular”;113 es decir, antes ya se contemplaba a las mujeres como parte 

fundamental de la sociedad, sin embargo, gracias a las luchas sociales, fue establecido como 

derecho político. 

Como síntesis, la imagen siguiente muestra la opinión de los encuestados en la 

ENADIS 2010 sobre el respeto a los derechos de diferentes grupos en México.  

 

																																																								
107 Ídem, p. 28. 
108 Ibídem, p. 58. 
109 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018…, op. cit. 
110 Ídem. 
111 Ibídem. 
112 Ídem. 
113 Enriqueta Tuñón Pablos, “Hace 55 años se decretó en México el derecho al sufragio femenino”, México, Cimacnoticias 
Periodismo con perspectiva de Género, 17 de octubre de 2008, Participación Política de las Mujeres. 
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Imagen 2 
¿Qué tanto se respetan o no se respetan los derechos de los…?  

Distribución Nacional 
 

 

Fuente: CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS). 
 

2.3 Panorama actual de los grupos en situaciones de vulnerabilidad 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) define el concepto de vulnerabilidad 

como la condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona, grupo o 

comunidad debido a características como edad, sexo, condición de salud, nutrición, raza o 

etnia, entre otros;114 es decir, que estas personas son susceptibles de estar en situaciones de 

riesgo o discriminación. En el año 2010,115 las personas en situación de vulnerabilidad 

representaban 37.9% de los 112.3 millones de habitantes en México. 

Sobre lo anterior, el Seminario Internacional de Medición de Grupos Sociales 

Vulnerables considera a estos grupos de la siguiente manera: 

																																																								
114 Cfr. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Grupos vulnerables, 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2011/junio/notacefp0262011.pdf, consultado el 13 de febrero de 2016. 
115 Ídem. 
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El concepto de vulnerabilidad permite dar cuenta de la incapacidad de una persona, o de una 

comunidad para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos 

socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir un deterioro.116 

En este sentido, la imagen 3 muestra los datos de la CEFP sobre la cantidad de personas 

que integraban algunos grupos en situación de vulnerabilidad entre 2000 y 2010. En la 

misma es posible advertir el aumento significativo de la vulnerabilidad de niños, niñas, 

adolecentes, y personas con sida. 

Imagen 3 
Algunos grupos sociales en situación de vulnerabilidad (2000–2010) 

  
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Grupos vulnerables, 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2011/junio/notacefp0262011.pdf, consultado el 13 de febrero de 

2016. 

Debido a la gravedad de la realidad que muestran los datos anteriormente 

mencionados, el CONAPRED entre de las medidas preventivas y formativas que promueve, ha 

establecido el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 

Racial.117 El informe del CONAPRED justifica esta medida mencionando que el trato 

diferenciado suele estar relacionado a intereses políticos de dominio y puede ser no sólo 

entre personas, sino entre grupos, debido a prejuicios, estereotipos y estigmas sobre un grupo 

cultural diferente. 

																																																								
116 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Seminario Internacional: Medición de grupos sociales 
vulnerables Antecedentes, http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/Grupos_Vulnerables/presentacion.aspx, consultado el 4 
de mayo de 2016. 
117 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 19 de Octubre Día Internacional contra la 
Discriminación…, op. cit. 
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2.4 Algunas prácticas discriminatorias más frecuentes 

Los datos presentados anteriormente son nacionales, sin embargo, la discriminación varía 

según la región del país, además de que falta de información sobre esta realidad en algunos 

estados. De acuerdo con datos estadísticos el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México (COPRED)118 estima que en nuestro país existe 

mucha discriminación, considerando que si 10 significa el nivel mas alto y 0 representa que 

no existe, la calificación de la Ciudad de México es de 7.2. 

La Encuesta sobre la Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CDMX 2013) señala 

que la percepción de los grupos más vulnerables a la discriminación son:119 

1. Indígenas 

2. Pobres 

3. Gays 

4. Con VIH-SIDA 

5. Con antedecentes penales 

6. Discapacitados 

7. Con sobrepeso 

8. Adultos mayores 

9. Con distinta lengua, idioma o forma de hablar 

10. De estatura baja 

Según la misma encuesta, los establecimientos o lugares en donde es más frecuente la 

discriminación son: en el trabajo, la calle, instituciones públicas, escuelas y en el transporte 

público. El 32% de las personas reconocieron haber sido discriminadas “por su forma de 

vestir, sobrepeso, por la edad, por su imagen y su color de piel”,120 mientras que 25% 

menciona que conoce a una persona que ha sido discriminada por alguna discapacidad, tener 

sobrepeso, ser homosexuales, el color de piel o la forma de vestir. 

																																																								
118 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Encuesta sobre Discriminación 
en la Ciudad de México…, op. cit., p. 22. 
119 Ídem, p. 23. 
120 Ibídem, p. 23. 
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Además de las calles, escuelas, trabajo, existe otro lugar en donde la discriminación 

ha aumentado a pasos agigantados: el Internet. Referente a esto William Turner en 2014 a 

través de CNN menciona que sólo hay que “asomarse a la mayoría de las redes sociales más 

populares para encontrar mensajes que atacan a personas por su preferencia sexual, origen o 

ideología política”.121 Sin embargo, afirma que este fenómeno no sólo pertenece a México, 

sino que está intrínsecamente relacionado a la evolución humana en las redes sociales,122 ya 

que es un lugar donde con un simple hashtag o meme de odio o discriminación puede llamar 

a más personas a continuar con esta práctica. 

Como es sabido, existen muchas razones por las cuales varios sectores son 

discriminados. Sobre esto, atendiendo la misma encuesta, la imagen 4 muestra el porcentaje 

total del origen más frecuente por lo que se discrimina en la Ciudad de México.  

 
Imagen 4 

¿Cuáles son las causas más comunes de discriminación? 
(Menciones espontáneas) 

 
Fuente: COPRED, Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013. 

Como se puede observar, la pobreza, el tono de piel y la orientación sexual, son los 

principales motivos por los cuales ciertos grupos sociales son discriminados en la Ciudad de 

México. 

Ejemplo de esto es la ocasión en que una actriz mexicana público en algunas cuentas 

de sus redes sociales una fotografía de Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la 

																																																								
121 William Turner, “La discriminación, un rasgo evolutivo que se apoderó de las redes sociales”, Expansión en alianza 
con CNN, martes 25 de marzo de 2014, Tecnología, México 
122 Ídem 
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Paz, con retoques de maquillaje, haciendo alusión de que aunque se modifique la imagen el 

fenotipo que representa no es aceptable como un estándar de belleza.123 Consecuencia de 

esta situación, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) exigió una disculpa pública ya 

que dicha acción es una burla y un acto que denigra la dignidad humana independientemente 

de su apariencia.  

Hay que mencionar, además, la difusión de memes en las redes sociales que usan 

imágenes de indígenas agregando cualquier palabra con la terminación “tl”, por ejemplo, la 

imagen de una mujer indígena riendo con la leyenda “jajatl”. Por un lado estas imágenes 

generalizan a todos los grupos indígenas sin considerar la diversidad de estos, debido a que 

no todos hablan náhuatl, motivo por las cuales muchas personas consideraron como un acto 

discriminatorio. En este sentido el CONAPRED124 expresó que para contrarrestar estas 

conductas tienen diferentes campañas preventivas para fomentar el cambio de la mentalidad 

discriminatoria. 

De lo anterior podemos concluir, por un lado, que en México hay grupos que tienen 

garantizado el disfrute de todos sus derechos, incluyendo servicios, respeto y oportunidad 

de trabajo. Y, por otro lado, hay diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como por 

ejemplo aquellos con antecedentes penales; infectados de VIH; provenientes de pueblos 

originarios que representan la cultura de México; ancianos quienes representan la historia 

del país; jóvenes que simbolizan el futuro de la ciudadanía; o mujeres que son más de la 

mitad de la población.  

Es por eso que podemos afirmar que en México, las prácticas discriminatorias han sido 

parte de su historia. Prejuicios y estereotipos siguen fortaleciendo y difundiendo una 

ideología marcada por la dominación que es actualmente también difundida por la tecnología 

y los medios masivos de comunicación. Por lo mismo, sin duda es necesario ahondar en la 

investigación sobre estos temas para que todos los sectores sociales sean tratados con 

respeto. 

 

																																																								
123 Cfr. Sin Autor, “Rigoberta Menchú exige disculpas de actriz mexicana”, México, El Universal, 25 de mayo de 2016, 
Mundo. 
124 Cfr. Pavel Gaona, “¿Son discriminatorios los memes que usan imágenes de indígenas?”, 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5276&id_opcion=108&op=214, consultado el 28 de 
agosto de 2016. 
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Capítulo III 

¿Qué significa discriminación? 

 

Las únicas diferencias que prácticamente son imborrables 

son las físicas: las llamadas de “raza” y las de sexo. Si las 

diferencias sociales se superponen durante un tiempo lo 

suficientemente largo a las físicas, surgen entonces esas 

actitudes que descansan en el sincretismo de lo social y de 

lo físico, el racismo y el sexismo.125 

 

No es tarea sencilla entender el concepto de discriminación debido a que es un fenómeno 

social complejo que se articula alrededor de diversos estereotipos asociados a características 

que varían de una zona a otra. La necesidad de aclarar el concepto, creemos que puede 

contribuir a delimitar el terreno de trabajo para seguir desarrollando esta investigación y para 

que pueda aspirar a aportar elementos en pro de prevenir las prácticas discriminatorias.  

Es por eso que en este capítulo analizaremos algunos de los diferentes conceptos 

sobre discriminación considerado como proceso psicosocial. En una primera parte más 

extendida comenzaremos recuperando y analizando el concepto de discriminación elaborado 

por Tzvetan Todorov, quien ha centrado su análisis en grupos sociales. Posteriormente, para 

ampliar la comprensión de los conceptos de discriminación, estereotipos y prejuicios 

existentes retomaremos algunas contribuciones de diversas instituciones y especialistas que 

se han dedicado a estudiar los efectos y causas de estas prácticas y sus repercusiones. 

 

3.1. El concepto de discriminación también tiene historia 

Como fue señalado en capítulos anteriores, el desarrollo de las culturas ha estado 

acompañado por diversos problemas, tales como la falta de derechos, discriminación y 

prejuicios. En este apartado retomaremos la conceptualización sobre la diversidad humana 

construida por el filosofo, lingüista e historiador Tzvetan Todorov, en especial en su libro 

Nosotros y los otros, que aborda el tema de la relación entre “nosotros”, el grupo cultural y 

																																																								
125 Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros…, op. cit., p. 120. 
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social al que pertenecemos, y “los otros”; y la relación entre la diversidad y la unidad de los 

pueblos. 

Consideramos importante exponer el análisis de este autor debido a que aporta un 

panorama más claro sobre la historicidad de la presencia de la discriminación en el desarrollo 

de las sociedades que ha impedido a muchos grupos vivir pacíficamente. 

Todorov ha estudiado este tema en la literatura, en el lenguaje, en las ciencias sociales 

y humanas. Para ello recupera, entre otros, a Tocqueville, político e historiador, ya que él 

hace referencia a las consecuencias prácticas de las doctrinas filosóficas de la época. Es a 

través de Toqueville que Todorov considera que “… la reflexión francesa sobre la cuestión 

[…] es extensa y rica: de carácter central para la historia europea…”,126 pues ésta se ha 

impregnado de otras culturas y a su vez influido en ellas.  

Por consiguiente, iniciamos con una breve síntesis de la obra mencionada a fin de 

destacar los elementos del concepto de discriminación que la misma aporta. 

En su obra Nosotros y los otros, Todorov explica la historia de las ideologías sobre la 

raza y sus consecuencias sociológicas y políticas a partir del análisis de obras de autores 

franceses de los siglos XVIII–XX, que sirven para entender el concepto de discriminación, 

debido a que éstas con la intención de estudiar y conocer a través de la ciencia los nuevos 

mundos fueron marcando diferencias, llegando a dividir y jerarquizar las sociedades según 

sus culturas y razas.  

El análisis del autor empieza con la explicación de la distinción entre diferentes 

sociedades en el siglo XVIII y el debate que entonces se desarrolló alrededor de dos 

cuestiones: 

1. Si los seres humanos formaban una sola especie o varias, y en el caso de que fuera 

una, qué pasaba con las diferencias entre los grupos; y 

2. Si la universalización de los valores era apta para todo ser humano o si eran 

relativos y variaban de un lugar a otro, de una circunstancia a otra.  

La primera de estas cuestiones centra su interés en comprender si con los nuevos 

descubrimientos de la época, las sociedades que venían con estos podían considerarse 

similares a los europeos y cómo entender las diferencias físicas y culturales. La segunda 

																																																								
126 Ídem, p. 14. 
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cuestión aborda las diferencias de los principios morales entre los europeos y los 

conquistados, y si es que pueden compartir estos valores o por las diferencias geográficas 

serían diferentes.  

La conceptualización del término discriminación implica considerar diversos 

elementos, a saber: el etnocentrismo, el cientificismo, el relativismo y el racialismo. El 

primero, el etnocentrismo, “consiste en el hecho de elevar, indebidamente, a la categoría de 

universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco”.127 Según Todorov, resulta 

indebido porque es poco probable que aplique en todos los casos y que sea una generalidad. 

Es como decir que por pertenecer a una cierta religión, ésta es considerada la mejor de todas 

las existentes y todos los argumentos que uno utilice en su favor sirven para menospreciar a 

las otras creencias.  

Para este autor, los filósofos y escritores franceses Pascal y Rousseau son dos 

exponentes de esta postura. Pascal, como ejemplo de su etnocentrismo, define los valores 

absolutos a partir de valores personales y con esto estipula el derecho de comenzar a juzgar 

al mundo. Por otro lado, Rousseau comienza por sostener que en un principio hay que 

descubrir la especificidad de cada grupo o pueblo y las diferencias respecto al propio grupo. 

Pero para esto, sostiene que hay que desligarse de los juicios nacionales (etnocentrismo), 

para luego probadas las diferencias, regresar a la idea universal del hombre. El autor que 

estamos tratando afirma que: “… si no se conoce más que el país de uno, más que a los que 

están cerca, se toma por natural aquello que no es más que habitual”.128  

Asimismo, según el análisis de Todorov, Rousseau transforma la idea primera del 

etnocentrismo y establece que en vez de deducir lo universal a partir de una sola cuestión 

particular, son necesarias dos cuestiones particulares: las características del otro y sus 

diferencias con lo propio. Insiste en establecer valores universales en este ámbito. 

De esta manera, el análisis del concepto de discriminación continúa con el segundo 

elemento: el cientificismo. Éste consideraba que con la ayuda de la ciencia era posible 

establecer las reglas correctas para imponerlas en todos los pueblos, es decir, universalizar 

esos valores con argumentos validados por el conocimiento científico. El sociólogo Comte, 

																																																								
127 Ibídem, p. 14. 
128 Ídem, p. 31. 
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uno de los exponentes que Todorov analiza en torno a esta postura, propone dos soluciones 

distintas para el “proyecto unificador” que son las siguientes: 

1. La primera solución explica que las diferencias entre poblaciones sólo son 

retardos o avances que desaparecerán y llevarán a un mismo tipo de población. 

Afirma aún que no existen razas inferiores, ya que “… el concepto mismo de raza 

es desconcertante, puesto que le da importancia a aquello que no es más que un 

retardo provisional”.129 A pesar de considerar que las poblaciones serán similares, 

Comte distingue a un grupo particular que denomina “blancos”, los más 

avanzados, a los que les adjudica la obligación de participar en la elevación de las 

demás poblaciones a su nivel.  

2. La segunda solución para conservar el ideal universal del hombre es aceptar la 

división de los pueblos en razas pero no aceptar que son diferentes, sino sólo 

complementarias mediante la toma de criterios de selección basados en tres 

facultades humanas: la inteligencia para los blancos; la acción para los amarillos, 

ya que son los que trabajan mejor; y el sentimiento para los negros. Así como 

señala Comte: “uno puede imaginar al futuro Estado universal con sus fábricas en 

Hong Kong y Tokio, sus universidades en París y Londres, y sus fiestas en las 

campiñas africanas”.130   

Conviene subrayar que según Todorov, lo mencionado anteriormente no es más que 

una forma de establecer que para los europeos, conociendo las diferencias entre poblaciones, 

obtienen superioridad y, consecuentemente, estos tienen autoridad o poder sobre las 

libertades de los sectores sociales y los pueblos considerados inferiores. 

El pensamiento sigue evolucionando y da lugar al tercer elemento: el relativismo. Con 

este elemento del concepto de discriminación se llega a la conclusión de que no existe 

universal alguno, de modo que es mejor lo que se conoce y está cerca, lo cual se encuentra 

fundamentado en la diferencia de intereses nacionales; sin embargo, al preferir lo que es 

conocido se comienza a juzgar las costumbres de un país diferente, esto es, el extranjero: 

“así pues, de un individuo a otro, de un grupo a otro, de una nación a otra, los intereses no 

																																																								
129 Ibídem, p. 51. 
130 Ídem, p. 51. 
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permanecen iguales, ni tampoco, por consiguiente, los juicios sobre lo que es bueno y lo que 

es malo”.131 

De ahí que el sociólogo Le Bon, analizado por Todorov como exponente del 

relativismo, explica mediante el cognitivismo que el pensamiento de los diversos pueblos es 

diferente debido a que no viven en el “mismo mundo”, además caracteriza la jerarquía no 

sólo de razas, sino de sexos y de clases. Así, un conjunto de ideas y argumentos llevan a Le 

Bon a rechazar el ideal igualitario y a reforzar sentimientos intolerantes cuando afirma que 

al tratar de imponer una finalidad idéntica a los diferentes grupos humanos, sólo retrasarán 

la evolución del hombre. Un ejemplo de esto es cuando afirma que “la mujer moderna, 

olvidando las diferencias mentales profundas que la separan del hombre, reclama los mismos 

derechos, la misma instrucción que él y terminará, si triunfa, por hacer del europeo un 

nómada sin hogar y sin familia”.132  

En resumen, según Todorov, las prácticas discriminatorias siempre han estado 

presentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, a partir del Renacimiento (s. XV) 

hubo un intento de entender al hombre y las diferencias con otros, con el ideal de igualar las 

capacidades y desarrollo de estos, pero con ideas diferentes de la igualdad actual. Para ese 

tiempo el grupo de “los otros”, los que no pertenecían al grupo europeo, llamados inferiores, 

debían, en un principio, recibir la ayuda de los europeos para alcanzar un nivel más alto de 

desarrollo; posteriormente esa diferenciación terminó por menoscabarlos y optar hasta por 

la eliminación física de los que no eran iguales. 

Las consecuencias de este pensamiento, fueron la intolerancia, los sentimientos de 

superioridad y de rechazo a otros grupos que se incrementaron en la medida en que “los 

otros” no cumplían con estándares de calidad europeos. Por ello, el relativismo fue una 

posición que propició un marcado racismo, que llevó a que no entendieran que ser diferentes 

no es una condición para que grupos sociales sean tratados despectivamente, y menos como 

afirma Todorov,133 para justificar una postura aún más radical: el racialismo. 

Por lo mismo, en el siguiente apartado de este trabajo exponemos de manera sintética 

estos dos elementos más del concepto de discriminación: el racismo y el racialismo. 

																																																								
131 Ibídem, p. 68. 
132 Ídem, p. 78. 
133 Ibídem, p. 115. 
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3.2 Racismo y racialismo 

El concepto de discriminación, para Todorov, requiere además la consideración de otros 

aspectos para entender la construcción de la percepción de la diversidad humana y las 

diferencias entre las razas. Al respecto, él señala que hay dos posturas diferentes, una 

llamada “racismo” y otra “racialismo”. La primera consiste en un juicio marcado por el odio 

y el menosprecio hacia personas que poseen características físicas distintas a las nuestras y 

que definen el trato hacia éstas. La segunda se refiere a una ideología discriminatoria hacia 

personas o sectores sociales con bases teóricas.  

En otras palabras, por un lado, el racismo es sólo un comportamiento humano de 

intolerancia que desprecia a una persona por su tono de piel diferente y por eso puede 

ignorarlo u ofenderlo. El racialismo, por otro lado, es una doctrina del pensamiento que se 

difunde y arraiga con el fin de atentar contra las libertades o hasta contra la vida de personas 

consideradas diferentes. Todorov explica que a mediados del siglo XVIII esta diferenciación 

se fundamentaba en la ciencia, y al respecto dice que:  

El racista ordinario no es un teórico, no es capaz de justificar su comportamiento mediante 

argumentos “científicos”; y viceversa, el ideólogo de las razas no es necesariamente un 

“racista” en el sentido que comúnmente tiene esta palabra, y sus puntos de vista teóricos 

pueden no ejercer la más mínima influencia sobre sus actos; o bien, es posible que su teoría 

no implique que haya razas intrínsecamente malas.134 

Además, el mismo autor considera que para definir el racialismo hay que tomar en 

cuenta cinco proposiciones que la logran explicar y fundamentar como una doctrina y que 

de manera sintética son las siguientes:135 

1. La existencia de razas. El racialismo acepta la existencia de grupos humanos 

cuyos miembros poseen características comunes, las cuales son agrupadas en 

razas. 

2. La continuidad entre lo físico y lo moral. Así como el mundo está dividido en 

razas por motivos físicos, estos determinarán las características morales de cada 

grupo y los dividirá en culturas.  

																																																								
134 Ídem, p. 115. 
135 Ibídem, pp.116-119. 
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3. La acción del grupo sobre el individuo. La actitud de cada individuo dependerá 

de la cultura del grupo al que pertenece, por lo que el racialismo depende de una 

psicología colectiva. 

4. Jerarquía única de los valores. Aparte de diferenciar entre razas, también es 

importante la superioridad o inferioridad de éstas. Tal jerarquización dependerá 

de una escala de valores universales, parecido al etnocentrismo. 

5. Política fundada en el saber. Establecidos los datos que diferencian a las 

personas y los grupos a los que pertenecen, el racialista formulará juicios morales 

e ideales políticos, así el sometimiento o eliminación de “razas inferiores” será 

justificado por la acumulación del conocimiento de éstas. 

Por lo anterior, esto quiere decir que el racialismo debe primero reconocer la 

diversidad de razas, entendidas como características físicas y, por consiguiente, la diversidad 

de culturas, o características morales. Después, esas particularidades definirán la forma de 

actuar de las personas, que en consecuencia determinará la posición dentro de una jerarquía 

de valores. Y de acuerdo a esas posiciones se podrán justificar políticas que definan el futuro 

de ciertas civilizaciones.  

En esto radica la diferencia entre la teoría del racismo y la doctrina racialista; la 

primera son simples juicios que definen el trato hacia las personas, la segunda hace 

referencia a ideologías que están arraigadas en toda una sociedad con argumentos teóricos. 

Históricamente el racialismo ha tenido tres momentos que están divididos en: vulgar, 

clásico y moderno. En relación al primero, Todorov, retoma al naturalista y escritor francés 

Buffon, quien considera que hay una sola especie humana basada en su racionalidad y que 

por ello puede juzgar a todas las razas con un mismo criterio. Pero además, establece una 

jerarquización de cada especie derivada de su capacidad de sociabilidad; entre más relación 

tenga con otros grupos como él, más racionalidad habrá y entonces esta interrelación o 

vínculo social podrá ser considerado como “civilización”,136 es decir, empezará a poseer 

tecnología, religión y mejores costumbres; mientras que la falta de sociabilidad es la que 

sirve para representar a los grupos salvajes. 

Esta filosofía la toman los europeos como punto de referencia para establecer la 

distancia entre la perfección y otros pueblos, ya que “en la cumbre se encuentran las naciones 

																																																								
136 Ídem, p. 124. 
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de Europa septentrional, inmediatamente abajo los demás europeos, luego vienen las 

poblaciones de Asia y África y, en la parte inferior de la escala, los salvajes americanos”.137 

La continuidad de este elemento la llama Todorov, racialismo clásico, el cual estuvo 

presente desde la segunda mitad del siglo XIX cuando predominó la ideología de la división 

a partir de las razas blanca, amarilla, negra y otras más. La diferencia con la etapa anterior 

es que la raza blanca, “la superior”, se subdividirá en aria y semita.  

A todo esto, según este autor, el racialismo clásico ordena a las razas en primitivas (las 

que no poseen algún rasgo cultural) como, por ejemplo, los indígenas australianos; las razas 

inferiores (con características de civilización limitadas) como los negros; las razas medias 

(susceptibles a ser civilizadas) como los amarillos y semitas; y “la raza superior”, es decir, 

los arios.  

Respecto a lo anterior, en torno a una de las obras de Ernest Renan, uno de los 

intelectuales que comulga con estas ideas, Todorov establece que aparte de la distinción de 

razas respecto a sus características físicas, las razas serán diferenciadas y determinadas por 

el lenguaje. Es decir, según Renan, el término “raza” explica las diferencias entre idioma, 

religión, leyes, costumbres, etcétera; ya no sólo la diferencia de sangre.138 Entonces, hay 

razas antropológicas y razas lingüísticas.  

En este sentido, aún de acuerdo con Todorov, lo que Renan toma en cuenta para 

diferenciar las razas son: la lengua que hablan, la literatura que las caracteriza, una 

fisionomía particular, religión y una historia de su civilización. Conjunta al plano cultural, 

los prejuicios asociados a la distinción de raza. Por tanto, debido a esto, los “arios y semitas” 

dejarán de separarse apenas por familias lingüísticas.  

Al analizar estas posturas, Todorov explica que la diferencia de razas pasó entonces a 

diferenciar también a las naciones, en la medida en que la raza determina lo biológico y nos 

acerca a los animales; mientras que la nación determina lo histórico y espiritual, establece la 

superioridad entre los seres vivos.  

De esta manera, como señala este autor, el término raza ahora hará referencia a la 

cultura, determinada por la historia de las naciones, o en otras palabras, las circunstancias 

																																																								
137 Ibídem, p. 124. 
138 Ídem, p. 170. 
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políticas y condiciones sociales determinarán las diferentes razas.139 Es por ello que las razas 

pasan a ser históricas y culturales, y en este sentido, el racialismo moderno sustituye lo físico 

por lo lingüístico, lo histórico y lo psicológico.  

En este marco, la etapa en que la teoría es llevada a la práctica, es decir, el racialismo 

moderno, es cuando con estas bases, surgen casos como el de Hitler en Alemania que fundan 

la política nazi y con esto el impedimento del cruce entre razas para purificar la propia 

mediante la selección rigurosa.  

En este sentido, Todorov hace hincapié en que no por ello la ciencia es la culpable del 

genocidio practicado por los nazis, sino el uso que se hizo de ella. En otras palabras, para 

dicho caso fueron las teorías racialistas las que le prepararon el campo al totalitarismo 

antisemita, justificado en principios científicos. 

A raíz de la aplicación de estas teorías y después de la Segunda Guerra Mundial, 

instituciones, organizaciones e intelectuales que se preocupan por el tema, buscan garantizar 

los derechos de los grupos vulnerables, investigar respecto a estos y buscar programas que 

prevengan situaciones en que continúen poniendo en peligro la dignidad y la seguridad de 

los grupos considerados diferentes.  

Podemos condensar, por lo expuesto hasta aquí, que Todorov deja claro que fue 

durante la expansión de Europa y el descubrimiento de nuevos territorios con el 

colonialismo, que al mismo tiempo se desarrolló la ciencia y dio las bases a los intelectuales 

europeos para asentar la idea de superioridad a fin de unificar la posesión de nuevas áreas y 

comunidades. Sin embargo, la evolución de ese pensamiento atentó contra la vida y la 

libertad de personas y naciones justificados científica, política y legalmente, lo que propició 

crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha son recordados con el propósito de impedir 

su resurgimiento. 

 

3.3 Ampliando el concepto sobre la discriminación 

Dicho lo anterior, tomando en cuenta el daño que la persistencia de la discriminación ha 

ocasionado, destacamos las instituciones e intelectuales que actualmente trabajan para 

																																																								
139 Ibídem, pp. 184-185. 
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prevenir este tipo de prácticas. Por ello consideramos necesario recuperar aquí el concepto 

que las orientan para enriquecer los elementos del concepto de discriminación. 

A continuación destacamos algunas definiciones de las instituciones mundiales 

encargadas de tratar temas respecto a grupos en situación de discriminación: 

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que:  

[…] son un ataque a la esencia de la dignidad de las personas porque intentan dividir 

la familia humana, a la cual pertenecen todos los pueblos e individuos, en categorías 

de las cuales algunas se consideran más valiosas que otras. La historia ha demostrado 

repetidas veces que cuando se permite que la discriminación, el racismo y la 

intolerancia echan raíces en la sociedad, destruyen sus mismos fundamentos y la dejan 

dañada durante generaciones.140 

• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sólo define los tipos 

más habituales de discriminación que son por género, discapacidad, etnia y raza, 

casta, infectados de VIH y lugar de nacimiento.141 

• Humanium, una organización no gubernamental internacional, que busca 

disminuir las violaciones de los derechos de los niños, define la discriminación 

como “el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de una manera 

ilegal o desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, 

religión u origen social”.142 

• El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en 

Argentina, define a la discriminación como la acción de “agrupar a los seres 

humanos según algún criterio que lleva a una forma de relacionarse 

socialmente”.143 Este mismo instituto plantea que el problema empieza cuando es 

usado para hacer diferenciaciones que atentan contra la igualdad, y cuando eligen 

un grupo con más legitimidad o poder que el resto. “Es un ejercicio cognitivo y 

social que se centra en una demarcación muy fuerte entre grupos humanos, la cual 

se carga de juicios de valor, lo que conduce a posicionamientos jerarquizados y 

																																																								
140 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), “Unidos contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”, 
http://www.un.org/es/letsfightracism/pdfs/united_against_racism_for_web.pdf, consultado el 19 de febrero de 2016, p. 5. 
141 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Protección infantil…, op. cit. 
142 Humanium, “No discriminación. El derecho de los niños a la no discriminación”, http://www.humanium.org/es/no-
discriminacion/, consultado el 19 de febrero de 2016. 
143 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), “¿Qué es la discriminación?”, 
http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/racismo-hacia-una-argentina-
intercultural/que-es-la-discriminacion-2/, consultado el 19 de febrero de 2016. 
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de desigualdad.”144 Según su Constitución nacional, los tipos de discriminación 

son a partir de motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política 

o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. 

Estas definiciones esclarecen la posición internacional respecto a la discriminación. 

Dejan ver que después de ciertos acontecimientos históricos ya no es aceptable fomentar o 

tolerar estas conductas que deterioran la convivencia entre las sociedades. También 

constituyen un marco de trabajo con el cual los países de manera particular pueden retomar 

y adecuar para continuar las acciones y erradicar los problemas que conlleva la 

discriminación. 

En el mismo sentido, en México, algunos organismos conciben el concepto de 

discriminación de la siguiente manera: 

• El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) define por 

discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que anule o disminuya el 

reconocimiento, goce o condiciones de igualdad de los derechos humanos en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 

pública; y establece que se deben “llevar a cabo campañas de información en los 

medios de comunicación que promuevan el respeto a las diversas culturas”.145 

• El Instituto Nacional de las Mujeres en México, explica que no todo acto de 

diferenciar en sí mismo constituye un acto discriminatorio, lo negativo de la 

discriminación sólo es cuando la diferenciación afecta el reconocimiento de los 

derechos y la igualdad de oportunidades para ejercerlos.146 

Las definiciones que aportan estos organismos dejan claro que el problema nacional 

de la discriminación que afecta a las personas en diferentes ámbitos de su vida cotidiana y 

en aspectos más complejos como el goce de su libertad y autonomía.  

Además de las instituciones anteriormente mencionadas, es necesario recuperar aún 

conceptualizaciones elaboradas por intelectuales como el profesor e investigador mexicano 

Jesús Rodríguez Zepeda. En su libro titulado Un marco teórico para la discriminación, 

																																																								
144 Ídem. 
145 Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED), Encuesta Nacional sobre Discriminación…, 
op. cit., p. 5. 
146 Cfr. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “¿Qué es discriminar?”, 
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/madig/discriminacion/, consultado el 19 de febrero de 2016. 
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establece como primera parte de su trabajo, la necesidad de instaurar definiciones detalladas 

sobre lo que es discriminación, ya que es una palabra que tiene varios significados de acuerdo 

al punto de vista político o jurídico desde el que se trate. Rodríguez Zepeda escribe al 

respecto: “En el caso de la discriminación, la variedad de sentidos que el término conlleva 

obliga a una definición previa como paso para instalar un espacio común de discusión.”147 	

Es por ello que para profundizar en la definición elabora la relación entre los términos 

discriminación y no discriminación. La tarea de conceptualizar la no discriminación, aunque 

pareciera simple resolviéndose como “una exigencia normativa de tratamiento igualitario sin 

excepciones…”148, se dificulta debido a los modelos políticos implementados con trato 

preferencial a favor de grupos que son víctimas de prácticas discriminatorias y, en 

consecuencia, contradice la regla inicial del trato igualitario sin excepciones. 

Zepeda indica que la contradicción puede deberse a que el principio de la no 

discriminación se elaboró como una extensión del principio de igualdad, que es vista como 

una forma de tratamiento semejante sujeto a reglas generales.149 Por tanto, establece el 

concepto de discriminación como antónimo del concepto de no discriminación.  

Entonces, el autor explica en su obra ya citada que “discriminación” de acuerdo con la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE), en un primer sentido significa “separar y 

distinguir una cosa de otra”, sin sentido negativo, lo cual es simplemente una definición 

léxica. En segundo lugar, ya con un sentido político, significa “diferenciar por motivos 

raciales, religiosos, etcétera, y dar trato de inferioridad a una persona o grupo;”150 sin 

embargo, para el autor esta acepción no es suficiente para entender las consecuencias y el 

daño que produce.  

Rodríguez Zepeda151 explica que aún busca una definición técnica que contenga todas 

las variantes de la discriminación para ayudar a asentar la base de una acción social y política 

para reducir sus efectos. 

Después de un breve análisis de diversos aparatos jurídicos internacionales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y nacionales como la Constitución Política de 

México y otras derivadas de ésta, deja claro que el término de no discriminación tiene 

acepciones jurídicas que lo establecen como el derecho de cualquier persona a la protección 

																																																								
147 Jesús Rodríguez Zepeda, Un marco teórico para la discriminación…, op. cit., p. 18. 
148 Ídem, p. 20. 
149 Ibídem. 
150  Ídem. 
151 Ibídem, p. 24. 
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por parte del poder político contra toda limitación al acceso de derechos fundamentales y 

humanos. En este sentido, en palabras de Rodríguez Zepeda: 

[…] la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, 

sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que se le haga posible el 

aprovechamiento de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las 

oportunidades socialmente disponibles.152 

En resumen, este autor concreta la importancia de tratar el tema de esta investigación 

insistiendo en el complejo panorama que tienen las implicaciones sociales y de lenguaje del 

concepto de discriminación. Explica desde el inicio de su obra, el sentido más simple, hasta 

llegar a las implicaciones jurídicas que puede tener el concepto de discriminación, y permite 

comprender la problemática en el contexto de nuestro país. 

Otra estudiosa del tema es Beatriz Montes Berges, psicóloga y profesora en España, 

quien señala que la discriminación aparece en las situaciones competitivas y de conflicto, y 

sobre todo en aquellas donde los grupos implicados poseen un estatus desigual, es decir, una 

cuestión de poder.153 Explica también que la discriminación se presenta de muy distintas 

maneras, y en ámbitos diferentes como, por ejemplo, en el contexto educativo (referente a 

los niños gitanos no integrados al sistema educativo), en el económico (diferencias entre 

regiones del norte y del sur), en el jurídico (sentencias o procedimientos faltos de 

imparcialidad) o en la publicidad (anuncios que expresan una división de roles y una 

perpetuación peligrosa de los estereotipos de género). 

La misma autora define a la discriminación como el componente del prejuicio y el 

tratamiento desigual desfavorecedor a un sujeto o grupo.154 Para ella la trascendencia de 

tratar este tema es que produce en el grupo segregado graves repercusiones psicológicas 

como inseguridad, baja autoestima, auto-odio y rechazo del propio grupo. 

Para concluir este capítulo podemos afirmar, por un lado, que la conceptualización de 

discriminación construido por Todorov facilita en marcar el camino a seguir para tratar el 

problema desde un contexto cada vez más particular, a saber, el caso de México, y de esa 

manera estructurar su concepción para el análisis en el contexto educativo. 

																																																								
152 Ídem, pp.28-29. 
153 Cfr. Beatriz Montes Berges, “Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia de su estudio y 
el sexismo como nueva forma de prejuicio”, http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/viewFile/202/183, 
consultado el 19 de febrero de 2016. 
154  Ídem. 



	 68	

Y, por otro lado, que hay varias coincidencias sobre la importancia de trabajar en 

acciones contra las prácticas discriminatorias, así como diversas aportaciones sobre la 

definición del problema y las variantes que puede presentar entre instituciones e intelectuales 

internacionales y nacionales sobre el concepto de discriminación.  
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Capítulo IV 

Instrumentos internacionales y nacionales para prevenir la discriminación 

 
El derecho humano a la no discriminación debe ser visto no 

como una prerrogativa secundaria o accesoria de las personas, 

ni como una mera posibilidad de asistencia social, ni mucho 

menos como una forma sustitutiva de la filantropía o la caridad, 

sino, por el contrario, debe entenderse como una obligación 

central de un Estado garantista…155 

 

La discriminación, en todas sus expresiones de intolerancia como son rechazo, exclusión, 

agresión, violencia, trato desfavorecedor, acoso, segregación, entre otras, es un problema 

que afecta el entorno social en ámbitos que van desde las actividades cotidianas hasta 

acciones jurídicas que no han ayudado a proteger a sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad.156 Por eso, tanto internacionalmente como en México, es necesario promover 

el bienestar, las oportunidades, el acceso a mejores condiciones de vida que sean equitativas 

para todos, además de erradicar prácticas discriminatorias negativas que constituyen una 

violación a los derechos fundamentales de los seres humanos.  

En este capítulo analizaremos algunos instrumentos internacionales que aportan las 

bases para elaborar una perspectiva del problema de la discriminación, así como el trabajo 

para prevenirla en México. 

 

4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Después de haber finalizado la Primera Guerra Mundial, se firmó en 1919 un tratado de paz 

por 50 países llamado el Tratado de Versalles, siendo éste considerado un antecedente de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Años más tarde y después de los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados que habían combatido a 

las potencias del Eje (Roma-Berlín-Tokio) constituyeron una organización internacional que 

																																																								
155 Ricardo Antonio Bucio Mújica, Mensaje del Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en 
Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018, México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), 2014, p. 11. 
156 Cfr. Gilberto Rincón Gallardo, “Presentación al Informe General de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la 
Discriminación intitulado La discriminación en México: por una nueva cultura de igualdad”, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mayo-diciembre 2001, Vol. XLIV. 
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evitara la repetición de los hechos de barbarie y genocidio cometidos por el fascismo, y que 

garantizara la paz futura del mundo. Razón por la cual los representantes de 50 naciones en 

una reunión en San Francisco con el propósito de redactar la Carta de las Naciones Unidas, 

firmaron la Declaración el 26 de junio de 1945.  

Debido a esto, de manera oficial el 24 de octubre de 1945 fue creada la Organización 

de las Naciones Unidas después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión 

Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios.157 Todos 

ellos relacionados de una manera u otra a eventos bélicos, decidieron participar para trabajar 

favoreciendo los derechos humanos.  

En consecuencia, como acto seguido, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos,158 

como un ideal común para todos los pueblos y naciones con miras a lograr sociedades 

pacíficas.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene los principios que definen 

los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos como requisito necesario para 

la paz, la comprensión y el desarrollo.159 Condiciones fundamentales para que los países 

convivan en armonía.  

De esa manera, la Declaración ha servido como modelo universal para que todos los 

pueblos y naciones inspirándose en ella, promuevan a través de la enseñanza y la educación, 

el respeto de los derechos y libertades necesarios para la humanidad. 

Debido a que la Declaración Universal considera que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por fundamento el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de los seres 

humanos, estos principios son la base para tratar el tema de discriminación.160 Ejemplo de 

esto es su artículo 7º que establece la igualdad ante la ley y el derecho la protección contra 

toda discriminación.  

También cobra importancia para el tema lo que refiere el artículo 26º que establece el 

derecho a la educación,161 que tiene por objeto el fortalecimiento del respeto a los derechos 

																																																								
157 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Historia de las Naciones Unidas, 
http://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/index.html, consultado el 16 de febrero de 2016. 
158 Ídem. 
159 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos humanos…, op. cit.  
160 Ídem.  
161 Ibídem. 
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humanos y a la libertad, favoreciendo la tolerancia y promoviendo el mantenimiento de la 

paz.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un alto grado de valor moral y 

político ya que representa el inicio de la defensa internacional de los derechos humanos sobre 

el problema que estamos considerando y condena todos los actos de discriminación. 

 

4.1.1 Algunos tratados Internacionales acerca de la prevención de la discriminación 

La Carta de las Naciones Unidas fue el antecedente de una serie de tratados internacionales 

mediante los cuales los países miembros se comprometieron a trabajar para fortalecer la paz 

mundial y erradicar los actos de violencia contra los seres humanos, como han sido las 

guerras, los genocidios y otros actos que limitan el desarrollo social y segregan a la población 

vulnerable. 

Entre estos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, en su artículo 1º establece como discriminación: 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 

origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública.162 

Este tratado menciona que a pesar de que el racismo es una práctica bastante arraigada, 

es necesario comprometer a los estados para que adopten las medidas necesarias para 

erradicar la propagación de ideas o actos que violenten la integridad de las personas ya sea 

por su origen étnico, color de piel, género u otros. 

En el mismo sentido, otro tratado es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que defiende el derecho a la vida digna y a la satisfacción de las 

necesidades básicas. También encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el cual se refiere a la protección contra los abusos de la autoridad.163 Ambos 

																																																								
162 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y su Comité (ICERD, 
CERD), Una guía para actores de la sociedad civil…, op. cit., p. 1.  
163 Cfr. Organización de las Naciones Unidas (ONU), El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas, Folleto Informativo, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf, consultado el 18 
de febrero de 2016. 
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aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1966 y vigentes 

desde 1976. 

Más tarde, en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer también obliga a los estados miembros que lo suscriban y 

ratifiquen a tomar medidas para lograr la igualdad de género,164 así como atender las 

actitudes, las costumbres y las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres. 

Otro tratado más es la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que 

los niños y niñas menores de 18 años son capaces de ejercer sus propios derechos de acuerdo 

al desarrollo de sus capacidades, su edad y madurez. Menciona cuatro “principios generales” 

que promueven la realización de sus derechos:165 1) no discriminación; 2) el interés superior 

del niño; 3) el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y 4) las opiniones del niño 

acerca de su propia situación. 

Posteriormente, en 1990 la Convención Internacional para la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establece que está 

prohibida la discriminación hacia los trabajadores migrantes y sus familias, por lo que es 

necesario garantizar su derecho a la educación y a los servicios de salud correspondientes.166 

Este derecho es aplicable durante todo el proceso migratorio desde la partida, la 

permanencia, o bien, el regreso a su estado de origen. 

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, en 2006 la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad167 establece como objetivo promover, proteger 

y asegurar el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las 

personas con discapacidad en condiciones de igualdad, y promover el respeto de su dignidad. 

Lo anterior son sólo algunos ejemplos de las acciones internacionales establecidas para 

fortalecer a los grupos en situación de vulnerabilidad, y que pese a existir esto, en muchos 

países siguen viviendo en situación de desigualdad, ya que como lo hemos mencionado 

anteriormente, los grupos afectados son diversos, no sólo por condición socioeconómica, 

raza, género, edad, discapacidad o migración; los motivos son más variados como, por 

																																																								
164 Ídem. 
165 Ibídem. 
166 Ídem. 
167 Ibídem. 
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ejemplo, enfermedad, tipo de empleo, apariencia física, nacionalidad, forma de hablar, o 

antecedentes penales, entre otras más.  

Estas acciones establecidas por esos instrumentos internacionales impactan en el 

quehacer jurídico y político de los países para que estos asuman y den continuidad al trabajo 

realizado por los tratados anteriormente mencionados. Como México se encuentra entre 

estos países revisaremos a continuación los avances en relación a las recomendaciones 

anteriores.  

 

4.2 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la prevención a la 

discriminación 

Datos oficiales que ofrecen instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y las leyes federales específicas sobre el tema de discriminación y 

programas que responden a éstas, demuestran que la población mexicana está sujeta a 

desigualdades y exclusión de grupos debido a algún estigma social.  

Por ello, lo que corresponde a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece sobre todo en el Artículo 1º disposiciones fundamentales que las 

autoridades deben asumir para garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad 

y no discriminación, en este sentido señala que: 

La acción del Estado es fundamental no sólo en razón de abstenerse de discriminar por 

cualquier vía, sino en relación con la activa tarea de crear igualdad de condiciones y 

oportunidades entre las personas, en lo individual y colectivo, y a través del trato igualitario 

que el propio Estado debe garantizar a la sociedad, como destinataria de las políticas y 

acciones.168 

Por añadidura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha incorporado en sus 

herramientas de impartición de justicia diversos elementos sustantivos del contenido y 

alcance del derecho a la igualdad y no discriminación. También el Poder Legislativo 

incorporó la cláusula antidiscriminatoria y los principios de igualdad formal y material en 

las reformas constitucionales, las obligaciones de derechos humanos y la adición de la 

preferencia sexual como motivo expreso de prohibición de la discriminación.169 A la fecha, 

																																																								
168 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Cámara de Diputados, 2004. 
169 Cfr. Programa Nacional para la Igualdad y la No discriminación 2014-2018, México, Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), 2014. 
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en México 19 constituciones locales han incorporado cláusulas antidiscriminatorias y se han 

promulgado 25 leyes antidiscriminatorias en las entidades federativas. 

En este sentido, fue publicada en 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación que como su nombre indica tiene por objeto prevenir y eliminar todas las 

formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.170 Esta Ley 

establece como discriminación a cualquier: 

[…] distinción, exclusión, restricción o preferencia que […] tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 

física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales, […] la 

homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, así ́ como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia…171 

Esta puntualización deja claro el trabajo para establecer instrumentos legales para 

prevenir o erradicar las formas de discriminación en nuestro país. Es necesario agregar aún 

que esta ley es la expresión del intento por no dejar fuera alguna razón que pueda 

manifestarse en formas de intolerancia, ya que abarca motivos físicos, culturales y sociales.  

Por lo mismo, con la finalidad de continuar con las tareas para erradicar estas prácticas 

que atentan contra los grupos en situación de vulnerabilidad, en la referida ley establece la 

creación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que a 

continuación presentamos.  

 

4.2.1 Fundación del CONAPRED 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es un organismo que 

contribuye al desarrollo cultural y social, que busca la inclusión social y al mismo tiempo 

																																																								
170 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Diario Oficial de la Federación (DOF), 11 de junio de 2003. 
171 Ídem, pp. 1-2. 
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garantiza el derecho a la igualdad protegido por la Constitución.172 Además es la instancia 

que puede recibir y resolver las quejas de la población ya sea por actos de discriminación 

cometidos por particulares o por autoridades federales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, entre las acciones que ha elaborado el CONAPRED, está 

el programa educativo “Conéctate: Cursos a distancia por la igualdad, diversidad e 

inclusión”, que tiene como objetivo ofrecer a través de medios electrónicos recursos a la 

población de todo el país que quiera informarse respecto a los temas sobre la discriminación 

en México.  

Estos cursos son, entre otros:173 El ABC de la Igualdad y la No Discriminación, 

Inclusión, Discapacidad y No Discriminación; Diversidad Sexual, Inclusión y No 

Discriminación; Tolerancia y Diversidad Religiosa; Discriminación por VIH; Jóvenes, 

Tolerancia y No Discriminación y Guía de Acción Práctica contra la Homofobia. 

Asimismo, está el Programa de Educación Presencial dividido en dos grandes 

aspectos:174 1) la sensibilización y capacitación y 2) la formación especializada mediante 

cursos, talleres, conferencias y pláticas sobre el mismo tema de discriminación. 

Hay que mencionar, también como un ejemplo más, el programa de televisión de 

cuentos infantiles Kipatla emitido por Canal Once desde 2012 y que tiene por objeto 

promover el respeto y la tolerancia a las diferencias, enfocado principalmente a niñas y niños 

en edad escolar básica y que trata temas como la etnicidad, las personas con discapacidad, 

la inclusión, discriminación a la mujer, las personas que viven en situación de refugio en 

otros países, el VIH, la homofobia, la discriminación hacia los niños por parte de los adultos, 

entre otros.175 Al igual que este programa, el CONAPRED elaboró un manual de lectura de los 

cuentos Kipatla destinado a los profesores para que incorporen el tema de la discriminación 

en las aulas. 

																																																								
172 Cfr. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ¿Quiénes somos?, 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15, consultado el 21 de octubre de 
2015. 
173 Programa Nacional para la Igualdad y la No discriminación 2014-2018, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), México, 2014, p. 76. 
174 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Educación y Publicaciones, 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=156&id_opcion=164&op=164, consultado el 19 de 
febrero de 2016. 
175  Ídem. 
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Las anteriores son algunas de las acciones que promueve el CONAPRED implementando 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero también 

hay otros programas oficiales que refuerzan la cultura de la no discriminación y que algunos 

de los cuales mencionaremos a continuación. 

 

4.3 Programas Oficiales para la Prevención de la Discriminación  

Teniendo en cuenta que para la atención de los sectores en situación de vulnerabilidad, 

entendida como la condición de indefensión en que viven diferentes sectores sociales, han 

sido creados diversos instrumentos legales entre los cuales están la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación; la Comisión Intersecretarial para la Atención de los 

Compromisos Internacionales que México ha asumido en Materia de Derechos Humanos;176 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas177 que tiene como objetivo 

principal orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 

programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 

de los pueblos y comunidades indígenas;178 además está el Programa Nacional para la 

Igualdad y No Discriminación 2014-2018 (PRONAIND).179  

 

4.4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Por lo que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo (PND),180 su finalidad es orientar las 

políticas y programas que el Gobierno de la República seguirá en el sexenio actual y 

establecer los objetivos, metas, estrategias y prioridades que regirán la actuación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Son cinco las metas que establece el actual PND y son:181 

1. México en Paz: que recobre el orden, la seguridad y la justicia. 

																																																								
176 Cfr. Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Antecedentes, 
http://derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Antecedente, consultado el 19 de febrero de 2016. 
177 Cfr. Diario Oficial de la Federación, México, 21 de mayo de 2003. 
178 Cfr. Ley General para Prevenir y Erradicar la Discriminación…, op. cit. 
179 Cfr. Programa Nacional para la Igualdad y la No discriminación 2014-2018, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), México, 2014. 
180 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, Gobierno de la República, México, 2013. 
181 Ídem, p. 9. 
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2. México con Educación de Calidad: que abra las puertas de la superación y el éxito 

a niños y jóvenes. 

3. México Próspero: que impulse a las pequeñas y medianas empresas y promueva 

la generación de empleos. 

4. México con Responsabilidad Global: que muestre respaldo y solidaridad con el 

resto del mundo. 

5. México Incluyente: que permita una sociedad con igualdad de género y sin 

exclusiones, en donde el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, 

los niños y los adultos mayores sea prioridad. 

Es necesario destacar que éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que considera 

la necesidad de orientar sus acciones para garantizar los derechos de las mujeres y así evitar 

diferencias que causen exclusión o discriminación. En este sentido establece que “[…] el 

Estado mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés) […]”.182  

En relación a las metas señaladas anteriormente es necesario considerar como muestra 

la imagen 5, en donde están propuestas de manera cruzada estrategias enfocadas a 

democratizar la productividad, acercar y modernizar el gobierno, e incluir la perspectiva de 

género que forma parte de las demás metas y estrategias del presente Plan. 

Imagen 5 
Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, México, Gobierno de la República, 2013. 

																																																								
182 Ibídem, p. 23. 
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Aún sobre el PND 2012-2018, éste busca atender a los grupos vulnerables y para ello 

garantiza los derechos de la infancia de acuerdo con el principio del interés superior del niño, 

establecido en la legislación nacional e internacional, así como propiciar el desarrollo 

integral de los adultos mayores brindando todas las oportunidades necesarias para que 

puedan alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. También fomentará el bienestar de los 

pueblos y comunidades indígenas implementando programas enfocados a su desarrollo 

económico y social respetando su autonomía, identidad, voz y prioridades. Asimismo, para 

las personas con discapacidad y su desarrollo integral busca garantizar su inclusión al 

mercado de trabajo y dinámica social, además de transformar la actual cultura excluyente y 

discriminatoria en una abierta a la tolerancia y la diversidad.183 

En consonancia con lo anterior el Sistema Educativo Nacional, para garantizar la 

inclusión plantea que: 

[…] ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios 

a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere incrementar los apoyos a niños y 

jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad, así ́ como crear nuevos servicios 

educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.184 

En este sentido, para alcanzar un México incluyente y con Educación de Calidad para 

el PND actual es necesario garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo 

mediante líneas de acción como:185  

• Establecer un marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias 

de la educación inclusiva. 

• Robustecer la educación indígena y garantizar el derecho de los pueblos indígenas 

a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus 

culturas. 

• Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos 

los niveles educativos, poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de 

desaparición. 

• Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus 

expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales. 

																																																								
183 Ídem. 
184 Ibídem, p. 67. 
185 Ídem. 
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• Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA). 

• Ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos con necesidades 

especiales. 

• Adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de 

los planteles para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad. 

• Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situaciones 

de acoso escolar; y 

• Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva 

de género, para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

En suma, todas las acciones anteriormente enlistadas, contribuyen a que los 

organismos del gobierno trabajen de manera específica para alcanzar los objetivos 

proyectados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 

4.5 Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 

Derivado de las metas del PND 2013-2018 mencionadas en el punto anterior, en este apartado 

analizaremos el programa que el Gobierno de la República establece para que todas sus 

instituciones trabajen alrededor de los principios fundamentales de los derechos humanos y 

la no discriminación, que es el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 

2014-2018 (PRONAIND).  

Este Programa tiene como finalidad articular las acciones gubernamentales en la 

materia, a través de seis objetivos,186 para generar condiciones de igualdad, prevenir y 

sancionar la discriminación. 

Los seis objetivos que plantea son:187 

1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en 

todo el quehacer público. 

																																																								
186 Cfr. Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), México, 2014. 
187 Ídem. 
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2. Promover políticas y medidas tendientes para que las instituciones de la 

Administración Pública Federal ofrezcan protección a la sociedad contra actos 

discriminatorios. 

3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que 

afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos. 

4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir 

en su reducción. 

5. Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no 

discriminación con participación ciudadana. 

6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos 

en materia de igualdad y no discriminación. 

Estos objetivos contribuyen para fomentar condiciones de igualdad en cualquier 

espacio de trabajo del gobierno. Según el PRONAID, esos objetivos constituyen el marco 

jurídico que con el diagnóstico son desarrollados en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

el primero incluye datos, normas jurídicas existentes y acciones de diferentes partes del 

gobierno; el segundo aborda la relación con las metas nacionales establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente; el tercer capítulo expone los objetivos que pretende seguir 

del programa;  por último, el cuarto capítulo ofrece indicadores y finaliza con un glosarios 

de términos y los anexos. 

 

4.5.1 Objetivos del PRONAIND 2014-2018 

Con respecto a los objetivos mencionados anteriormente, explicaremos enseguida sólo 

algunas estrategias y las líneas de acción que consideramos están relacionadas con el 

contenido educativo, a fin de tomarlas como base de lo que es necesario trabajar de manera 

oficial. 

En primer lugar, el objetivo 3 “Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar 

brechas de desigualdad que afectan a la población discriminada en el disfrute de derechos”188 

explica que la desigualdad económica va aparejada de la desigualdad de trato. La 

discriminación y la pobreza han afectando a diversos sectores de la población, especialmente 

																																																								
188 Ibídem, p. 58. 
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a quienes se encuentran en situación de pobreza, ampliando las brechas de desigualdad 

existentes en el acceso y goce de los derechos humanos, de los bienes y servicios públicos.  

Para confrontar esta desigualdad de trato, está la Estrategia 3.1. Ejecutar medidas para 

reducir la desigualdad en el goce del derecho a la educación de personas y grupos 

discriminados.189 Las medidas de acción que establece y consideramos pertinentes para esta 

investigación son las siguientes:  

3.1.5. Desarrollar planes y programas de estudio con participación de población 

indígena, adecuados a su identidad, necesidades y derechos.  

3.1.6. Incorporar en libros de texto de educación básica, los aportes de la población 

afrodescendiente en la conformación del país.  

Estas medidas de acción trabajan en pro de ayudar y fortalecer grupos en situación de 

vulnerabilidad, que en este caso, el programa considera que sólo se ven afectados a los 

indígenas y afrodescendientes en relación a lo existente en los contenidos educativos.  

Considerando que el objetivo 4 no es relevante en relación con nuestro trabajo, 

proseguimos nuestro análisis con el objetivo 5, “Fortalecer el cambio cultural en favor de la 

igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con participación ciudadana”, el cual 

deriva de las prácticas sociales basadas en prejuicios y estigmas que discriminan y son 

reproducidas por diversos medios de socialización y comunicación.190 Por tal razón, es 

necesaria una política que sume a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre las 

implicaciones de la discriminación. 

En este sentido, el mismo objetivo hace referencia a la necesidad de un cambio 

educativo y cultural en el que sean incorporados contenidos en los planes, programas de 

estudio y en los libros de texto, o en la formación de profesores, así como proyectos, 

iniciativas y campañas cuya intención sea la modificación del sistema de relaciones sociales 

prevalecientes y normalizadas en las instituciones, en los valores y creencias que norman la 

conducta social.  

Así pues, es que: la Estrategia 5.2. Impulsar acciones contra la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, la Estrategia 5.3. Impulsar acciones contra el 

racismo y la discriminación racial, la Estrategia 5.4. Impulsar acciones contra la xenofobia 

																																																								
189 Ídem. 
190 Ibídem, p. 64. 
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y formas conexas de intolerancia, la Estrategia 5.5. Impulsar acciones contra la intolerancia 

cultural, regional y religiosa, la Estrategia 5.6. Impulsar acciones contra el clasismo y la 

discriminación por condición socioeconómica, y la Estrategia 5.7. Impulsar acciones contra 

la discriminación en razón de la edad, centran su esfuerzo en la erradicación de estas 

prácticas mediante líneas de acción, como las siguientes: 191 

5.2.5. Generar oferta educativa y materiales que apoyen el cambio cultural y el respeto 

a la diversidad sexo-genérica.  

5.2.6. Conjuntar esfuerzos para llevar a cabo campañas para combatir la homofobia y 

transfobia.  

5.3.1. Impulsar que en los espacios culturales y educativos se recupere, respete, 

muestre y valore la diversidad étnica.  

5.3.2. Impulsar la generación y difusión de conocimiento sobre la población 

afrodescendiente y otros grupos étnicos invisibilizados en el país.  

5.4.1. Generar iniciativas para reconocer y valorar la presencia y aportaciones 

culturales, sociales y económicas de las personas migrantes y refugiadas. 

5.5.1. Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad religiosa y diversidad 

cultural.  

5.5.2. Promover actividades alternas a las prácticas culturales y religiosas dominantes 

en el sistema educativo nacional.  

5.5.5. Promover acciones de sensibilización y combate al antisemitismo y la 

islamofobia.  

5.6.1. Sensibilizar y generar materiales que aporten a la valoración del trabajo 

doméstico remunerado y no remunerado sin discriminación.  

5.6.3. Generar estrategias educativas específicas para visibilizar y atender las prácticas 

clasistas en las instituciones educativas.  

5.7.4. Generar acciones para revalorar el respeto y trato digno de las personas adultas 

mayores en la comunidad y familias.  

																																																								
191 Ídem. 
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5.7.8. Impulsar acciones en el sistema educativo que atiendan problemáticas como el 

bullying y el acoso escolar basados en discriminación.  

Por lo anterior podemos decir que los grupos con los que trabaja el PRONAIND son: 

discapacitados, indígenas, afrodescendientes, migrantes, jóvenes y madres adolescentes, 

trabajadores domésticos, con preferencia sexual diferente, con religión diferente y de 

condición socioeconómica diferente.  

En síntesis, los objetivos 3 y 5 de este mismo programa, responde a las metas del PND 

2013-2018 y tiene como finalidad prevenir situaciones discriminatorias. Cabe señalar que 

promueve el conocimiento del tema como base para fomentar acciones para erradicar y 

propiciar la igualdad, diversidad e inclusión social. 

En este marco, tanto los instrumentos legales internacionales como nacionales 

promueven el cambio cultural a favor al respeto a la diversidad impulsando acciones 

específicas, contra todo tipo de discriminación, enfocadas a lograr una cultura equitativa y 

respetuosa de las diferencias sociales. 
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Capítulo V 

La educación como recurso para prevenir la discriminación 

Hoy, México debe poner en el centro de todos los 

esfuerzos el objetivo de lograr una sociedad más 

igualitaria, no sólo por motivos éticos y de congruencia 

con su proyecto nacional, sino también por la necesidad 

de contar con mejores condiciones para una convivencia 

pacífica y civilizada…192 

 

5.1. Ley General de Educación 

La Ley General de Educación, aprobada en diciembre de 2015,193 regula actualmente la 

educación que imparte el Estado y las instituciones educativas particulares, estableciendo 

que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y las mismas oportunidades 

de acceso al sistema educativo nacional. 

Conviene destacar que el artículo 8º de esta Ley deja claro que el criterio que orienta 

la educación en todas las instituciones es la lucha contra la ignorancia y sus efectos, tales 

como los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 

violencia, especialmente la que es ejercida contra los sectores mas vulnerables. Por ello, el 

apartado III del mismo artículo establece que la educación: 

Contribuirá́ a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 

cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 

todos los hombres, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, de sexos o 

individuos.194 

La misma Ley establece aún la importancia de erradicar la violencia como 

consecuencia de las prácticas discriminatorias, y su artículo 23º, referente a la equidad en la 

educación,195 establece que las autoridades educativas tendrán la obligación de apoyar y 

																																																								
192 Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, México, Gobierno de la República, 2013, p. 55. 
193 Cfr. Ley General de Educación, México, Diario Oficial de la Federación…, op. cit. 
194 Ídem, p. 4. 
195 Ibídem, p. 12. 
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desarrollar programas y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia 

respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la 

violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros. 

Además, si los actos de violencia están presentes en la escuela, será necesario tomar 

“…medidas que aseguren al educando, así como la protección y el cuidado necesarios para 

preservar su integridad física, psicológica y social…”,196 respetando su dignidad al aplicar 

la disciplina escolar compatible con su edad.  

Para apoyar la implementación de estos contenidos establecidos por la ley mencionada, 

la SEP se compromete a brindar cursos a los docentes y al personal que labora en las 

instituciones de educación,197 sobre los derechos de los educandos, para protegerlos contra 

toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. 

Por otro lado, la Ley General de Educación198 establece aún que todos los contenidos 

educativos estarán definidos en los planes y programas oficiales que orientan los propósitos 

formativos de la adquisición de conocimiento, habilidades, capacidades y destrezas 

correspondientes, así como los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, los 

criterios y procedimientos de evaluación. 

Con el propósito de ahondar en el conocimiento sobre estas orientaciones analizamos 

ahora los contenidos de los planes y programas encargados de ejecutarlas. 

 

5.2 Plan y Programa de Educación Básica Primaria y Secundaria 2011 

Como ya lo hicimos notar, la Ley mencionada anteriormente fue aprobada en 2015, sin 

embargo, el Plan y los Programas de Educación Básica Primaria y Secundaria vigente fueron 

elaborados entre 2003 y 2011.  

El referido plan establece los contenidos para el desarrollo armónico e integral que 

permita a los niños, las niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar los más altos estándares de 

																																																								
196 Ídem, p. 18. 
197 Ibídem. 
198 Ídem, p. 20. 



	 87	

aprendizaje,199 así́ como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, 

la paz, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. 

Uno de los principios de este Plan es favorecer la inclusión para atender la diversidad 

y reducir las desigualdades sociales existentes, porque una educación inclusiva busca 

“reducir al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades, y evita los distintos tipos 

de discriminación a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes.”200  

En este sentido, la escuela debe también favorecer la conciencia para que se pueda 

vivir en un entorno multicultural, plurilingüe, democrático y solidario,201 ya que la 

diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, cultural, de capacidades, de ritmos 

y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa.  

Por lo mismo, sobre la diversidad, el Plan establece por un lado que para atenderla el 

Sistema Educativo debe elaborar estrategias inclusivas y fomentar relaciones culturales que 

eviten promover las desigualdades entre grupos sociales, es decir, ocuparse también de los 

alumnos que: 

[…] por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial (visual o auditiva), 

requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas. Es necesario que se 

identifiquen las barreras para el aprendizaje con el fin de promover y ampliar, en la 

escuela y las aulas, oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, participación, 

autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir actitudes de 

discriminación.202 

Por otro lado, establece también que los alumnos con aptitudes sobresalientes contarán 

con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar en el área intelectual y que requieran 

de una promoción anticipada. 

En el mismo sentido este Plan aún promueve el reconocimiento de la pluralidad social, 

lingüística y cultural como una característica del país y del mundo,203 donde la diversidad 

puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento 

para todos.  

																																																								
199 Cfr. Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México, Secretaría de Educación Pública (SEP), 2011. 
200 Ídem, p. 35. 
201 Ibídem, p. 12. 
202 Ídem, p. 35. 
203 Cfr. Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México, Secretaría de Educación Pública, 2013. 
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A raíz de lo anterior han sido creados programas que fomentan la inclusión e 

interculturalidad en las escuelas de educación básica como, por ejemplo, el Programa 

Especial de Educación Intercultural 2014-2018, que responde al tercer objetivo del Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018.204 Este programa especial establece que es necesario 

asegurar la cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 

para la construcción de una sociedad más justa.  

 

5.2.1 Plan de Educación 2011: Objetivos en Educación Básica Primaria referentes a la 

prevención de la discriminación 

Los contenidos del Plan de Estudios 2011 para la Educación Básica que aparecen en el 

siguiente mapa curricular, están constituidos por cuatro campos formativos, integrados de la 

siguiente manera:205 

a) Lenguaje y comunicación 

b) Pensamiento matemático 

c) Exploración y comprensión del mundo natural y social 

d) Desarrollo personal y para la convivencia 

Estos campos son desarrollados en las diferentes asignaturas de los seis grados de la 

Educación Básica Primaria como muestra la imagen 6. 

Después de revisar cada uno de estos cuatro campos encontramos que son tres los 

campos formativos que abordan el tema para prevenir la discriminación, teniendo como 

finalidades:206  

• El campo “lenguaje y comunicación”, el cual fomenta la interacción social 

entre los alumnos independientemente de la lengua materna; y la 

comprensión de que cada lengua es una entre otras tantas que hay en el país, 

que tiene el mismo valor que el español y las demás lenguas. El contenido 

																																																								
204 Cfr. Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México…, op. cit. 
205 Cfr. Plan de Estudios 2011 Educación Básica…, op. cit. 
206  Ídem. 
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referente a lo anterior se encuentra de manera específica en la asignatura de 

Español de segundo, cuarto y quinto grado.  

• El campo “exploración y comprensión del mundo natural y social” orienta el 

reconocimiento a la diversidad social y cultural que caracterizan a las 

distintas sociedades, en especial a las asignaturas de Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad en el primer grado y Geografía en cuarto, quinto y 

sexto grado que recogen estos contenidos. 

• El campo “Desarrollo Personal y para la Convivencia” tiene como finalidad 

que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la 

democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a la legalidad y a los 

derechos humanos. Los contenidos sobre lo anterior están presentes en la 

asignatura de Formación Cívica y Ética en primero, segundo, cuarto, quinto 

y sexto grado. 

Imagen 6 
Mapa curricular de la Educación Básica 2011 

 
Fuente: Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México, Secretaría de Educación Pública (SEP), 2011 
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De acuerdo con el Plan y Programa de Educación Básica Primaria y Secundaria 2011, 

entre los materiales educativos indicados para favorecer el aprendizaje destacan los libros 

de texto gratuito, de manera que veamos a continuación algunos aspectos sobre los mismos. 

 

5.3 Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica Primaria 

En México la producción, edición y distribución de los libros de texto es parte de los 

programas de gobierno desde el inicio de la década de los sesenta y es el resultado de la 

iniciativa del entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet,207 para que el gobierno 

fuera el encargado de la producción y distribución gratuita de los libros de texto  así como 

de los cuadernos de ejercicios para todos los niños del país que cursaran educación básica. 

Para cumplir con este propósito fue creada la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG) como el organismo público descentralizado de la Administración 

Pública Federal,208 encargada de que cada ciclo escolar sean producidos y distribuidos de 

manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema 

Educativo Nacional, así como otros materiales que determine la SEP. 

La producción de este organismo es vasta, especializada y ofrece libros para educación 

preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena (en 42 lenguas diferentes) y 

braille.209 Desde su fundación a la fecha, la producción de estos libros de texto ya supera los 

5 mil millones de ejemplares. 

Actualmente los contenidos de los libros de texto son elaborados por una comisión de 

especialistas establecida por la Secretaría de Educación Pública ex profeso para ello. 

Teniendo en cuenta que los libros de texto gratuito son recursos básicos para la 

enseñanza en educación básica primaria, y que estos responden a las metas del actual Plan 

Nacional de Desarrollo, analizaremos en los capítulos siguientes los contenidos que tratan 

sobre la prevención de la discriminación y que a lo largo de los seis grados están organizados 

como puede constatarse según el contenido del cuadro siguiente. 

 
 
 

																																																								
207 Cfr. Aldo Bazán Rodríguez, et al., “Análisis de la estructuración de contenidos del libro de texto gratuito de español de 
quinto grado de primaria”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), México, Centro de Estudios 
Educativos A.C., 2007, vol. XXXVII, no. 1 y 2. 
208 Cfr. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), Misión, 
http://www.conaliteg.gob.mx/index.php/inicio/mision, consultado el 27 de mayo de 2016. 
209 Ídem. 
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Cuadro 1 
Organización de los contenidos sobre discriminación en los actuales libros de texto de 

educación básica primaria 

Campos de 
formación 

Lenguaje y 
Comunicación 

Exploración y comprensión 
del mundo natural y social 

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia 

Asignaturas Español* 

Exploración 
de la 

Naturaleza y 
la Sociedad 

Geografía Formación 
Cívica y Ética 

Total de Bloques o 
Bimestres 5 5 5 5 

Bloques o 
Bimestres con 

contenidos sobre 
prevención de la 
discriminación 

2 1 2 5 

Total de lecciones 
con contenidos 

sobre prevención 
de la 

discriminación 

5 2 7 32 

Grados 2º, 4º y 5º 1º 4º, 5º y 6º 1º, 2º, 4º, 5º y 
6º 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir del Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, México, Secretaría 

de Educación Pública (SEP), 2011. 

*Sólo en el caso de Español algunas lecciones son llamadas “prácticas sociales del lenguaje” 

 

De acuerdo con este cuadro, sólo analizaremos en total tres campos formativos y 

cuatro asignaturas, sin embargo, no todos los bimestres ni grados son tomados en cuenta 

debido a que no hacen referencia a la problemática en cuestión.  
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Capítulo VI 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Lenguaje y comunicación” 

Tomando en consideración el cuadro 1 (ver p. 89, “Organización de los contenidos sobre 

discriminación en los actuales libros de texto de educación básica primaria”), en este capítulo 

analizamos los contenidos del Campo de formación “Lenguaje y comunicación” integrado 

por la asignatura de Español que consta de cinco bloques, de los cuales apenas dos tratan los 

referidos contenidos que están distribuidos en un total de cinco lecciones repartidos en el 2º, 

4º y 5º grado. 

 

6.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de segundo grado 

El objetivo de esta asignatura es formar alumnos autónomos y conscientes de la pluralidad 

a través del lenguaje.210 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 1: Una niña muy bonita 

Esta lección aborda el tema de los diferentes tonos de piel de las personas. A partir de la 

imagen 7 (ver p. 95) hay preguntas para que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que 

los padres y abuelos tienen algo que ver con las características físicas de las personas. 

Enseguida incluye actividades generadas a partir del cuento “Niña bonita” que forma parte 

del libro de lecturas.  

Después de leerlo, hay preguntas para una actividad en grupo acerca del tema de la 

lectura y su propósito. En la siguiente página de este libro hay preguntas sobre la historia del 

cuento en donde deberán contestar, por ejemplo, por qué la niña del relato es negra.  

El propósito de abordar este tema es para que los alumnos comiencen a familiarizarse 

con las diferencias físicas, en especial, los tonos de piel y las características de la población 

afrodescendiente que habita en México. 

La imagen 8 (ver p. 96) muestra la última página de esta lección con un par de 

preguntas más y un cuadro para hacer un dibujo de una parte del cuento. Es conveniente 

																																																								
210 Cfr. Plan de Estudios 2011, Educación Básica, op. cit. 
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resaltar que la pregunta número 4, hace referencia a la característica de piel obscura de la 

niña usando el diminutivo “negrita”. 

Con respecto a lo anterior, el uso de los diminutivos oculta una discriminación real 

hacia una persona o un grupo, ya que son eufemismos que suelen tener connotaciones 

negativas peyorativas. Esto cobra relevancia debido a que el lenguaje es el instrumento que 

permite transmitir un sistema de valores determinado, y a su vez es una forma de reproducir 

prejuicios y estereotipos.211 Por ello, la redacción de la pregunta sería más conveniente que 

fuera: “¿Cómo logro el conejo blanco tener una hija negra?”. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 5: La leyenda de los volcanes 

Esta lección presenta algunas leyendas mexicanas para tratar la diversidad cultural. Como 

muestra, en la imagen 9 (ver p. 97) la lección inicia con una actividad en equipos que consiste 

en responder cuatro preguntas sobre las leyendas que conozcan. Seguido a esto, la actividad 

continua con el cuento “La leyenda de los volcanes” en el libro de lecturas. 

Consideramos que en esta lección los alumnos tienen la oportunidad de conocer una 

de las leyendas que representan la cultura mexicana y su pluriculturalidad y con esto valorar 

la importancia y el respeto hacia estas.  

 

																																																								
211 CONAPRED, “10 Criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la Administración Pública Federal”, Textos del 
Caracol, México, Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 2007, 1, pp. 5 y 19. 
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Imagen 8 

  

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo Grado, 

2011, p. 54. 
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Imagen 9 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo 

Grado, 2011, pp. 60-61. 
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• Bloque o Bimestre II. Lección 9: Los Tepehuas 

Esta lección tiene como tema la inclusión y se apoya en actividades alusivas a la riqueza y 

dinámica cultural. La imagen 10 (ver p. 99) muestra el inicio de la lección que consta de 

cuatro preguntas en torno a la celebración del Día de Muertos y las diferencias que hay en 

esta fiesta entre comunidades y familias.  

Posteriormente, se plantean otras preguntas acerca del texto informativo que los 

alumnos deberán leer a continuación, algunas acerca de lo que esperan de la lectura y, otras, 

acerca del texto, una vez que lo leyeron.  

Para finalizar esta lección, como lo muestra la imagen 11 (ver p. 100), el grupo 

comentará sobre el tema que leyeron y lo que pensaron del mismo antes de leerlo, también 

responderán si el texto mencionó algo de lo que esperaban y si al leerlo les ayudó a resolver 

las preguntas anteriores.  

En este caso, el tema predominante aquí es la multiculturalidad y el respeto a las 

tradiciones que caracterizan a la población mexicana. 

Hasta aquí podemos observar que la inclusión que se pretende inculcar a los alumnos 

de segundo grado hace referencia sobre todo a las poblaciones afrodescendientes y 

originarias, y a partir de estas señala las necesidades del reconocimiento de la 

multiculturalidad.  
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Imagen 11 

  

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo 

Grado, 2011, p. 76. 
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6.2. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de cuarto grado 

 

• Bloque o Bimestre II. Práctica social de lenguaje 4 

Los contenidos de esta práctica social del lenguaje tienen como propósito favorecer que los 

alumnos elaboren textos monográficos que promuevan la importancia de valorar la 

diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas de México. 

Acerca de esta práctica, en los contenidos presentes en la imagen 13 (ver p. 101), 

conviene resaltar que las ilustraciones para simbolizar a los integrantes de los pueblos 

originarios los representan con estereotipos que precisamente son necesarios erradicar. Dado 

que una persona indígena no sólo se diferencia por hablar su lengua nativa, la forma 

caricaturizada y la ropa que muestran las ilustraciones no representan únicamente las 

características de los aproximadamente 62 grupos de población indígena que existen en 

México.212 En este caso, las ilustraciones deberían ser como las demás utilizadas en otras 

páginas, es decir, que la vestimenta y calzado de las personas que aparecen en las mismas 

sean las usuales. 

Al respecto de esto, una definición que confirma lo dicho anteriormente es la de Érica 

Irene Daes, relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 

Indígenas, la cual señala cuatro criterios que definen a un pueblo indígena, estos son: el 

tiempo de ocupación de un territorio determinado; la distinción del idioma, organización 

social, religión, valores espirituales, leyes e instituciones; el reconocimiento por otros grupos 

o autoridades; y una experiencia de sometimiento o exclusión.213 Estos criterios no incluyen 

uso de ropa específica diferente a cualquier otra persona, como en el caso de la ilustración. 

Hecha esta salvedad, las siguientes páginas (pp. 39-41) del libro de cuarto grado, como 

muestran las imágenes 12 y 13 (ver pp. 103-104), hay una monografía sobre los otomíes 

como uno de los pueblos originarios de México. En dicho apartado se abordan diferentes 

características de esta etnia: su lengua, el territorio donde viven, la alimentación y las 

																																																								
212 Federico Navarrete Linares, Los pueblos indígenas de México, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2008, p. 9. 
213 Rosa del Mar Moro González, “Pueblos indígenas y Derechos Humanos; ¿Derechos individuales y/o colectivos?”, 
Eikasia. Revista de Filosofía, Oviedo, España, año III, vol. 14, noviembre 2007, pp. 117-134. 
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artesanías que producen. Todo con el propósito de brindar información para que los alumnos 

puedan elaborar un texto monográfico acerca de este pueblo originario. 

Las actividades referentes a estos contenidos son realizadas en equipos por los 

alumnos, quienes tienen que elegir un pueblo originario y buscar información que luego 

deberán resumir en un cuadro conceptual como lo muestra la imagen 14 (ver p. 105). 

Más adelante, en la imagen 15 (ver p. 106) aparece la actividad de completar una 

tabla con información sobre el tema del pueblo originario que hayan elegido los equipos y 

que ellos mismos investigaron. Entonces, con esta información ahora es posible empezar a 

armar oraciones y párrafos para lograr el borrador de la monografía.  

Para finalizar el texto elaborado, los alumnos deberán pasarlo en limpio para 

presentarlo al grupo y contestar las preguntas acerca de dónde localizaron la información, 

cómo la organizaron y en qué ayuda esta actividad a valorar y respetar la diversidad cultural 

de los pueblos indígenas como lo muestra posteriormente imagen 16 (ver p. 107). Por último, 

la autoevaluación de esta práctica plantea preguntas acerca de la manera en que cada uno de 

los alumnos valora a los grupos indígenas, en una tabla donde señalarán a qué nivel actúan 

en cada acción. Los niveles que incluyen son: “Lo hago muy bien”, “Lo hago a veces y 

puedo mejorar”, y “Necesito ayuda para hacerlo”. 

Como resultado de la revisión de esta práctica social del lenguaje, podemos observar 

que en el cuarto grado sí se trabaja la inclusión de los pueblos afrodescendientes y 

originarios, así como la valoración de la diversidad cultural y lingüística de México mediante 

la investigación y conocimiento sobre estos. Sin embargo, los contenidos siguen utilizando 

el estereotipo de indígena que usa ropa típica y omitiendo la necesidad de considerar los 

demás criterios ya establecidos para caracterizar, en general, a los integrantes de todos los 

pueblos. 
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Imagen 15 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Cuarto Grado, 2011, 

pp. 44-45. 
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6.3. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de quinto grado 

• Bloque o Bimestre V. Práctica social del lenguaje 14 

Esta práctica aborda el tema de violencia, específicamente, el bullying y su prevención en la 

comunidad escolar. El objetivo es que los alumnos realicen un tríptico con información sobre 

este tema, con el fin de evitar su práctica entre ellos.  

El inicio de la actividad como muestra la imagen 17 (ver p. 109), consiste en 

comentar alguna experiencia sobre algún caso de violencia escolar que los alumnos 

conozcan y reconocer los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir. Con esa 

información los alumnos organizarán en una tabla los motivos por los que surge este 

fenómeno y las medidas para prevenirlo.214 

En las páginas siguientes, si observamos la imagen 18 (ver p. 110), hay un tríptico 

referente al bullying, sus consecuencias y las acciones para evitarlo retomando la 

información que organizaciones como la UNICEF y de la SEP ofrecen como ejemplo, para que 

así después puedan crear su propio tríptico. De igual manera, al revisar los datos necesarios 

que le ofrecen, deberán tomar conciencia de las acciones que pueden dañar la integridad de 

alguna persona y la importancia de difundir este tipo de información.215 

Posteriormente, apoyándose de la imagen 19 (ver p. 111), en la actividad siguiente en 

equipos los alumnos comentarán acerca de la violencia que hay en el salón para luego buscar 

información respecto al tema. Una vez hecho esto deberán clasificar los datos que 

encontraron y completar la tabla, en donde escribirán los tipos de bullying y las formas en 

que se manifiesta. 

  

																																																								
214 Cfr. Secretaría de Educación Pública, Libro de Español para el Alumno de Quinto Grado, Edamsa Impresiones, 2014. 
215 Ídem. 
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Para finalizar la lección “Práctica social del lenguaje”, después en la imagen 20 (ver 

p. 114) se señala que los alumnos deberán difundir el producto final del tríptico. Asimismo, 

la “Autoevaluación” pretende que el alumno reflexione sobre su actuar una vez que adquiera 

más información acerca de la violencia escolar, y así mostrar una tabla para marcar el nivel 

que hayan logrado de cada afirmación e incluir opciones como: “Siempre”, “A veces” y “Me 

falta hacerlo”. 

Hasta aquí consideramos que en el quinto grado los contenidos que hacen referencia 

a la prevención de la discriminación se enfocan en el acoso escolar, buscando que los 

alumnos identifiquen las acciones que agreden a otras personas y que pueden ser desde 

ofender a alguien con palabras, o bien, recurrir a la violencia física. Por eso, en la medida en 

que los alumnos de quinto grado tomen conciencia de esto, se espera que difundan la 

información a fin de prevenir actos futuros. 

 

6.4. Algunas conclusiones preliminares 

Después de revisar y analizar los contenidos de la asignatura de Español en el segundo grado 

en el bimestre II, en cuarto grado en el bloque II, y en quinto grado en el bloque V, por un 

lado, encontramos que las ilustraciones que representan a niños pertenecientes a pueblos 

originarios incita el estereotipo común de indígena con la ropa desgastada y el fenotipo 

diferente, cuando al mismo tiempo observamos que el tema de multiculturalidad incluye 

características que van desde la forma de vestirse, hablar, alimentarse hasta la forma de vivir 

y pensar. 

En este sentido, la difusión de estereotipos negativos sobre los indígenas, sólo han 

logrado promover el racismo y la discriminación ya existentes.216 La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas considera que una cultura implica “una visión, una 

manera de conocer, interpretar y nombrar el mundo, y que tiene tras de sí, muchos años de 

construcción, de reflexión, de intercambio, de experiencia, de vivencias…”,217 por lo que 

																																																								
216 Cfr. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Percepción de la imagen del indígena en México: 
diagnóstico cualitativo y cuantitativo, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006. 
217 Ibídem, p. 5. 
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encasillar a un indígena por su forma de hablar, o bien, en este caso de las ilustraciones, por 

su forma de vestir, es limitar el conocimiento de la multiculturalidad. 

Por otro lado, aparte del tema abordado de multiculturalidad, el otro que hace 

referencia a la prevención de la discriminación es acerca del bullying, como consecuencia 

de no respetar características diferentes de otra persona. 

En ambos casos, se pretende que los alumnos lean y recolecten información que los 

ayude a crear conciencia para que a su vez con diferentes medios difundan la información y 

sean agentes de cambio con respecto a las prácticas que no respeten la integridad de las 

personas. 
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Capítulo VI 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Lenguaje y comunicación” 

Tomando en consideración el cuadro 1 (ver p. 89, “Organización de los contenidos sobre 

discriminación en los actuales libros de texto de educación básica primaria”), en este capítulo 

analizamos los contenidos del Campo de formación “Lenguaje y comunicación” integrado 

por la asignatura de Español que consta de cinco bloques, de los cuales apenas dos tratan los 

referidos contenidos que están distribuidos en un total de cinco lecciones repartidos en el 2º, 

4º y 5º grado. 

 

6.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de segundo grado 

El objetivo de esta asignatura es formar alumnos autónomos y conscientes de la pluralidad 

a través del lenguaje.210 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 1: Una niña muy bonita 

Esta lección aborda el tema de los diferentes tonos de piel de las personas. A partir de la 

imagen 7 (ver p. 95) hay preguntas para que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que 

los padres y abuelos tienen algo que ver con las características físicas de las personas. 

Enseguida incluye actividades generadas a partir del cuento “Niña bonita” que forma parte 

del libro de lecturas.  

Después de leerlo, hay preguntas para una actividad en grupo acerca del tema de la 

lectura y su propósito. En la siguiente página de este libro hay preguntas sobre la historia del 

cuento en donde deberán contestar, por ejemplo, por qué la niña del relato es negra.  

El propósito de abordar este tema es para que los alumnos comiencen a familiarizarse 

con las diferencias físicas, en especial, los tonos de piel y las características de la población 

afrodescendiente que habita en México. 

La imagen 8 (ver p. 96) muestra la última página de esta lección con un par de 

preguntas más y un cuadro para hacer un dibujo de una parte del cuento. Es conveniente 

																																																								
210 Cfr. Plan de Estudios 2011, Educación Básica, op. cit. 
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resaltar que la pregunta número 4, hace referencia a la característica de piel obscura de la 

niña usando el diminutivo “negrita”. 

Con respecto a lo anterior, el uso de los diminutivos oculta una discriminación real 

hacia una persona o un grupo, ya que son eufemismos que suelen tener connotaciones 

negativas peyorativas. Esto cobra relevancia debido a que el lenguaje es el instrumento que 

permite transmitir un sistema de valores determinado, y a su vez es una forma de reproducir 

prejuicios y estereotipos.211 Por ello, la redacción de la pregunta sería más conveniente que 

fuera: “¿Cómo logro el conejo blanco tener una hija negra?”. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 5: La leyenda de los volcanes 

Esta lección presenta algunas leyendas mexicanas para tratar la diversidad cultural. Como 

muestra, en la imagen 9 (ver p. 97) la lección inicia con una actividad en equipos que consiste 

en responder cuatro preguntas sobre las leyendas que conozcan. Seguido a esto, la actividad 

continua con el cuento “La leyenda de los volcanes” en el libro de lecturas. 

Consideramos que en esta lección los alumnos tienen la oportunidad de conocer una 

de las leyendas que representan la cultura mexicana y su pluriculturalidad y con esto valorar 

la importancia y el respeto hacia estas.  

 

																																																								
211 CONAPRED, “10 Criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la Administración Pública Federal”, Textos del 
Caracol, México, Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 2007, 1, pp. 5 y 19. 
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Imagen 8 

  

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo Grado, 

2011, p. 54. 
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Imagen 9 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo 

Grado, 2011, pp. 60-61. 
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• Bloque o Bimestre II. Lección 9: Los Tepehuas 

Esta lección tiene como tema la inclusión y se apoya en actividades alusivas a la riqueza y 

dinámica cultural. La imagen 10 (ver p. 99) muestra el inicio de la lección que consta de 

cuatro preguntas en torno a la celebración del Día de Muertos y las diferencias que hay en 

esta fiesta entre comunidades y familias.  

Posteriormente, se plantean otras preguntas acerca del texto informativo que los 

alumnos deberán leer a continuación, algunas acerca de lo que esperan de la lectura y, otras, 

acerca del texto, una vez que lo leyeron.  

Para finalizar esta lección, como lo muestra la imagen 11 (ver p. 100), el grupo 

comentará sobre el tema que leyeron y lo que pensaron del mismo antes de leerlo, también 

responderán si el texto mencionó algo de lo que esperaban y si al leerlo les ayudó a resolver 

las preguntas anteriores.  

En este caso, el tema predominante aquí es la multiculturalidad y el respeto a las 

tradiciones que caracterizan a la población mexicana. 

Hasta aquí podemos observar que la inclusión que se pretende inculcar a los alumnos 

de segundo grado hace referencia sobre todo a las poblaciones afrodescendientes y 

originarias, y a partir de estas señala las necesidades del reconocimiento de la 

multiculturalidad.  
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Imagen 11 

  

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Segundo 

Grado, 2011, p. 76. 
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6.2. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de cuarto grado 

 

• Bloque o Bimestre II. Práctica social de lenguaje 4 

Los contenidos de esta práctica social del lenguaje tienen como propósito favorecer que los 

alumnos elaboren textos monográficos que promuevan la importancia de valorar la 

diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas de México. 

Acerca de esta práctica, en los contenidos presentes en la imagen 13 (ver p. 101), 

conviene resaltar que las ilustraciones para simbolizar a los integrantes de los pueblos 

originarios los representan con estereotipos que precisamente son necesarios erradicar. Dado 

que una persona indígena no sólo se diferencia por hablar su lengua nativa, la forma 

caricaturizada y la ropa que muestran las ilustraciones no representan únicamente las 

características de los aproximadamente 62 grupos de población indígena que existen en 

México.212 En este caso, las ilustraciones deberían ser como las demás utilizadas en otras 

páginas, es decir, que la vestimenta y calzado de las personas que aparecen en las mismas 

sean las usuales. 

Al respecto de esto, una definición que confirma lo dicho anteriormente es la de Érica 

Irene Daes, relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 

Indígenas, la cual señala cuatro criterios que definen a un pueblo indígena, estos son: el 

tiempo de ocupación de un territorio determinado; la distinción del idioma, organización 

social, religión, valores espirituales, leyes e instituciones; el reconocimiento por otros grupos 

o autoridades; y una experiencia de sometimiento o exclusión.213 Estos criterios no incluyen 

uso de ropa específica diferente a cualquier otra persona, como en el caso de la ilustración. 

Hecha esta salvedad, las siguientes páginas (pp. 39-41) del libro de cuarto grado, como 

muestran las imágenes 12 y 13 (ver pp. 103-104), hay una monografía sobre los otomíes 

como uno de los pueblos originarios de México. En dicho apartado se abordan diferentes 

características de esta etnia: su lengua, el territorio donde viven, la alimentación y las 

																																																								
212 Federico Navarrete Linares, Los pueblos indígenas de México, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2008, p. 9. 
213 Rosa del Mar Moro González, “Pueblos indígenas y Derechos Humanos; ¿Derechos individuales y/o colectivos?”, 
Eikasia. Revista de Filosofía, Oviedo, España, año III, vol. 14, noviembre 2007, pp. 117-134. 
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artesanías que producen. Todo con el propósito de brindar información para que los alumnos 

puedan elaborar un texto monográfico acerca de este pueblo originario. 

Las actividades referentes a estos contenidos son realizadas en equipos por los 

alumnos, quienes tienen que elegir un pueblo originario y buscar información que luego 

deberán resumir en un cuadro conceptual como lo muestra la imagen 14 (ver p. 105). 

Más adelante, en la imagen 15 (ver p. 106) aparece la actividad de completar una 

tabla con información sobre el tema del pueblo originario que hayan elegido los equipos y 

que ellos mismos investigaron. Entonces, con esta información ahora es posible empezar a 

armar oraciones y párrafos para lograr el borrador de la monografía.  

Para finalizar el texto elaborado, los alumnos deberán pasarlo en limpio para 

presentarlo al grupo y contestar las preguntas acerca de dónde localizaron la información, 

cómo la organizaron y en qué ayuda esta actividad a valorar y respetar la diversidad cultural 

de los pueblos indígenas como lo muestra posteriormente imagen 16 (ver p. 107). Por último, 

la autoevaluación de esta práctica plantea preguntas acerca de la manera en que cada uno de 

los alumnos valora a los grupos indígenas, en una tabla donde señalarán a qué nivel actúan 

en cada acción. Los niveles que incluyen son: “Lo hago muy bien”, “Lo hago a veces y 

puedo mejorar”, y “Necesito ayuda para hacerlo”. 

Como resultado de la revisión de esta práctica social del lenguaje, podemos observar 

que en el cuarto grado sí se trabaja la inclusión de los pueblos afrodescendientes y 

originarios, así como la valoración de la diversidad cultural y lingüística de México mediante 

la investigación y conocimiento sobre estos. Sin embargo, los contenidos siguen utilizando 

el estereotipo de indígena que usa ropa típica y omitiendo la necesidad de considerar los 

demás criterios ya establecidos para caracterizar, en general, a los integrantes de todos los 

pueblos. 
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Imagen 15 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Español Libro para el Alumno Cuarto Grado, 2011, 

pp. 44-45. 
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6.3. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Español en el libro 

de texto gratuito de quinto grado 

• Bloque o Bimestre V. Práctica social del lenguaje 14 

Esta práctica aborda el tema de violencia, específicamente, el bullying y su prevención en la 

comunidad escolar. El objetivo es que los alumnos realicen un tríptico con información sobre 

este tema, con el fin de evitar su práctica entre ellos.  

El inicio de la actividad como muestra la imagen 17 (ver p. 109), consiste en 

comentar alguna experiencia sobre algún caso de violencia escolar que los alumnos 

conozcan y reconocer los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir. Con esa 

información los alumnos organizarán en una tabla los motivos por los que surge este 

fenómeno y las medidas para prevenirlo.214 

En las páginas siguientes, si observamos la imagen 18 (ver p. 110), hay un tríptico 

referente al bullying, sus consecuencias y las acciones para evitarlo retomando la 

información que organizaciones como la UNICEF y de la SEP ofrecen como ejemplo, para que 

así después puedan crear su propio tríptico. De igual manera, al revisar los datos necesarios 

que le ofrecen, deberán tomar conciencia de las acciones que pueden dañar la integridad de 

alguna persona y la importancia de difundir este tipo de información.215 

Posteriormente, apoyándose de la imagen 19 (ver p. 111), en la actividad siguiente en 

equipos los alumnos comentarán acerca de la violencia que hay en el salón para luego buscar 

información respecto al tema. Una vez hecho esto deberán clasificar los datos que 

encontraron y completar la tabla, en donde escribirán los tipos de bullying y las formas en 

que se manifiesta. 

  

																																																								
214 Cfr. Secretaría de Educación Pública, Libro de Español para el Alumno de Quinto Grado, Edamsa Impresiones, 2014. 
215 Ídem. 
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Para finalizar la lección “Práctica social del lenguaje”, después en la imagen 20 (ver 

p. 114) se señala que los alumnos deberán difundir el producto final del tríptico. Asimismo, 

la “Autoevaluación” pretende que el alumno reflexione sobre su actuar una vez que adquiera 

más información acerca de la violencia escolar, y así mostrar una tabla para marcar el nivel 

que hayan logrado de cada afirmación e incluir opciones como: “Siempre”, “A veces” y “Me 

falta hacerlo”. 

Hasta aquí consideramos que en el quinto grado los contenidos que hacen referencia 

a la prevención de la discriminación se enfocan en el acoso escolar, buscando que los 

alumnos identifiquen las acciones que agreden a otras personas y que pueden ser desde 

ofender a alguien con palabras, o bien, recurrir a la violencia física. Por eso, en la medida en 

que los alumnos de quinto grado tomen conciencia de esto, se espera que difundan la 

información a fin de prevenir actos futuros. 

 

6.4. Algunas conclusiones preliminares 

Después de revisar y analizar los contenidos de la asignatura de Español en el segundo grado 

en el bimestre II, en cuarto grado en el bloque II, y en quinto grado en el bloque V, por un 

lado, encontramos que las ilustraciones que representan a niños pertenecientes a pueblos 

originarios incita el estereotipo común de indígena con la ropa desgastada y el fenotipo 

diferente, cuando al mismo tiempo observamos que el tema de multiculturalidad incluye 

características que van desde la forma de vestirse, hablar, alimentarse hasta la forma de vivir 

y pensar. 

En este sentido, la difusión de estereotipos negativos sobre los indígenas, sólo han 

logrado promover el racismo y la discriminación ya existentes.216 La Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas considera que una cultura implica “una visión, una 

manera de conocer, interpretar y nombrar el mundo, y que tiene tras de sí, muchos años de 

construcción, de reflexión, de intercambio, de experiencia, de vivencias…”,217 por lo que 

																																																								
216 Cfr. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Percepción de la imagen del indígena en México: 
diagnóstico cualitativo y cuantitativo, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006. 
217 Ibídem, p. 5. 
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encasillar a un indígena por su forma de hablar, o bien, en este caso de las ilustraciones, por 

su forma de vestir, es limitar el conocimiento de la multiculturalidad. 

Por otro lado, aparte del tema abordado de multiculturalidad, el otro que hace 

referencia a la prevención de la discriminación es acerca del bullying, como consecuencia 

de no respetar características diferentes de otra persona. 

En ambos casos, se pretende que los alumnos lean y recolecten información que los 

ayude a crear conciencia para que a su vez con diferentes medios difundan la información y 

sean agentes de cambio con respecto a las prácticas que no respeten la integridad de las 

personas. 
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Capítulo VII 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: Campo de Formación Exploración y Comprensión 

del Mundo Natural y Social 

De la misma manera que hicimos en el capítulo anterior, y de acuerdo con el cuadro 1 (ver 

p. 89, “Organización de los contenidos sobre discriminación en los actuales libros de texto 

de educación básica primaria”), analizamos los contenidos del campo de formación 

“Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social” integrado por las asignaturas de 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, y Geografía, que constan de 5 bloques o 

bimestres, de los cuales apenas tres bloques tratan los referidos contenidos y que están 

distribuidos en dos lecciones, a saber: Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, y siete 

lecciones en Geografía repartidos en 1º, 4º, 5º y 6º grado. 

 

7.1. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad en el libro de texto gratuito de primer grado 

A través de los contenidos de esta asignatura se propone que las niñas y los niños obtengan 

información sobre los componentes naturales, sociales y las manifestaciones culturales de 

su entorno, y a partir de los cuales valoren la diversidad natural y cultural del medio local, 

reconociéndose como parte del lugar donde viven y así fortalecer su identidad personal y 

nacional.218 

 

• Bloque o Bimestre I. Lección: Quién soy 

Después de revisar el libro constatamos que en el primer bloque “Yo, el cuidado de mi 

cuerpo y mi vida diaria”, en la primera lección los alumnos identificarán las características 

personales que los distinguen de los demás.  

Para esto, como lo muestra a continuación la imagen 21 (ver p. 117), los alumnos 

primero leerán las descripciones de dos personajes, Mateo y Sara, para identificar las 

características que los distinguen. Después sigue una actividad para presentarse con otro 

compañero describiendo cada quien su familia, lengua y gustos personales. Luego, los 

																																																								
218 Cfr. Plan de Estudios 2011, Educación Básica, México…, op. cit. 
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alumnos deberán realizar un dibujo de ellos mismos escribiendo lo que les gusta y lo 

incorporarán al álbum de estampas para el final del bloque.  

En esta lección el contenido sobre la prevención de la discriminación es reforzado en 

la medida en que los alumnos comienzan a identificar y considerar normal que las personas 

tengan características físicas diferentes.  

 

• Bloque o Bimestre I. Lección: Cómo soy y qué tengo en común con los demás 

Con los contenidos de esta lección, los alumnos conocerán su cuerpo e identificarán en qué 

se parece o no al de los demás compañeros. La imagen 22 (ver p. 118) muestra que la lección 

comienza con un juego en donde los alumnos deberán copiar las posturas de Sara y Mateo 

para después inventar otras. Con esto identificarán las partes externas del cuerpo para 

después compararlas entre todos los participantes de la clase.  

En este caso, los alumnos siguen trabajando el tema de las diferencias físicas, las cuales 

pueden o no parecerse a otros; sin embargo, no hay una explicación de que esto no debe 

marcar la diferencia de trato. 

Luego, en la página 16 del libro de primer grado, se encuentra un dibujo con la 

actividad de comparar las características físicas de Sara y Mateo con las de sus amigos, 

debajo de éste hay una explicación sobre las diferencias que también pueden observarse en 

la estatura, complexión, edad y sexo, como muestra la imagen 23 (ver p. 119).  

Para terminar esta lección los alumnos deberán comentar acerca de qué pasa cuando 

no funciona alguna parte del cuerpo; enseguida, hay una reflexión que exhorta a los alumnos 

a ayudar a las personas con esas características. Luego encontramos una meditación sobre la 

importancia de conocer el propio cuerpo para reconocer las similitudes que tenemos con los 

demás. 

Esta parte es la única de la lección que aunque aborda el tema de las diferencias físicas, 

hace alusión a alguna discapacidad, tal y como lo muestra la imagen 24 (ver p. 120).  
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Imagen 21 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad Primer 

Grado, 2011, p. 13. 
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Imagen 22 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad Primer 

Grado, 2011, p. 14. 
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Imagen 23 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad Primer 

Grado, 2011, p. 16. 
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Imagen 24 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad Primer 

Grado, 2011, p. 18. 
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7.1.2. Adelantando algunas conclusiones  

Después de revisar y analizar los contenidos del libro de texto gratuito de la asignatura 

“Exploración de la Naturaleza y la Sociedad” del primer grado, encontramos que el único 

tema referente acerca de prevenir actos de discriminación puede observarse en que los 

alumnos identifican las características físicas que pueden ser diferentes a otros alumnos, 

como ser niño o niña, alto o bajo.  

Además, hay sólo una pregunta acerca de la importancia de apoyar a personas a las 

que “no les funciona una parte del cuerpo”, sin explicación ni ejemplos de qué 

discapacidades pueden tener otros alumnos. 

 

7.2. Contenidos sobre discriminación en la asignatura de Geografía 

Es necesario recordar que de acuerdo con el cuadro 1 (ver mapa de la p. 89) la asignatura 

también integra el campo de formación Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social.  

Así pues, de acuerdo con el Plan de Estudios, esta asignatura tiene como finalidad 

explicar las condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas del contexto 

geográfico; así como adquirir conceptos, habilidades y actitudes para valorar la diversidad 

natural, social, cultural y económica del mundo.219 

 

7.2.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Geografía en el libro de 

texto gratuito de cuarto grado 

• Bloque o Bimestre I. Lección 4: Las regiones de México 

La lección 4 ubicada en el Bloque I que se titula “El estudio de México a través de los 

mapas”, como lo muestra la imagen 25 (ver p. 123), tiene el propósito de identificar las 

diversas regiones del país.  

Comienza con una carta de un niño de Chiapas quien comenta algunas de las 

características de ese estado y acerca del pueblo originario del que es parte. La actividad 

consiste en observar las imágenes e identificar las regiones a las que pertenecen de acuerdo 

al mapa y reconocer si son elementos naturales o culturales. 

																																																								
219 Cfr. Plan de Estudios 2011, Educación Básica, op. cit. 
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Más adelante, en la imagen 26 (ver p. 124), comienza el tema sobre la diversidad 

cultural con la explicación de que a través de todas las regiones de México existen gran 

variedad de pueblos indígenas con sus lenguas y artesanías que los distinguen.  

En la página 35 del libro de cuarto grado aparecen unas fotografías de diversos niños, 

cada uno de una región específica para ejemplificar la diferencia de vestimenta y costumbres. 

La actividad consiste en responder una serie de preguntas sobre las poblaciones indígenas, 

con apoyo de un mapa del Atlas de México. 

En las siguientes páginas (36 y 37), como se observa en la imagen 27 (ver p. 125), el 

ejercicio consiste en leer y revisar imágenes de historias de niños de algunos pueblos 

indígenas para después localizar las regiones del mapa a las que pertenecen y comentar sobre 

la historia que les haya interesado. En el mapa de la página 38, con la ayuda del grupo, la 

actividad consiste en localizar las regiones en las que hubo más historias, tal y como veremos 

en la imagen 28 más adelante. 

Por otra parte, en la sección de “Evaluación”, los alumnos leerán la historia de un 

niño migrante y con la ayuda de un mapa del anexo (que se halla en el libro), identificarán 

las rutas y climas que son abordadas en el relato. Después escribirán cómo imaginan el final 

de la historia. 

Finalmente, la imagen 29 (ver p. 127) muestra la sección “Mis logros”, que consiste 

en responder diferentes preguntas de opción múltiple sobre las regiones de las que se 

hablaron en el relato del niño migrante y la división política.  

Luego, en la sección de “Autoevaluación” del mismo libro, los alumnos deberán 

marcar el nivel que creyeron alcanzar en diversos aspectos, entre ellos qué tanto reconocen 

la diversidad de las regiones naturales y culturales de México.  

En esta lección los alumnos durante el estudio de las regiones del país y sus 

componentes naturales, comienzan a leer e identificar características de lo que define a los 

pueblos indígenas y cómo son parte de la diversidad de México. Además, como ejercicio se 

familiarizan con la situación de un niño migrante.  
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• Bloque o Bimestre III. Lección 3: Ni de aquí ni de allá 

En el Bloque III titulado “La diversidad de la población en México”, en la página 100 del 

libro de cuarto grado, la lección 3 comienza con una carta de un niño de Zacatecas y la 

historia de sus tíos migrantes en Estados Unidos. Al inicio de la lección que muestra la 

imagen 30 (ver p. 129), aparece un fragmento de una canción sobre migrantes, la cual explica 

lo que significa ir a vivir a otro lugar u otro país. También está definida la diferencia entre 

emigrar e inmigrar, así como de la migración nacional e internacional.  

En la actividad de este bloque, con apoyo de un mapa del Atlas de México, deberán 

identificar los estados que registran mayor índice de migración para después elaborar un 

resumen sobre los estados con mayor movimiento y sus causas, además de obtener algunos 

datos estadísticos referentes a esto. Lo anterior se muestra en la imagen 31 (p. 130). 

Continuando con el tema, en la misma imagen se explica la diferencia entre emigrar, 

inmigrar, migración interna y externa. Por otra parte, en el siguiente ejercicio, con el apoyo 

de otro mapa del anexo del libro, los alumnos identificarán entidades con mayor índice de 

migración para anotar en su cuaderno sobre estos y las causas. 

El final de la lección, como muestra la imagen 32 (p. 131), encontramos una 

explicación del tema de migración externa o internacional. Como ejercicio y con el apoyo 

de otro mapa del anexo del libro, se reconocerán las entidades que tengan características 

sobre migración dentro del país así como en Estados Unidos. Después se pide que los 

estudiantes entrevisten a alguien que haya estado en una situación así para comentarlo dentro 

del grupo. 

Este bloque lo consideramos importante para al tema de esta investigación, ya que es 

acerca de los migrantes, el cual es un grupo en situación de vulnerabilidad debido a que es 

común que no cuenten con los servicios necesarios para vivir y también son excluidos por 

las personas que viven en el lugar al que llegan. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 4: La cultura de México 

La lección 4 comienza igualmente con la carta de una niña de Guerrero que narra acerca del 

pueblo al que pertenece y sobre un poema en náhuatl, y además menciona las diferentes 

lenguas que se hablan en su escuela (ver imagen 33, p. 133).  

En este sentido, el inicio de la lección explica la diversidad de lenguas presentes en el 

país, solicitando a los alumnos que busquen algún poema o canción indígena para debatirlo 

en el grupo. También, expone la importancia sobre la herencia indígena que tienen los 

diversos grupos culturales del país y que ésta puede verse reflejada en la lengua, la 

vestimenta o la religión. En el mismo sentido, la explicación continúa tomando en cuenta 

que existen más de 60 pueblos indígenas con tradiciones y costumbres propias. 

Posteriormente, los alumnos deberán reflexionar sobre los grupos indígenas que vivan 

en la misma región que ellos y realizar una estampa para el proyecto al final del bloque, por 

lo cual se les solicita que comiencen a investigar sobre un grupo indígena que más les llame 

la atención. 

Asimismo, vemos en la siguiente imagen 34 (p. 134) que con el apoyo de un mapa del 

Atlas de México, los alumnos deberán localizar la información necesaria acerca de las 

lenguas indígenas y los estados con mayor población de estos hablantes, para así responder 

una serie de preguntas.  

Luego, de manera grupal los alumnos comentarán acerca de lo que investigaron y 

conocieron en torno a las condiciones de vida de estos pueblos.  

Después, en la página 109 del libro de cuarto grado, comienza el tema de la fusión de 

culturas que hay entre las tradiciones y la herencia de los antepasados, que van desde la 

comida, las fiestas y rituales, hasta la combinación de grupos rurales y urbanos. Con esto 

también, las diversas tribus urbanas (como se menciona en el texto) que conviven en las 

ciudades y las características que los definen.  
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Como ejercicio y a manera de juego, la imagen 35 (ver p. 136) muestra que en grupo 

los estudiantes deberán relacionar varios estados y algunos ejemplos de manifestaciones 

culturales de estos. Una vez que lo hayan hecho por equipo, harán una estampa donde 

incluyan una descripción ilustrada sobre el pueblo que les tocó, con el objetivo de reforzar 

el conocimiento sobre la diversidad de manifestaciones culturales y el respeto que se les 

debe tener a éstas.  

Después, en la sección “Lo que aprendí” del libro de texto gratuito de cuarto grado, 

los alumnos leerán dos relatos para comparar las características de la vida rural y la urbana, 

al mismo tiempo que responderán unas preguntas sobre las características de cada lugar. 

En la siguiente sección, “Mis logos”, los alumnos tendrán que resolver preguntas de 

opción múltiple sobre la densidad de población, las características de poblaciones rurales y 

sobre los movimientos de migración (ver imagen 36, p. 137).  

Luego, en el mismo libro en la sección “Autoevaluación”, los alumnos seleccionarán 

el nivel que consideran que alcanzaron en aspectos como la identificación de problemas 

originados por la concentración de población y la riqueza cultural de la población, además, 

decir si adquirieron conciencia sobre la situación migrante y el aprecio a las culturas y 

tradiciones de los grupos étnicos (imagen 36). 

Así que, hasta aquí observamos que en el cuarto grado los alumnos aprenden a 

identificar las características culturales que hacen de México un país multicultural, en los 

cuales los grupos étnicos así como las diferentes tribus en las zonas urbanas conforman la 

mezcla de tradiciones y costumbres, lo cual sin duda es necesario respetar.  
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7.2.2 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Geografía en el libro de 

texto gratuito de quinto grado 

• Bloque o Bimestre III. Lección 3: La gente que viene y va 

El tercer bloque se titula “Población mundial” y la lección 3 que muestra la imagen 37 (ver 

p. 139) tiene como objetivo que los alumnos reconozcan las causas y efectos de los 

movimientos de población. La carta al comienzo de la lección es de una persona que trabaja 

en un restaurante en Chicago. Al principio los alumnos deberán comentar de algún caso que 

conozcan de una persona que haya emigrado.  

A continuación, en la página 89 del libro de texto gratuito de quinto grado, hay un 

dibujo que representa de acuerdo a ciertas épocas el flujo migratorio que hubo, por ejemplo, 

de España a México y más actual de los latinoamericanos que emigran a Estados Unidos.  

Después, más adelante en la imagen 38 (p. 140) en donde aparece una nota sobre la 

emigración, los alumnos deberán localizar las causas de ésta y las consecuencias sobre la 

llegada de migrantes a otras naciones. Además de contestar unas preguntas como por qué 

consideran que las personas migran. 

En la siguiente página del mismo libro aparece otro ejercicio para que el estudiante 

analice un mapa del anexo del libro y complete una tabla con información acerca del 

porcentaje de movimientos migratorios. Luego deberá realizar un mapa de los países con 

diferentes flujos y rutas migratorias. 

Los contenidos sobre discriminación en la página 91 del libro de quinto grado definen 

los procesos del movimiento migratorio, es decir, salir y llegar de un lugar a otro de manera 

temporal o permanentemente. Enseguida, con la lectura de una nota informativa, los alumnos 

tienen que localizar las causas de estos movimientos y las consecuencias sobre la llegada de 

migrantes a otros países. Después, otro dato importante de recopilar es sobre los países con 

mayor movimiento tanto de salida como de llegada de migrantes. 
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Asimismo, la imagen 39 (p. 142) expone el siguiente ejercicio que consiste en 

analizar un mapa del anexo del libro de texto para completar una tabla con información 

acerca del porcentaje de movimientos migratorios para que a continuación los estudiantes 

elaboren un mapa con los diferentes flujos y rutas migratorias entre los países. Finalmente, 

en la gráfica que se muestra en la página 93 del mismo libro y en un mapa del anexo del 

libro deberán localizar diversos países y responder preguntas sobre la influencia de la 

migración en la distribución de la población. 

En esta lección los alumnos aprenderán la situación que viven los migrantes, desde las 

razones por las cuales salen de su lugar de origen hasta por las condiciones en las que viven 

al llegar, fomentando la empatía con este grupo en situación de vulnerabilidad. 

 

• Bloque o Bimestre III. Lección 4: Las culturas que enriquecen el mundo 

En la lección 4, que vemos en la imagen 40 (p. 143), la carta con la que inicia este contenido 

es sobre las características de algunos poblados de Argentina. El objetivo de la lección es 

reconocer la importancia de las diferentes culturas alrededor del mundo.  

Al comienzo de este apartado hay una reflexión sobre las costumbres y tradiciones, 

como fiestas o artesanías características de México, con el fin también de que el alumno 

realice un dibujo sobre alguna de éstas. Después se presentan unas imágenes en las que 

deberán identificar el continente de acuerdo a las características que presentan, esto como lo 

muestra la imagen 41 (ver p.144).  

Asimismo, se explica que la forma de hablar, la religión, la forma de vestir y las fiestas, 

entre otras cosas, son los elementos que definen a una cultura. Las costumbres tienen relación 

directa con los recursos y actividades de la región y las tradiciones son herencia que pasa de 

generación en generación y que algunas tienen su origen en actividades económicas como 

la agricultura o labores artesanales.  
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Como ejercicio, después de leer fragmentos sobre algunos rituales en diferentes zonas 

del mundo, los alumnos deberán localizar en el Atlas de geografía del mundo en qué partes 

se localizan las tribus que leyeron y comentar si en donde viven conocen algún ritual que 

caracterice su cultura.  

Los contenidos sobre la diversidad cultural en el mundo explican que debido al 

desplazamiento de las poblaciones con el tiempo los pueblos, se mezclaron y derivaron en 

muchos rasgos físicos y culturales.  

Las religiones, también como resultado de esto, ayudan a identificar diferentes lugares 

del mundo. Al igual que la religión, la lengua es producto meramente cultural, y expresa 

ideas e historia de una población. Todo esto modificado constantemente por el movimiento 

migratorio, como ilustra la imagen 42 (p. 146).  

Según la imagen 43 (p. 147), en esta parte de la lección, la actividad consiste en 

buscar en los mapas del Atlas la localización de idiomas y religiones principales que existen 

en el mundo. Luego, en equipo, los alumnos seleccionarán un país y una ciudad para buscar 

información relevante sobre éstas en diferentes medios como páginas web o bibliotecas, de 

manera que puedan realizar una exposición frente al grupo. Después, por medio de un debate 

deberán reflexionar sobre la importancia de respetar y conservar las tradiciones de la 

comunidad. 

De este modo, en la sección “Lo que aprendí” una vez que lean el texto sobre una 

familia de la población de Ghana en África, deberán responder preguntas relacionadas a la 

densidad de población del país, los movimientos migratorios de este país y rasgos culturales 

como el idioma y la religión. 

En la siguiente parte del contenido para prevenir la discriminación en la sección 

denominada “Mis logros”, que vemos en la imagen 44 (p. 148), los alumnos tienen que leer 

un texto acerca de la situación migratoria en diferentes países y sus efectos respecto a la 

mezcla de los idiomas. 
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Finalmente, la imagen 45 (p. 150) muestra en la “Autoevaluación” que los alumnos 

identificarán el nivel que creen alcanzaron en aspectos como la localización de países, 

distinguir las características urbanas y rurales, así como el nivel de reflexión sobre las 

consecuencias de desigualdad entre poblaciones, las consecuencias de la migración y el valor 

de la diversidad cultural en el mundo.  

En este grado, a través del estudio de la población y los movimientos migratorios, 

los estudiantes aprenderán a identificar y valorar la situación de los migrantes, los pueblos 

originarios y lo que conlleva esto que es la diversidad cultural, la cual incluye las religiones 

y las lenguas diversas alrededor del mundo. 

 

7.2.3. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Geografía en el libro 

de texto gratuito de sexto grado 

• Bloque o Bimestre III. Lección 3: De un lugar a otro. Movimientos migratorios 

El contenido en este bloque, “La población mundial y su diversidad”, en la lección 3, 

presente en la imagen 46 (ver p. 151), tiene como finalidad fomentar que los alumnos 

distingan las principales rutas migratorias y sus consecuencias. La lección empieza en la 

página 92 del libro citado, con dos fotografías sobre cruces fronterizos, una antigua y otra 

más actual, para reflexionar sobre la gente que se va a vivir a otro país.  

Enseguida aparece un texto sobre la historia de un joven y su migración de Guatemala 

a Estados Unidos, y que después de leerlo los alumnos deberán contestar unas preguntas y 

reflexionar en grupo respecto a los puntos de vista sobre esto.  

En la página siguiente, como muestra la imagen 47 (ver p. 152), encontramos la 

explicación de los movimientos migratorios y sus motivos económicos, sociales, políticos y 

culturales. 
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La siguiente actividad propuesta en la imagen 48 (ver p. 154), consiste en que los 

alumnos formen equipos, con la ayuda del maestro, para analizar un cartel que se presentan 

en las páginas 97 y 98 del libro de sexto grado, y en un mapa del anexo identificarán las 

regiones con mayor movimiento migratorio para que después realicen en equipos un mapa 

mural con la idea de exponer los flujos migratorios de la región que les tocó trabajar. 

Posteriormente, en grupos deberán exponer las razones por las que la gente emigra y 

la posición del país que los recibe de acuerdo a los textos que se presentan. Y, finalmente, 

como ilustra la siguiente imagen 49 (ver p. 155), los alumnos dibujarán un planisferio para 

representar los movimientos migratorios de acuerdo a las gráficas que son expuestas. 

 

• Bloque o Bimestre III. Lección 4: Minorías culturales 

Los contenidos de esta última lección comienza en la página 100 del libro de sexto grado, 

con un correo electrónico de parte de un chico de España que comenta sobre el intercambio 

de compañeros en su escuela y la presencia de un alumno con el que convive que llegó de 

Marruecos.  

La primera actividad de la lección que presenta la imagen 50 (ver p.156), consiste en 

leer un texto para identificar los diversos grupos étnicos que se mencionan.  

Después, como vemos luego en la imagen 51 (ver p.157), se explica que un “grupo 

étnico” es el conjunto de personas con similares rasgos culturales como lengua, religión, 

festividades, música, comida, vestimenta y hasta la historia; y que una “minoría cultural” es 

aquella donde el grupo que comparte estas características es diferente a las que tiene la 

mayoría de la población. Los alumnos deberán consultar un mapa del anexo y contestar unas 

preguntas sobre la localización de grupos indígenas en América. 

La actividad siguiente consiste en buscar en la biblioteca de la escuela el significado 

de discriminación y sus motivos, para después completar los esquemas que están a 

continuación sobre las razones por las que se discrimina a la gente, como lo muestra la 

imagen 52 (ver p. 158). 
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Finalmente, en equipos deberán investigar sobre algún grupo minoritario y recopilar 

imágenes para un collage que formará parte del mural del grupo. 

En la sección “Lo que aprendí” que a continuación muestra la imagen 53 (ver p. 160), 

los alumnos responderán preguntas sobre el índice de crecimiento de las poblaciones, sus 

migraciones y sobre lo importante que es apreciar y respetar las diferentes manifestaciones 

culturales, consecuencia de los mismos.  

Después en la sección de “Mis logros”, los estudiantes tienen que leer un reportaje 

sobre la Fiesta de la Primavera, la cual es una tradición de la cultura china, y responder las 

preguntas que enseguida se plantean sobre las minorías culturales.  

Para cerrar este bloque, en la sección de “Autoevaluación”, los alumnos medirán el 

nivel que creen que alcanzaron en relación a identificar las consecuencias del crecimiento 

poblacional y las diversidades de los migrantes. Esto lo ilustra la imagen 54 (ver p. 161). 

Respecto a los contenidos sobre la prevención de la discriminación en sexto grado, 

los alumnos conocen las razones por las que los migrantes salen de su lugar de origen, y esto 

desata como consecuencia que las comunidades a donde llegan comiencen a diversificarse 

por el sincretismo que se da entre diferentes manifestaciones culturales. 

7.2.4. Breves conclusiones 

Después de revisar los contenidos de la asignatura Geografía de cuarto, quinto y sexto grado, 

en los bloques II y III, hemos visto que el tema de la diversidad cultural sí es abordado en 

los respectivos grados y es explicada la situación de los migrantes, lo que cobra relevancia 

puesto que estos son considerados uno de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.  

Asimismo, a través del estudio de las poblaciones en el país y en algunos continentes, 

los alumnos reconocen las causas de la diversidad cultural así como la importancia de 

respetar a los pueblos originarios de cada región, lo anterior como parte de la fusión entre 

las culturas y el respeto a la dignidad humana. 

Por todo lo anterior, constatamos que en la asignatura de Geografía el tema principal 

es la prevención de las prácticas discriminatorias hacia grupos migrantes y étnicos, así como 

el respeto y reconocimiento de la religión, las costumbres, la vestimenta y la lengua, las 

cuales son características culturales de los mismos. 
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Capítulo VIII 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Desarrollo personal y para la 

convivencia” en la asignatura de Formación Cívica y Ética de primer grado 

De la misma manera que los capítulos anteriores y de acuerdo con el cuadro 1 (ver p. 89, 

“Organización de los contenidos sobre discriminación en los actuales libros de texto de 

educación básica primaria”), en este capítulo analizaremos los contenidos del campo de 

formación “Desarrollo personal y para la convivencia” integrado por la asignatura de 

Formación Cívica y Ética que consta de 5 bloques, de los cuales sólo cuatro tratan contenidos 

sobre la prevención de la discriminación y están repartidos en un total de siete lecciones, en 

este caso de primer grado.  

 

8.1. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética en el libro de texto gratuito de primer grado 

Esta asignatura tiene el propósito de que las niñas y los niños asuman posturas y 

compromisos éticos relacionados con su desarrollo personal y social, teniendo como marco 

de referencia los derechos humanos y la democracia.220 

 

• Bloque o Bimestre I. Lección 2: Diferentes e iguales 

Los contenidos de la lección 2 tienen como objetivo que el alumno describa las 

características físicas y culturales que tiene en común con los demás miembros de su 

comunidad. Las primeras páginas de la lección que muestra la imagen 55 (p. 164), aparece 

un dibujo con varios niños de características diferentes para que observen y respondan unas 

preguntas sobre qué rasgos son similares o diferentes y luego en equipos deberán observarse 

entre ellos para realizar la misma actividad.  

Como reflexión, después de esta actividad encontramos una explicación en la que 

señala que todas las personas son diferentes en características como el color de piel, la 

estatura, el tipo de cuerpo, entre otras. Todo esto se ilustra en la misma imagen que vemos a 

continuación. 

																																																								
220 Cfr. Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México…, op. cit. 
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Posteriormente, la imagen 56 (p. 166) muestra que en la página 18 del libro de primer 

grado se indica que las personas compartimos muchas características culturales como pueden 

ser los comportamientos, gustos, tradiciones, idioma, entre otras cosas. 

La siguiente página continúa explicando la importancia de respetar a los compañeros 

con los que se trabaja y convivimos. Enseguida hay una actividad en donde los estudiantes 

leerán el caso de un niño que se burla de una niña por su forma de vestir y cómo otra niña la 

defiende. Después, los alumnos contestarán unas preguntas sobre qué opinan de este caso, 

cómo se siente la niña que es víctima de burlas y por qué es importante respetar la forma de 

hablar y vestir de otros.  

Para continuar la lección, hay otro dibujo que vemos en la imagen 57 (p. 167) en 

donde aparecen varios niños con características diferentes conviviendo y la explicación 

sobre el derecho al respeto sin importar las características físicas y la importancia de 

aprender, crecer y desarrollarse con salud; poniendo énfasis en el tema del respeto entre los 

compañeros de clase para vivir armónicamente.  

En este caso, el dibujo incluye a un niño en silla de ruedas que representa a las 

personas con discapacidad. Esta lección tiene el propósito de familiarizar a los alumnos con 

el respeto a otras personas diferentes física y culturalmente. 

 

• Bloque o Bimestre I. Lección 3: Mi primer grupo 

El contenido de esta lección intenta lograr que los alumnos conozcan las características 

físicas y culturales del grupo que integran. Como primera actividad los alumnos responderán 

cómo esté integrada su familia, qué actividades realizan y, luego, de manera individual 

elaborarán con plastilina cada uno de sus familiares para compartirlo al grupo. En esta parte, 

como lo muestra la imagen 58 (p. 168), hay fotografías de diferentes familias para que 

identifiquen la que más similitudes tenga con la de cada alumno. 

Las fotografías muestran diferentes configuraciones de lo que puede ser una familia, 

pero consideramos pertinente resaltar que ninguna de ellas está conformada por una pareja 

del mismo sexo, una mujer o un hombre solo. 
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Imagen 57 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México,  Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Primer Grado, 2011, p. 20. 
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La lección continúa, como vemos en la imagen 59 (p. 170), con una actividad que 

consiste en que los alumnos dibujen una tradición especial de su familia con la finalidad de 

definirla o representarla a través de una característica. Después deberán leer el caso de una 

niña de la que se burlan sus compañeros por el divorcio de sus padres, y luego responder si 

consideran correcta esa actitud. La siguiente página del libro de primer grado termina esta 

actividad con la explicación de que es importante respetar la forma de vivir de los demás.  

Después de dos lecciones más (las cuales no analizamos debido a que no abordan los 

temas de interés para nuestra investigación), podemos apreciar que en la imagen 60 (p. 171) 

el contenido del final del bloque I, en la sección de “Autoevaluación” del mismo libro, 

aparece una tabla en donde los alumnos deberán marcar el nivel de las actitudes que tienen 

respecto a las diferencias físicas de los demás compañeros. Al final tienen que establecer un 

compromiso para mejorar su desempeño. 

Podemos observar hasta aquí que los contenidos de este bloque abordan las temáticas 

del respeto y prevención de bullying por motivos como discapacidad, apariencia física o 

diferencia cultural. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 3: Es justo o no es justo que… 

El contenido de la imagen 61 (p. 172) inicia con una explicación acerca del trato justo y 

equitativo que deben recibir todas las personas sin importar la edad, estableciendo reglas que 

permiten estar protegidos ante algún tipo de injusticia.  

Más adelante, como muestra la imagen 62 (p. 173), nos encontramos con una lección 

que expone el hecho de que en cada casa hay reglas que organizan la vida familiar y algunas 

reglas que pueden proponer en su propia familia. Esta parte muestra el dibujo de una familia 

en donde el papá y la hija lavan los trastes mientras la mamá ayuda a su hijo con la tarea. 

Consideramos este dibujo como parte de la intención de erradicar el estereotipo de 

género, el cual generalmente deja el papel de la mujer como única responsable de las tareas 

del hogar, y en este caso el hombre contribuye como parte de la igualdad. 



	 170	

  

Im
ag

en
 5

9 

Fu
en

te
: S

ec
re

ta
ría

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
Pú

bl
ic

a 
(S

EP
), 

M
éx

ic
o,

 F
or

m
ac

ió
n 

C
ív

ic
a 

y 
Ét

ic
a 

pa
ra

 e
l A

lu
m

no
 d

e 
Pr

im
er

 G
ra

do
, 2

01
1,

 p
p.

 2
4-

25
 



	 171	

 

Imagen 60 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México,  Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Primer Grado, 2011, p. 39. 
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Imagen 61 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), Libro de Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Primer Grado, 2011, p. 56. 
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Imagen 62 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Primer Grado, 2011, p. 59. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 1: Necesidades a diferentes edades 

Avanzando en el análisis de los contenidos de las lecciones del libro de primer grado, 

encontramos que el Bloque III titulado “Conozco y respeto a las personas que me rodean”, 

tiene por objetivo identificar las necesidades de personas con otras características como 

puede ser físicas, de edad, culturales, de género, religiosas o de nivel socioeconómico.  

Al inicio de la lección los alumnos deberán observar detenidamente la ilustración de 

una comunidad, y luego identificar las diferentes personas y los cuidados o atención que 

cada uno requiere. Como muestra la imagen 63 (ver p.175), hay una explicación sobre la 

importancia y urgencia de respetar las diferencias de cada persona para poder vivir bien, así 

como la importancia de que haya centros de atención especiales que se enfoquen en atender 

las diferentes necesidades que una comunidad puede requerir.  

Veamos ahora en la imagen 64 (ver p. 176) que en la actividad siguiente, hay una 

ilustración con los diferentes servicios de una localidad entre los que incluyen: un Centro de 

Desarrollo Infantil (CENDI), un centro de capacitación para invidentes, un centro de 

vacunación y un centro de atención a personas mayores. Junto a esta imagen se hallan 

algunos dibujos de personas con diferentes características incluida una persona en silla de 

ruedas, un invidente y un adulto mayor, con lo que el alumno deberá señalar a qué servicio 

corresponde cada personaje. Al final de la lección se plantea a los alumnos una pregunta 

acerca de si personas con discapacidades cuentan con servicios especiales en su comunidad. 

Luego de esto, como muestra la imagen 64, hay tres dibujos diferentes representando 

una discapacidad diferente, en uno un niño con muletas, otro que no puede ver y uno más en 

silla de ruedas. La actividad consiste en reflexionar acerca de cómo podemos ayudar a 

alguien con estas características. 
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Siguiendo con este análisis, la imagen 65 (p. 178) aborda el tema sobre las diferencias 

culturales. Hay una explicación de la existencia de costumbres diferentes entre los 

compañeros del grupo, cómo varía la lengua en diversas comunidades y regiones, y exhorta 

a los alumnos a ser solidarios y a ayudar a integrarse a cualquier persona. La actividad 

consiste en que inventen una obra de teatro acerca del encuentro de niños de diferentes 

culturas y como ejemplo se muestran títeres de niños con diferentes atuendos tradicionales.  

Para finalizar, la lección propone que los alumnos hablen con sus padres para 

reflexionar acerca de lo que pueden hacer para integrar a las personas que tienen una cultura 

o costumbres diferentes en su comunidad. También deberán escribir como parte del final de 

la lección lo que aprenden cuando conocen a alguien de diferente origen. 

 

• Bloque o Bimestre III. Lección 2: Cómo jugaría a… si pudiera participar 

En el mismo bloque la lección 2 sigue con el objetivo de la lección anterior, es decir, 

identificar las necesidades de otras personas. Vemos en la imagen 66 (p. 179) que comienza 

con una explicación sobre la importancia del juego para aprender a convivir de manera 

armónica con los demás, y que conocer nuestras habilidades y la de los demás fomenta el 

respeto hacia otras personas.  

La página 80 del libro de primer grado tiene una ilustración de un patio con varios 

niños jugando y todos con diferentes características físicas, incluyendo un niño en silla de 

ruedas. La actividad consiste en responder las preguntas que están ahí con el fin de 

reflexionar sobre las actitudes de los personajes; un ejemplo es la situación de una niña que 

quiere jugar trompo y los niños que juegan no la invitan a participar, o un niño que quiere 

saltar la cuerda y se encuentra en la misma situación que el caso anterior.  

Para finalizar el análisis del contenido de esta lección, como ilustra la imagen 67 (p. 

180), aparece una reflexión de que todas las niñas y los niños tienen las mismas capacidades 

para jugar, aprender y opinar; posteriormente, se pide organizar un juego en donde todos 

participen por igual. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 3: Conocer a diversas personas y convivir con ellas 

Los contenidos de este bloque promueven el respeto y el valor de las diferencias y similitudes 

entre las personas del grupo al que pertenecen. Luego, la imagen 68 (p. 182) enfatiza el trato 

respetuoso que debe haber entre la familia o compañeros de clase aunque tengan 

características diferentes en la forma de pensar y actuar. Al final de la lección se señala que 

convivir con otras personas enriquece la forma de pensar debido a que ayuda a aprender que 

hay diferencias entre todos y debemos respetarlas. 

Posteriormente, en la imagen 69 (p. 183) hay fotos de diversos niños que los alumnos 

deberán observar para responder unas preguntas sobre lo que saben acerca de los diferentes 

acentos de nuestra misma lengua y que cada uno puede tener de acuerdo a la región donde 

vive. Finalmente, como conclusión deberán copiar, completar e ilustrar dos frases en su 

cuaderno acerca de lo que es el respeto; estas frases son las siguientes: “Es importante que 

respete la forma o el tono de hablar de mis compañeros porque…” y “Me gusta que las 

personas seamos diferentes porque…”. 

En este bloque podemos observar que los alumnos trabajan en el respeto a las demás 

personas a pesar de que tengan otra cultura, otro idioma, forma de vestir, o bien si es que 

tienen alguna discapacidad la importancia de ser empáticos y solidarios para ayudarlos. 

 

• Bloque o Bimestre IV. Lección 2: Los niños, primero 

Los contenidos de este bloque en la lección 2 tienen como objetivo valorar los derechos de 

los niños y lo que las demás personas hacen para respetarlos, como muestra la imagen 70 (p. 

184). 

En la misma imagen, hay ilustraciones que deberán relacionar con la lista que aparece 

a un lado acerca de los derechos de los niños, algunos tales como: derecho a la igualdad; 

derecho a la atención especial para quien tiene un impedimento o diferencia física; derecho 

a la educación gratuita; derecho a la no discriminación; y derecho a un entorno de tolerancia 

y paz. 
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Imagen 69 

 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Primer Grado, 2011, pp. 87. 
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8.2. Conclusiones anticipadas 

De modo que lo que observamos en el libro de primer grado de la asignatura de Formación 

de Cívica y Ética es que para prevenir actos de discriminación, los alumnos deben aprender 

primero a respetar las diferencias físicas, que puede incluir personas con discapacidad, edad 

y género, y también respetar las diferencias culturales como el idioma, la religión y las 

costumbres. Posteriormente, el contenido insiste en que los alumnos deben conocer que ante 

la ley todas las personas tienen derecho a la no discriminación.  
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Capítulo IX 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Desarrollo personal y para la 

convivencia” en la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado 

A continuación, al igual que el capítulo anterior, analizamos los contenidos del Campo de 

Formación “Desarrollo personal y para la convivencia” constituido por la asignatura de 

Formación Cívica y Ética, en este caso de segundo grado, compuesto de cinco bloques de 

los cuales sólo cuatro tratan contenidos sobre la prevención de la discriminación, distribuidos 

en un total de 11 lecciones. 

 

9.1. Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética en el libro de texto gratuito de segundo grado 

Del mismo modo que el libro anterior, el propósito de esta asignatura es que los alumnos 

asuman compromisos éticos relacionados con su desarrollo social, teniendo como marco de 

referencia los derechos humanos y la democracia.221 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 3: Para ser justos 

Los contenidos de esta lección, del segundo bloque denominado “Mis responsabilidades y 

mis límites”, según la imagen 71 (p. 189), tiene como finalidad reflexionar sobre la 

distribución justa de las cosas o las responsabilidades entre la familia. En este caso la 

ilustración muestra un estereotipo de familia donde la mujer se encarga de limpiar y hacer 

los quehaceres, mientras la familia está ocupada en disfrutar de otras actividades como ver 

televisión o jugar.  

Al principio de la lección hay preguntas acerca de la injusticia como, por ejemplo, 

cuáles identifican los alumnos en las ilustraciones de las páginas 46 y 47 del libro de segundo 

grado, y por qué las consideran como tales. También se les plantea qué actividades asignarían 

a cada uno de los personajes.  

																																																								
221 Cfr. Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México…, op. cit. 
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Después responderán qué aspectos tomaron en cuenta para decidir las actividades que 

les asignaron a cada integrante de la familia y cómo se beneficiarían los mismos si todos 

colaboraran.  

A continuación, la imagen 72 (p. 190) muestra la explicación sobre lo que significa la 

equidad, esto es, tener los mismos derechos; y sobre la justicia, que es asumir las 

responsabilidades que correspondan de acuerdo a la edad y las condiciones. Esta definición 

corresponde al principio de igualdad en donde no importan las diferencias, todos tienen los 

mismos derechos. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 5: Una distribución justa 

En esta lección los contenidos tienen como objetivo propiciar que los alumnos reflexionen 

sobre la distribución justa de un bien y sobre las responsabilidades que conlleva formar parte 

de un grupo.  

Como vemos en la imagen 73 (p. 191), en la sección “¿Qué aprendí?”, al final hay 

una ilustración que muestra un niño agrediendo a otro, la cual los alumnos tendrán que 

analizar. 

Para continuar con este examen del contenido que propone la misma imagen, en la 

siguiente página del libro de segundo grado, se enlistan cuatro opciones entre las cuales los 

estudiantes deberán elegir cuál creen que es correcta. Estas opciones son: “formar parte del 

grupo que molesta al compañero”, “fingir que no ves lo que está pasando”, “detener a tu 

compañero”, “informar a las autoridades de la escuela sobre lo que está sucediendo”. 

Consideramos que la actividad mostrada en la imagen 74 (p. 192) está relacionada 

con el tema acerca de la prevención del bullying considerado como consecuencia del acto de 

discriminar y la falta de cultura para aceptar a compañeros que pueden ser diferentes al 

estándar. 

  



	 189	

 
 

Im
ag

en
 7

1 

Fu
en

te
: S

ec
re

ta
ría

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
Pú

bl
ic

a 
(S

EP
), 

M
éx

ic
o,

 F
or

m
ac

ió
n 

C
ív

ic
a 

y 
Ét

ic
a 

pa
ra

 e
l A

lu
m

no
 d

e 
Se

gu
nd

o 
G

ra
do

, 2
01

1,
 p

. 4
6-

47
 



	 190	

 

 

Imagen 72 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 49. 
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Imagen 73 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 57. 
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Imagen 74 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 58. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 1: De fiesta en mi comunidad 

El Bloque III se titula “Todos necesitamos de todos”. Con los contenidos de esta primera 

lección se espera que los alumnos aprecien las tradiciones y costumbres del lugar en donde 

viven.  

La primera actividad como vemos en la imagen 75 (p. 194), es observar las fotografías 

de algunos bailes tradicionales y escribir de dónde son estos. Luego, los alumnos deben 

señalar si conocen a algún compañero que hable alguna lengua indígena. En la siguiente 

página del libro mencionado, hay una explicación acerca de las celebraciones en México que 

distinguen a los habitantes de cada localidad.  

Los alumnos tendrán que investigar la fiesta tradicional de su ciudad o pueblo y 

comentarlo con los compañeros de su clase. La explicación continúa al señalar que los 

festejos de una comunidad representan los valores a través de los bailes, la vestimenta, la 

comida, la música y las canciones en su lengua, así como en las artesanías. 

La página 64 del libro de segundo grado, tiene un dibujo de la República Mexicana 

con diferentes cosas que representan algunas tradiciones como una piñata, una calavera de 

dulce o un trompo. Los alumnos deberán ilustrar en el cuaderno tradiciones de su localidad 

con recortes de revistas o periódicos, tal y  como lo vemos en la imagen 76 (p. 195). 

Luego encontramos una descripción de los diferentes grupos de personas alrededor del 

país, con tradiciones, lenguas y costumbres muy particulares, las cuales expresan la historia 

y nos identifican en un mismo país. 

Después, en la misma imagen se muestra que las diferencias entre los rasgos culturales, 

de ninguna manera justifica carecer de derechos iguales con los demás o que sea razón para 

que no haya una convivencia sana, pues si bien, toda esta diversidad representa una riqueza 

del país. La explicación viene acompañada de un dibujo con niños y niñas usando diferentes 

vestimentas tradicionales. 

En esta sección, los alumnos reconocen a México como un país multicultural en 

donde las tradiciones forman parte de la vida de las personas, pero no es motivo para que 

sean tratados de manera diferente. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 2: Todos merecemos respeto 

Esta lección tiene el objetivo de que los alumnos aprendan a convivir de manera respetuosa 

con personas diferentes en su forma de vivir o de ser, sin menospreciar o excluir.  

En la imagen 77 (p. 197) hay una explicación acerca de las personas que son diferentes 

unas a otras en ideas, gustos, intereses, creencias, lengua y rasgos físicos. Después aparece 

un dibujo de varias personas, incluyendo adultos mayores, niños, niñas, y personas en sillas 

de ruedas, de manera que los alumnos deberán observar y colorear cada uno de estos 

individuos. 

Enseguida, se enfatiza en la página 68 del libro de segundo grado, la importancia de 

respetar a las personas sin importar su apariencia, origen, situación económica o cualquier 

razón, ya que de lo contrario se considera como discriminación, por lo que no se debe 

violentar o despreciar a nadie.  

Posteriormente, la imagen 78 (p. 198) muestra que los alumnos deberán marcar en una 

lista las razones por las que se discrimina. Esta lista incluye: por apariencia física, razones 

económicas, formas de vestir, formas de hablar, etc. Asimismo, incluye preguntas acerca de 

si han sido discriminados quienes discriminan y si en su escuela ha pasado una situación de 

esa índole. 

Luego, en la misma imagen vemos que los estudiantes comentarán en grupo qué 

acciones pueden llevar a cabo para impedir situaciones de discriminación y luego completar 

oraciones acerca de respeto, no discriminación y qué hacer en caso de una burla.  

La actividad propuesta en la lección 2, está acompañada de un dibujo de varios niños 

y niñas jugando, uno de ellos en silla de ruedas y otro con lentes jugando. En este sentido, 

la ilustración incluye personas con diferencias físicas como la vista o motoras, y también, 

con diferente color de piel reforzando el tema del respeto a la apariencia. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 4: Diversidad en mi comunidad 

La finalidad de los contenidos de esta lección es lograr que los alumnos conozcan las 

manifestaciones culturales para apreciar las tradiciones y costumbres del lugar en donde 

viven.  

En las dos páginas iniciales de la lección, que ilustra la imagen 79 (p. 200), hay dibujos 

que representan situaciones diferentes: unas personas que llevan sombreros y botas y 

observan un castillo de cohetes; un mercado con gente; un niño pastoreando; niños en la 

playa; dos niños con un adulto en un parque; y otra imagen de unos niños en la plaza. Todas 

estas ilustraciones se presentan para que los alumnos elijan las que más se parecen a su 

comunidad.  

Después, se expone que en cada sociedad las personas tienen diferentes maneras de 

convivir haciendo diversas actividades de acuerdo a sus particulares costumbres, lenguas y 

vestimentas, lo que forma parte de la cultura en cada comunidad. 

La siguiente imagen 80 (p. 201) muestra la otra parte de la lección, en la cual se 

plantean preguntas sobre la lengua que hablan las personas de la comunidad en donde viven 

los alumnos, así como las similitudes y diferencias que existen entre sí.  

Enseguida viene una explicación en la que se señala que a pesar de las diferentes 

costumbres que puedan tener las personas, el trabajo de todos es necesario para la sociedad, 

y a través de la educación los niños aprenden a respetar.  

También los alumnos tendrán que comentar en el grupo lo que saben acerca de 

personas con diferentes costumbres en su comunidad y luego escribir sobre las actitudes 

necesarias para la convivencia con ellas.  

De este modo, la lección se relaciona con los contenidos sobre la prevención de la 

discriminación, promoviendo el respeto a la diversidad de culturas. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 5: Los compañeros de otra escuela 

Sin dejar el tema de la prevención de la discriminación, los contenidos de esta lección tienen 

la finalidad de lograr que los alumnos aprendan a identificar situaciones cotidianas donde se 

presentan prácticas discriminatorias.  

Al inicio, como lo muestra la imagen 81 (p. 204), está la historia de Carlos, un niño 

que llegó como nuevo estudiante a la escuela de Paco. Carlos se mudó a la ciudad debido a 

que sus padres encontraron trabajo ahí. La historia cuenta que un niño llamado Felipe se 

acercó a Carlos para conocerlo, pero otro niño llamado Luis le dijo que no debía hablarle o 

lo sacaría del equipo de fútbol. La historia acaba en que Carlos y Felipe vuelven a platicar 

al día siguiente. En esa misma actividad, en la imagen 82 (p. 205), los alumnos deberán 

responder cómo creen que termina la historia; si consideran que Felipe hizo bien o mal; si 

creen que es justo lo que hizo Luis; por qué creen que actuó de esa manera; y lo que creen 

que debió hacer Paco. Luego tendrán que escribir un final para la historia.  

Dando continuidad al tema, después hay una explicación sobre los niños y niñas 

jornaleros que no pueden ir a la escuela, siendo la mayoría originarios de Chiapas, Guerrero 

y Oaxaca. Y que, a pesar de la existencia de programas oficiales para que puedan estudiar, 

son muy pocos los que acuden a la escuela.  

Para finalizar la lección, los alumnos tendrán que imaginarse una situación en la que 

se vieran obligados a mudarse con su familia a otro estado y responder preguntas acerca de 

cómo se sentirían o qué pasaría con la relación entre sus amigos actuales. También deberán 

imaginarse que van a llegar a la escuela de donde viene Carlos, el niño nuevo de la historia, 

y qué le preguntarían sobre su escuela anterior. Finalmente, los alumnos deberán hacer un 

dibujo de ellos con los nuevos compañeros de clase que tendrían. 

Hasta esta parte, la temática de la lección gira en torno a las personas de otras 

comunidades que migran y tienen que vivir en otro lugar, lo que lleva a convivir con gente 

nueva, siendo necesario que la gente se solidarice y respete a las personas a pesar de no ser 

originarios. Vemos en la imagen 83 (p. 206) que en los contenidos de la sección “¿Qué 

aprendí?”, del bloque III, aborda un hecho a partir del cual los alumnos deben imaginar que 

una niña que es nueva en la localidad y les pregunta sobre las tradiciones y las fiestas más 

importantes, deberán contestar en su cuaderno lo que le responderían; también, cómo la 

defenderían en el caso de que alguien la ofendiera por ser nueva. Luego, en el dibujo que se 

presenta deberán tachar las actitudes que representen una falta de respeto. 
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Para concluir el bloque, en la “Autoevaluación” los alumnos marcarán en la tabla el 

nivel que creyeron alcanzar en actividades como: identificar los actos de discriminación, 

evitar palabras que discriminen a otro por su origen, sexo o condición social, tratar con 

respeto a compañeros con diferentes costumbres y participar en las fiestas tradicionales. 

Consideramos que los contenidos de este bloque buscan fomentar en los alumnos la reflexión 

sobre prácticas de discriminación presenten en la cotidianeidad y que muchas veces no se 

dan cuenta de su presencia. 

 

• Bloque o Bimestre IV. Lección 1: Reglas por todas partes 

Este bloque tiene por título “Reglas para la convivencia armónica”, y los contenidos de la 

primera lección busca que los alumnos aprendan a valorar las reglas para mejorar la 

convivencia entre las personas de una comunidad.  

Después de varias actividades, en la página 91 del libro de segundo grado, se explica 

que en la vida cotidiana hay reglas por lo que es necesario cuidarlas y respetarlas; y en el 

caso de personas que lo necesiten como los niños, adultos mayores o personas con 

discapacidad, hay reglas especiales para protegerlos. Esto lo ilustra la imagen 84 (p. 207). 

En ese sentido, esta parte de la lección trata de que los alumnos tomen conciencia de que 

hay personas en situación de vulnerabilidad, por lo que hay medios que los ayudan a cubrir 

sus necesidades como derecho de cualquier ser humano. 

Para darle continuidad al tema, en la página 92 del mismo libro, hay otros dibujos de 

diferentes lugares como el camión, un mercado, una taquilla de cine y un estacionamiento, 

en las cuales los alumnos deberán identificar las reglas establecidas de cada lugar, en 

beneficio de las personas o grupos que se encuentren vulnerables. Lo anterior aparece 

ilustrado en la imagen 85 (p. 208). 
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Imagen 84 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Segundo Grado, 2011, p. 91. 
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Imagen 85 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 92. 
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• Bloque o Bimestre IV. Lección 2: Los derechos de niñas y niños 

Los contenidos de esta lección están enfocados a lograr que los alumnos conozcan e 

identifiquen sus derechos. En este sentido, se dice que las leyes garantizan los derechos a 

todos los niños de protegerlos y brindarles un desarrollo pleno. Luego vemos en la imagen 

86 (p. 210) que se plantea el caso en que una niña enferma que la llevaron al centro de salud, 

se le negó la atención debido a que no tenía un documento de identidad. Después, los 

alumnos deberán responder si creen que estuvo correcto lo que pasó y qué harían en esa 

situación.  

Consideramos que esta actividad se relaciona con la obligatoriedad de respetar los 

derechos humanos de cualquier persona, y que negar un servicio de salud implica atentar 

contra la persona. 

Después, la imagen 87 (p. 211) hace hincapié en que los derechos son iguales para 

todos, sin embargo, los niños en situaciones socioeconómicas difíciles no pueden hacerlos 

valer. 

 

• Bloque o Bimestre IV. Lección 5: El reglamento escolar 

Después de un par de lecciones que no fueron analizadas porque no tienen contenidos sobre 

prevención de la discriminación, la número 5 tiene la finalidad de alentar a los alumnos que 

cumplan las reglas para lograr un ambiente democrático. Como vemos en la imagen 88 (p. 

212), en esta lección los alumnos deberán modificar el reglamento del salón y de ser 

necesario escribirlo también en otra lengua que hable algún compañero.  

Retomando la actividad antes mencionada, es importante destacar que el contenido de 

ésta hace referencia a la prevención de la discriminación, insistiendo en que los alumnos 

reconozcan e incluyan a los compañeros que hablen otra legua como forma de respeto a la 

diversidad.  
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Imagen 86 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Segundo Grado, 2011, p. 94. 
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Imagen 87 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 96. 
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Imagen 88 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el 

Alumno de Segundo Grado, 2011, p. 112. 



	 213	

• Bloque o Bimestre V. Lección 1: Todas las opiniones habrán de ser escuchadas 

Hemos llegado al Bloque V titulado “Construir acuerdos y solucionar conflictos”, en el cual 

los contenidos de la primera lección están desarrollados para que los alumnos identifiquen 

los conflictos que surgen por las diferencias de opinión.  

Después de varias actividades, la página 123 del libro de segundo grado, advierte que 

a pesar de que entre compañeros las opiniones o intereses sean diferentes, o bien, las 

costumbres o tradiciones, ante todo hay que respetarlas, y una forma de hacerlo es 

estableciendo acuerdos mediante una votación.  

Luego vemos en la imagen 89 (p. 214) que la lección apunta a enfatizar que si no hay 

tolerancia ante las diferencias, las personas pueden sentirse rechazadas, por lo que es 

importante solucionar los conflictos a fin de mantener un ambiente pacífico. Así pues, 

consideramos importante esta parte de la lección porque aborda el tema de la tolerancia 

respecto a las diferencias culturales e ideológicas que puedan existir, enseñando a los 

alumnos una forma de llegar a convivir en armonía.  

 

• Bloque o Bimestre V. Lección 2: Nosotros nos educamos para la paz 

Asimismo, en los contenidos de este bloque, la lección 2 promueve a que los alumnos 

rechacen la violencia como una forma de solucionar un conflicto que, como se expuso 

anteriormente, puede presentarse por sólo una diferencia de ideas. 

En la imagen 90 (p. 215) se aconseja que al jugar los niños y niñas deben aprender a 

incluir a todos los compañeros que quieran participar, a seguir reglas, tomar decisiones y 

trabajar en equipo. El dibujo incluye niños con diferentes características físicas, incluyendo 

a uno en silla de ruedas y otro que usa muletas. 

 

9.2. Anticipando unas conclusiones 

Hasta aquí podemos resumir que la asignatura de Formación Cívica y Ética del segundo 

grado aborda el análisis en torno a los problemas que ocasionan los estereotipos, la 

desigualdad y el bullying, de manera que se busca aprender a respetar e incluir a personas 

con diferente cultura, que formen parte de un grupo indígena, migrantes o extranjeros, así 

como las personas con discapacidad, y que en este caso los dibujos muestran sólo personas 

en silla de ruedas o en muletas.  
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Imagen 89 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Segundo Grado, 2011, p. 123. 
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Imagen 90 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Segundo Grado, 2011, pp. 126-127. 
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Capítulo X 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Desarrollo personal y para la 

convivencia” en la asignatura de Formación Cívica y Ética de cuarto grado 

En este capítulo analizamos los contenidos del Campo de Formación “Desarrollo personal y 

para la convivencia” de la asignatura Formación Cívica y Ética que también consta de cinco 

bloques y todos ellos tratan los referidos contenidos, distribuidos en un total de cinco 

lecciones en el libro de cuarto grado.  

 

10.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética en el libro de texto gratuito de cuarto grado 

• Bloque o Bimestre I. Lección: Niños y niñas cuidan de su salud e integridad 

personal 

En este primer bloque los contenidos tienen como objetivo propiciar que los alumnos 

reconozcan los cambios en su cuerpo y su modo de pensar; que aprendan los cuidados que 

deben llevar, así como distinguir las diferencias que tienen con otras personas y respetarlos. 

La ilustración del inicio del bloque que vemos en la imagen 91 (p. 219), tiene representados 

personas con características físicas diferentes e incluye a una niña invidente. 

Como muestra la imagen 92 (p. 220), en la sección “Platiquemos”, el contenido que 

se maneja es acerca de las personas de la comunidad, que incluye familia, vecinos, amigos 

y escuela, las cuales tienen diferentes características, cualidades, destrezas, virtudes y rasgos 

específicos, y cada uno de ellos trabajando en el campo o enseñando, tienen los mismos 

derechos ante la ley.  

Asimismo, hay diferencias culturales, económicas y sociales que influyen en las 

oportunidades para estudiar, trabajar, cuidar la salud y vivir. Otro punto importante señalado 

es la diferencia de sexo, que divide a las personas en hombres y mujeres de acuerdo a 

características biológicas, pero al referirse a las expectativas culturales se le llama diferencia 

de género. 

La página 14 del libro mencionado continúa explicando que la diferencia de género 

depende de la cultura y el tiempo. Por ejemplo, en algunos países la costura es una actividad 

considerada sólo para mujeres, pero en otros países es al revés; o como durante el Virreinato 
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en México, cuando las mujeres no podían estudiar en la universidad y, sin embargo, 

actualmente alrededor de la mitad de los estudiantes de nivel superior son mujeres. Después, 

se hace hincapié en que las mujeres y hombres tienen la misma libertad de trabajar, estudiar 

y, cuando estén en pareja, formar una familia que comparta las mismas responsabilidades 

domésticas. Esto lo ilustra la imagen 93 (p. 221). En este sentido, el tema al que se hace 

alusión es la necesidad de respetar y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Prosiguiendo el análisis, vemos en la imagen 94 (p. 222), en la sección “Para aprender 

más”, un tema que señala que algunas personas con discapacidad requieren de atención 

especial como el uso de sillas de ruedas, asistir a terapias de rehabilitación o educación 

especializada y, a pesar de esto, tienen los mismos derechos, tienen el mismo valor y 

requieren del apoyo de la comunidad. 

Más adelante, la imagen 95 (p. 223) muestra el contenido sobre discriminación del 

bloque I, el cual expone que la educación debe ser para todos, haciendo referencia a las 

escuelas para ciegos y sordomudos que existen desde el siglo XIX y también sobre una 

escuela para maestros para atender a personas con esta discapacidad. En este mismo apartado 

se explica que los niños con alguna deficiencia tienen el derecho de recibir educación como 

todos los demás. 

En consecuencia, los alumnos aprenden que las diferencias físicas como una 

discapacidad no deben de ser motivo para privar a alguien del derecho humano sobre recibir 

educación a fin de que tenga la oportunidad de desarrollarse como cualquier otra persona. 
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Imagen 95 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, pp. 18-19. 
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Más adelante, en la imagen 96 (p. 225), el segmento de “Ejercicios” desarrolla el 

tema de valorar la función de los sentidos, de manera que los alumnos deberán responder si 

conocen a alguna persona con una debilidad visual o auditiva, si en el lugar donde viven hay 

gente con alguna discapacidad trabajando, o bien, si en la escuela tienen compañeros con 

discapacidades y qué servicios les proporciona la escuela. Luego, deberán hacer un dibujo 

sobre una propuesta para que los estudiantes con debilidad visual o auditiva tengan mejor 

acceso a los servicios de la escuela, y al final llenar una tabla de lo que pueden hacer si en 

el salón hay alguien que no ve ni escucha bien, o con alguna dificultad para moverse. 

Para finalizar el bloque, vemos en la imagen 97 (p. 226) del segmento de 

“Autoevaluación”, que los alumnos escogerán un nivel entre siempre, casi siempre, nunca y 

casi nunca, para responder el nivel que creen alcanzaron en actitudes como ser solidarios 

con personas discapacitadas en la escuela, y reconocer las cualidades de las personas de su 

entorno; más adelante, anotarán algo en lo que puedan mejorar.  

Como hemos venimos analizando, el bloque I centra su contenido en el tema de la 

inclusión, hace referencia a las personas con discapacidades las cuales forman parte de un 

grupo en situación de vulnerabilidad, en especial sobre las personas con discapacidad 

auditiva o visual. Sin embargo, la reflexión no toma en cuenta la existencia de otras 

discapacidades físicas o mentales que bien podría tener algún compañero, y las cuales deben 

de recibir la misma inclusión, atención, derechos y oportunidades. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección: El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos 

propios y ajenos 

En este bloque los contenidos buscan que los alumnos aprendan a respetar los acuerdos 

establecidos para la convivencia social con el fin de evitar actos de violencia, practicar la 

toma de decisiones y saber que a través de la Constitución es como se garantizan los derechos 

humanos. La imagen 98 (p. 227) muestra al inicio del bloque la ilustración de una familia 

compuesta por un padre, una madre, un hijo y una hija, así como otros niños incluyendo uno 

en silla de ruedas. 
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Imagen 97 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, pp. 26-27. 
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Hasta el segmento “Para aprender más”, en la página 38, del libro de cuarto grado, el 

texto expone que en México las personas tienen libertades, entre las cuales está profesar la 

religión que cualquier individuo elija por tradición o convicción, haciendo la comparación 

con países en los que esto no es posible. De ahí que en México se viva bajo un sistema 

democrático en el que las personas pueden disfrutar de este tipo de libertades. En ese sentido, 

como muestra la imagen 99 (p. 229), la lección continúa explicando que la tolerancia es 

escuchar y considerar la diferencia de opinión acerca de un tema, y que el ser intolerante 

provoca dificultades al convivir con otros. Finalmente, se concluye en que la libertad, la 

democracia y la tolerancia deben ser las bases de nuestra sociedad para una vida en armonía. 

Ahora bien, respecto a los contenidos para prevenir la discriminación del bloque I, 

vemos en la imagen una familia, en la que se señala que todos los niños tienen derecho a 

formar parte de una familia, por lo cual el gobierno tiene la responsabilidad de buscar que 

los niños en situación de orfandad puedan contar con un adulto que los eduque y vele por su 

integridad física y moral.  

Para ello, en México existen instituciones como el DIF que es el responsable de los 

niños. En ese fragmento del texto se incluye una imagen de una familia compuesta por un 

hombre, una mujer y un bebé. No obstante, consideramos que esta imagen excluye cualquier 

otro tipo de conformación del núcleo familiar y promueve el estereotipo de la familia 

heterosexual con hijos, una realidad muy diferente de la que sin duda alguna viven 

actualmente muchas familias, integradas también por abuelos y niños, padres o madres 

solteras, padres del mismo sexo, o parejas sin hijos, entre otras. 

Para finalizar este bloque, la imagen 101 (p. 231) en la sección de “Autoevaluación”, 

al igual que el bloque anterior, los alumnos deberán elegir la opción que corresponda a 

actitudes como identificar cuándo no se respetan los derechos de las personas discapacitadas; 

respetar la libertad de las demás personas; evitar acciones que dañen a otras personas; o 

respetar los derechos de mujeres, ancianos y niños. 
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Imagen 99 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, p. 38. 
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Imagen 100 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, p. 40. 
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Imagen 101 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, p. 51. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección: México, país diverso y plural 

Este apartado tiene como finalidad que los alumnos aprendan a respetar las diferentes 

expresiones culturales y formas de pensar, así como cuestionar la discriminación y no atentar 

contra la dignidad de las personas. 

La siguiente ilustración que vemos en la imagen 102 (ver p. 233), muestra varios niños 

con características diferentes, incluyendo el color de piel, cabello y uno con bastón. La 

sección “Platiquemos” comienza como muestra la imagen 103 (ver p. 234), abordando el 

tema de que en México ante la ley, todos somos iguales, a pesar de hablar diferentes lenguas. 

Al ser una sociedad democrática es obligatorio apreciar y proteger la diversidad. Todas las 

personas tienen derecho a celebrar las tradiciones siempre y cuando no violen la libertad, 

integridad o dignidad de otra persona. 

En las páginas 54 y 55 del libro de cuarto grado, los contenidos abordan que las 

tradiciones y demás manifestaciones culturales expresan la pluralidad del país y dan 

identidad. Una parte importante de esta última, es el lenguaje, y en el país existen gran 

cantidad de lenguas indígenas y diversos idiomas. 

Continuando con el tema, la imagen 104 (ver p. 235) ilustra la situación de las 

personas indígenas, los cuales son los pobladores originarios antes de la llegada de los 

españoles a nuestro país y que durante la conquista fueron segregados e ignorados. Después 

se explica que no hay que discriminar a ninguna persona, ya que todos, incluyendo a los 

indígenas y extranjeros, merecen respeto como cualquier persona y es establecido en la ley. 

Asimismo, la educación que imparten las escuelas debe promover el respeto hacia todos los 

pueblos del mundo.  

Continúa este apartado enfatizando en que todos pueden aprender de otras expresiones 

culturales y así ampliar la capacidad de empatía, lo cual significa entender a los demás, 

siendo necesaria para una convivencia igualitaria y respetuosa. 
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Así pues, como vemos en la imagen 105 (ver p. 237), en que todos los compañeros de 

la escuela pueden ser diferentes, eso no impide en que puedan divertirse juntos; el hecho de 

alejarse o rechazar a alguien por alguna diferencia, podría ser considerado como una forma 

de discriminación. 

En este sentido, el texto explica que la discriminación degrada la dignidad de las 

personas, es decir, quita valor a las demás personas. Sin embargo, no todo trato diferente se 

considera como discriminatorio, sólo cuando se impide a alguien más disfrutar de sus 

derechos. En otras palabras, es discriminación las acciones que diferencian 

injustificadamente a las personas.  

Asimismo, en México hay una desigualdad de acceso a bienes y servicios, lo cual 

propicia prácticas discriminatorias hacia las personas que viven en pobreza extrema, a pesar 

de que ante la ley todos tienen los mismos derechos.  

Los contenidos del bloque III del libro de cuarto grado, están dedicados a la necesidad 

de erradicar la discriminación en el trabajo y en el hogar, así como entre hombres y mujeres, 

lo cual está establecido en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política. Como conclusión 

explica que lo mencionado anteriormente es importante para aprender a reconocer y respetar 

la dignidad de las personas. 

Ilustra la imagen 106 (ver p. 238) la siguiente sección “Para aprender más” de la 

página 63 del mismo libro, en donde es abordado el tema de las lenguas indígenas. En ese 

aspecto, el texto explica que el Instituto Nacional de Lengua Indígenas protege a éstas y que 

México está entre los 10 países con mayor diversidad lingüística alrededor del mundo. 

Después se muestra la frase “México es de todos los mexicanos” y la traducción en varias 

lenguas indígenas. 

Más adelante, en el segmento “Para hacer”, la actividad consiste en organizar un 

museo escolar con la finalidad de aprender a conservar y proteger la diversidad natural y 

cultural del lugar en donde viven los alumnos. Esto lo vemos a continuación en la imagen 

107 (ver p. 239). 

  



	 237	

 
 

Im
ag

en
 1

05
 

Fu
en

te
: S

ec
re

ta
ría

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
Pú

bl
ic

a 
(S

EP
), 

M
éx

ic
o,

 F
or

m
ac

ió
n 

C
ív

ic
a 

y 
Ét

ic
a 

pa
ra

 e
l A

lu
m

no
 d

e 
C

ua
rto

 G
ra

do
, 2

01
1,

 p
p.

 5
8-

59
 



	 238	

 

Imagen 106 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 63. 
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Imagen 107 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, p. 68. 
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Luego, en la sección de “Ejercicios” que muestra la imagen 108 (ver p. 241), los 

alumnos deberán identificar las familias lingüísticas que corresponden al lugar en donde 

viven, investigar otra lengua que no conozcan, aprender algunas frases simples, y escribir la 

letra de una canción, poema o leyenda en una lengua indígena. En consecuencia, los alumnos 

aprenden a reconocer la existencia de los grupos indígenas como parte de la diversidad 

cultural de México así como respetarlas y valorarlas. 

Finalmente, la imagen 109 (ver p. 242) ilustra la sección de “Autoevaluación” en 

donde los alumnos deberán elegir la opción que corresponda en actitudes como valorar las 

tradiciones de México y las manifestaciones culturales de las personas indígenas, defender 

la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, identificar acciones de discriminación 

y rechazarlas, y tratar con respeto a las demás personas. Después escribirán lo que ellos creen 

que pueden mejorar. 

En el contenido del bloque III que hemos venido analizando, es posible observar que 

éste gira en torno a temáticas como el valor de los grupos indígenas, fomentar la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como la identificación de actos discriminatorios y cómo 

evitarlos. 

 

• Bloque o Bimestre IV. Lección: México: país de leyes 

De manera consecuente, este bloque tiene como finalidad que los alumnos reconozcan que 

es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde están establecidos los 

derechos de las personas y el valor de las autoridades, así como conocer el trabajo de éstas. 

En las páginas 76 y 77 del libro de cuarto grado, hay un dibujo que representa varios 

niños con diferente color de piel y una niña con andadera. Lo anterior lo muestra la imagen 

110 (ver p. 243). 
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Imagen 108 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 70. 
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Imagen 109 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 75. 
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En la sección “Platiquemos”, que vemos en la imagen 111 (ver p. 245), el texto señala 

que aunque las personas tengan concepciones diferentes de justicia, las leyes garantizan que 

los derechos sean iguales para todos, y éstas sancionan a los que no respeten los derechos de 

los demás. En este apartado se indica que actualmente la ley reconoce que todas las personas 

tienen el mismo valor y dignidad como parte del respeto a los derechos humanos.  

Continuando el desarrollo del bloque en la siguiente sección “Para aprender más”, la 

imagen 112 (ver p. 246) muestra algunos segmentos de lo que contiene la Constitución 

Política Mexicana. El primero es sobre los derechos humanos y sus garantías, en donde 

explica que, según los artículos 1º, 4º y 12º, todos los mexicanos son iguales ante la ley sin 

importar la edad, si se es hombre o mujer, si se pertenece a alguna comunidad indígena o 

religiosa, si se tiene alguna discapacidad, ni la situación económica que se tenga. Esto 

significa que en la ley está establecido que no se puede discriminar a ninguna persona por 

algún motivo que atente contra sus derechos. 

Posteriormente, en el segmento de “Ejercicios” del libro antes señalado y como ilustra 

la imagen 113 (ver p. 244), los alumnos deberán leer la transcripción del artículo 1º de la 

Constitución, subrayar lo más importante y luego hacer un dibujo que ilustre una escena de 

igualdad.  

Para concluir el bloque, en la sección de “Autoevaluación” que vemos en la imagen 

114 (p. 248), los alumnos deberán elegir la respuesta acerca de, por ejemplo, rechazar las 

actitudes de injusticia que dañan la dignidad de otros compañeros y señalar cuándo los 

derechos no están siendo respetados.  

Consideramos incluir este bloque en el análisis de estos contenidos porque es 

importante que los alumnos conozcan que ante la ley las personas están protegidas sin 

importar las diferencias que tengan con otras, y que con esto también aprendan que atentar 

contra la dignidad de otra persona es incorrecto y puede tener sanciones. 
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Imagen 112 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 85. 

 



	 247	

 

Imagen 113 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 97. 
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Imagen 114 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Cuarto Grado, 2011, p. 101. 
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• Bloque o Bimestre V. Lección: Participación ciudadana y vida social pacífica 

Los contenidos del libro ya referido tienen la finalidad de que los alumnos valoren la paz 

para mejorar la condición de vida en la sociedad, aprender a enfrentar las dificultades y saber 

cómo los ciudadanos comunican sus necesidades. 

Ilustrando lo anterior, en las páginas del inicio del bloque que muestra la imagen 115 

(ver p. 251), contiene un dibujo con varios niños que poseen rasgos físicos distintos, 

incluyendo una niña con muletas.  

En la siguiente imagen 116 (ver p. 242), en la sección “Platiquemos”, el texto explica 

que la paz en la que vive la sociedad puede ser afectada por falta de equidad, prejuicios y 

discriminación, por lo cual, es responsabilidad del gobierno promover el bienestar de la 

población y, en especial, de los grupos vulnerables como los que están en condiciones de 

marginación, discapacidad, vejez, desamparo, desintegración familiar y discriminados por 

género. 

Asimismo, el contenido de la página 109 del libro que venimos analizando, señala que 

respetando a las personas y actuando con solidaridad y tolerancia, podemos contribuir a 

mejorar las condiciones de vida para todos, lo cual significa actuar conforme al valor 

democrático de la justicia. 

Además, incluye un fragmento de las palabras de Benito Juárez y cita la frase celebre 

“Entre individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, la cual refuerza 

la idea de la necesidad de respetar los derechos de las demás personas. Esto lo muestra la 

imagen 117 (ver p. 253). 

Luego, vemos en la imagen 118 (ver p. 254), en la sección “Para aprender más”, al 

inicio está un segmento para que los alumnos reflexionen si en la escuela se actúa para 

prevenir la discriminación en diferentes situaciones de convivencia como: tratar con respeto 

a compañeros y maestros; tratar igual sin distinguir por razones de sexo, condición 

socioeconómica, origen, lengua u otra; cuando los maestros organizan actividades para que 

participen todos; que los maestros impidan burlas o apodos, insultos o golpes entre 

compañeros; también, que los maestros traten las diferencias como motivo de aprender de 

otras culturas, gustos, preferencias, capacidades o lenguas, entre otras.  
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Para acabar, en la sección de “Autoevaluación” que observamos en la imagen 119 (ver 

p. 255), los alumnos deberán elegir la opción que corresponda en actitudes como respetar la 

dignidad de las personas, respetar a los integrantes de la familia y dirigirse de manera 

respetuosa hacia los padres, hermanos y amigos, etcétera. 

 

10.2 Conclusiones preliminares 

Finalmente, los contenidos predominantes en relación a la prevención de la discriminación 

en el cuarto grado de esta asignatura, están orientados a que los alumnos aprendan que en la 

ley está establecido que se prohíbe discriminar, así como que hay instituciones que atienden 

las necesidades de personas con características físicas diferentes y no importa el motivo, es 

necesario respetar y velar por la igualdad de los derechos de las personas, incluyendo las 

personas con diferente cultura, condición socioeconómica, edad o género. 
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Imagen 117 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 109. 
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Imagen 118 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno 

de Cuarto Grado, 2011, p. 114. 
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Imagen 119 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética 

para el Alumno de Cuarto Grado, 2011, p. 121. 
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Capítulo XI 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Desarrollo personal y para la 

convivencia” en la asignatura de Formación Cívica y Ética de quinto grado 

 

Retomando el cuadro 1 anteriormente citado (“Organización de los contenidos sobre 

discriminación en los actuales libros de texto de educación básica primaria”),222 ahora 

analizamos los contenidos del campo de formación Desarrollo personal y para la convivencia 

integrado por la asignatura de Formación Cívica y Ética de quinto grado, compuesto de cinco 

bloques en total, aunque sólo cuatro de ellos tratan el tema acerca de la prevención de la 

discriminación, distribuidos en cinco lecciones a lo largo del libro. 

 

11.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética en el libro de texto gratuito de quinto grado 

• Bloque o Bimestre I. Lección 4: Respeto y buen trato 

En el bloque I “Niñas y niños que construyen su identidad y previenen riesgos”, vemos que 

en la imagen 120 (p. 260) encontramos hasta la lección 4 un contenido para la prevención 

de la discriminación. Esta lección tiene la finalidad de animar a que los alumnos elaboren un 

cartel para promover la no discriminación, el buen trato y la solidaridad en el salón, la escuela 

y la comunidad. 

Al inicio de la lección, en la imagen 120, hay diferentes fotografías de niños y niñas 

con una explicación sobre la necesidad de interactuar con las personas que los rodean para 

conocerlas mejor. Enseguida, los alumnos deberán analizar la imagen y responder las 

siguientes preguntas acerca de cómo creen que es la vida de esos niños o quién creen que es 

más parecido a ellos.  

La misma imagen muestra la segunda actividad que consiste en que los alumnos 

dibujen su cara y escriban tres rasgos físicos, tales como el tono de su piel, la estatura o el 

color de pelo. Después colocarán todos los dibujos en las paredes del salón, haciendo énfasis 

																																																								
222 Vid. p. 89, Capítulo V.  
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en el respeto de cómo los deben mirar y tendrán que responder en qué se parecen y las 

principales diferencias. 

Al final de la misma fotografía hay un dibujo de varias personas con diferencias físicas, 

acompañada de la explicación de que todas las personas tienen los mismos derechos, por lo 

que se deben evitar burlas, actos de discriminación y exclusión, ya que estas acciones 

significan la violación de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Prosiguiendo en el análisis de los contenidos ya señalados, en la imagen 121 (ver p. 

261) constatamos que la lección es acerca de las diferencias y semejanzas físicas que tienen 

las personas y que les permiten identificarse unas con otras; sin embargo, a pesar de que se 

deben valorar las diferencias que hacen únicas a las personas a lo largo de la historia, éstas 

se han convertido lamentablemente en razón para discriminar, excluir y hasta exterminar a 

un grupo específico de personas. 

Esta lección describe a la discriminación como la acción de “…menospreciar, negar 

derechos, violentar, quitar oportunidades o humillar a las personas por sus características y 

capacidades”, ocasionado que por la falta de información o sentimiento de superioridad, 

hacen creer a las personas que pueden burlarse, humillar o menospreciar a otras personas. El 

apartado concluye exhortando a los alumnos a que es necesario aprender a reconocer la 

discriminación para rechazarla y denunciarla.  

En el siguiente recuadro se explica que los estereotipos son las características que las 

personas atribuyen a un grupo determinado para identificarlos, pero caen en la 

generalización, por lo que pueden provocar severos prejuicios que generan discriminación, 

dañando el autoestima y violando los derechos de las personas enjuiciadas. Enseguida de 

esta explicación hay una fotografía de un grupo de niñas en donde incluyen a una con 

discapacidad rodeada por las otras.  

En la siguiente página la actividad consiste en que los alumnos por equipos completen 

la tabla recordando los programas infantiles que suelen ver, para identificar los estereotipos 

de los personajes como, por ejemplo, ser el inteligente, el héroe o el villano.  

Después comentarán sobre cómo los medios de comunicación influyen en la forma de 

convivir entre ellos, si es que repiten las burlas o si maltratan a alguien con diferencias 

físicas, para después reflexionar si es posible hacer algo para que en la escuela y en su 

comunidad se logre un trato justo y respetuoso para todos. 
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Finalmente, en esta actividad hay información sobre una página electrónica en donde 

los alumnos podrán consultar información acerca de los estereotipos, rasgos físicos, no 

discriminación y buen trato. 

Luego, observamos en la imagen 122 (ver p. 262) que los alumnos deberán comentar 

sobre la actividad y proponer ideas para eliminar la discriminación en la escuela y la 

comunidad, y con esto elaborar los carteles que irán en el salón, en las áreas comunes de la 

escuela y alrededor de la comunidad. Al final de la página hay dos preguntas para los 

alumnos sobre si discriminan y qué pueden hacer para eliminar la discriminación.  

Hasta aquí observamos que la información y las actividades de esta lección tienen por 

objetivo que los alumnos aprendan a identificar estereotipos que marquen el trato que les 

dan a otros compañeros, es decir, faltando al respeto y provocando actos discriminatorios. 

Al final de la lección, como se muestra en la imagen 123 (ver p. 263), los alumnos 

deberán imaginarse que tienen un programa de televisión y con esto pensar qué dirían acerca 

del respeto de las diferencias, cómo promoverían la diversidad, la solidaridad, el buen trato 

y la erradicación del maltrato. Deberán describir alguna situación en la que hayan sufrido 

discriminación o la hayan provocado o presenciado y, luego, explicar cómo se sintieron al 

respecto para luego pensar por qué se debe terminar con las prácticas discriminatorias. 

En la siguiente sección de “Evaluación”, los alumnos reflexionarán, primero de 

manera personal, en un rasgo físico similar con el grupo, luego en grupo sobre cómo pueden 

respetar las diferencias; después, exponer tres diferencias que valoran de alguien que asiste 

a la escuela y, finalmente, escribirán a qué conclusión llegó el grupo. Consideramos que con 

esta actividad los alumnos reflexionan en su actuar al apreciar las diferencias que pueden 

tener con otros compañeros. 
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Imagen 122 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Quinto Grado, 2011, p. 39. 
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• Bloque o Bimestre II. Lección 7: Aprendiendo a ser justos  

Posteriormente, en el bloque II “Niñas y niños que aprenden a ser libres, autónomos y 

justos”, la lección 7 que inicia en la página 62 del libro de quinto grado, están los contenidos 

referentes a la no discriminación. Esta lección tiene por objetivo lograr que los alumnos 

analicen el reglamento escolar para saber si promueve el trato justo y el respeto. 

A continuación, en la imagen 124 (p. 266) observamos que la lección empieza con 

diferentes fotografías de situaciones de la vida diaria y vienen acompañadas de explicaciones 

de diferentes derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Por ejemplo, una fotografía de un hombre desayunando y una mujer trabajando con la 

explicación de que todas personas tienen derecho a igual salario por un mismo trabajo o 

puesto laboral, lo cual hace referencia a la equidad de género e igualdad de oportunidades, 

como señala el artículo 23º de esta declaración.  

Sin embargo, la imagen representa el estereotipo de la mujer como la única responsable 

del cuidado de los hijos. Vemos también la fotografía de una niña en silla de ruedas con la 

explicación de que todas las personas tienen derecho a la protección contra actos 

discriminatorios, fomentando la inclusión de personas discapacitadas, referente al artículo 

7º. 

Y otra fotografía más en donde se ve a varias niñas que se ríen de otro niño, 

acompañada de la explicación de que el artículo 26º de esta Declaración establece que la 

educación favorece la tolerancia y la amistad, y que la disciplina escolar que sancione estas 

actitudes no debe atentar contra la dignidad de los niños. 

Después de observar las fotografías, los alumnos deberán identificar las situaciones de 

injusticia y reflexionar sobre cómo las leyes y los derechos humanos determinan cuándo una 

situación es justa o injusta. Luego, como muestra la imagen 125 (ver p.267), esta la 

explicación de que la justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde y respetar los 

derechos de todas las personas, ya que ésta va de la mano con los principios de igualdad, 

libertad y equidad.  

Posteriormente, hay una tabla sobre situaciones justas que incluye respetar a todos en 

el salón; y situaciones injustas que incluye no respetar a alguien por su apariencia o no 

permitir la entrada a la escuela debido a sus creencias. 
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Más adelante, la imagen 126 (p. 268) ilustra la actividad que consiste en que los 

alumnos vuelvan a analizar las fotografías del inicio de la lección y con apoyo del libro 

“Conoce nuestra Constitución”, así como de la Convención sobre los Derechos de los Niños 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, responderán qué artículos se violan, 

qué derechos humanos no se respetan y cómo se podrían evitar estas situaciones.  

Luego reflexionarán sobre cómo es el trato entre los integrantes del salón de clases, 

cómo son las reglas y si éstas aplican a todos por igual. 

Después deberán conseguir el reglamento del salón o de la escuela, e identificar las 

reglas que los alumnos consideran que promueven el respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos, cuáles hacen lo contrario, y luego enlistar las reglas que hagan falta para promover 

una convivencia justa y armónica. Todo lo anterior deberá ir en la tabla de la siguiente 

página.  

Continuando el tema del respeto hacia los derechos humanos, observamos en la 

imagen 127 (ver p. 269) que hay una explicación sobre la libertad y que ésta tiene límites; 

ninguna persona puede dañar la dignidad de los demás en el goce de su libertad.  

También incluye que la Constitución, así como otras leyes internacionales, establecen 

que el respeto a la dignidad humana y a la justicia no son distinciones de alguna clase en 

particular, es decir, son derechos universales. Asimismo, esta lección se relaciona con el 

tema del respeto a la dignidad humana, establecido como principio para evitar la 

discriminación. 
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Imagen 125 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Quinto Grado, 2011, p. 64. 
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Imagen 127 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Quinto Grado, 2011, p. 74. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 10: Acciones a favor de la diversidad y contra la 

discriminación 

En los contenidos del bloque III, “Niñas y niños que trabajan por la equidad, contra la 

discriminación y por el cuidado del medio ambiente”, la lección 10 tiene por objetivo 

estimular que los alumnos diseñen una campaña en contra de la discriminación y a favor de 

la inclusión. 

Al inicio de esta lección la imagen 128 (ver p. 271) consta de cuatro fotografías de 

personas diferentes y varias opciones para que los alumnos marquen cuál consideran 

correcta.  

La primera imagen es un adulto con tez morena, un poco canoso, y las opciones que 

muestra la activad son si es un pintor, un agricultor o un profesor; la siguiente imagen es de 

Rigoberta Menchú y las opciones que ofrece son si es una defensora de los derechos 

humanos, una vendedora de fruta o una artesana; la tercera imagen es una mujer joven con 

tez clara y pelo rubio, y las opciones que tiene son si es una doctora, una estafadora o una 

modelo; finalmente, la última imagen es la de un hombre joven con tez clara y pelo corto, y 

las opciones que da es si es un estudiante, un líder de una pandilla o un taxista. 

Esta actividad tiene el propósito de estimular la reflexión de los alumnos sobre los 

prejuicios que hay respecto a ciertos fenotipos.  

Posteriormente, los alumnos deberán comparar sus respuestas con el grupo e 

identificar en cuáles sí coincidieron y por qué piensan de esa manera. Luego leerán las 

explicaciones de qué es un estereotipo y un prejuicio, y reflexionarán cómo es que estos 

elementos influyeron en sus respuestas. 

En la siguiente página del libro de quinto grado vemos que a partir de la imagen 129 

(p. 272), la actividad consiste en que los alumnos comenten cómo afecta la discriminación 

en la convivencia social. Enseguida, aparecen algunas fotografías de diferentes personas con 

vestimentas típicas de alguna fiesta, otras fotografías de personas de diferentes comunidades, 

así como de algunos platillos típicos mexicanos.  
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Prosiguiendo con el análisis de los contenidos para prevenir la discriminación, en la 

lección 10 del bloque III, se encuentra la explicación de que la diversidad es una 

característica de la humanidad y, en especial, una de las riquezas de México, ya que existen 

muchos pueblos indígenas, personas mestizas y originarios de otros países, lo cual se puede 

observar en el lenguaje, la organización, los trabajos, los juegos tradicionales, el arte y el 

conocimiento sobre la naturaleza. 

También, en esta lección se explica que la diversidad está relacionada con la edad, el 

género, los rasgos físicos, las capacidades o la orientación sexual, y que cualquiera sea el 

caso, es importante tratar a todos por iguales y eliminar la discriminación. 

La lección hace referencia a los temas del primer bloque del libro en donde se explicó 

que la discriminación puede verse reflejada en acciones, palabras o actitudes que dañen o 

excluyan a las personas por razones de no aceptar las características físicas, la forma de ser 

y pensar, o las capacidades de alguien. 

Enseguida, este libro presenta un esquema en donde señala que, por un lado, quienes 

sufren discriminación puede ser por cualquier motivo, pero en México las causas son 

principalmente por el tono de piel, la orientación sexual, por pertenecer a un grupo indígena, 

ser migrante, pobre o por creencia religiosa. Luego, el texto explica que usualmente se 

discrimina por temor o por los diferentes prejuicios. Por otro lado, en esta lección se hace la 

distinción entre los tipos de discriminación que incluye las razones raciales, intolerancia 

religiosa, xenofobia, clasismo, sexismo, por capacidades diferentes, y por edad. 

En el recuadro al final de la imagen 130 (p. 275), se indica que puede discriminarse a 

las personas mediante ofensas, insultos, comentarios denigrantes, al negarle derechos, 

excluyéndolas, evitando el contacto con ellas, golpeándolas, tratándolas mal y cruelmente, 

hasta llegar al homicidio. 

Continuando con este análisis, encontramos posteriormente una explicación sobre el 

racismo, que es la idea de que hay razas superiores a otras y que cada una hereda 

características físicas, inteligencia, habilidades, gustos y comportamientos; lo cual, todo 

esto, ha dado lugar a la discriminación racial.  

También incluye que los rasgos físicos, origen étnico o cultura diferente, no deben 

impedir que las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, y que tienen que ser 

tratados con respeto. 
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La actividad siguiente consiste en que por equipos comenten qué formas de 

discriminación observan en la escuela y en el salón, con el objetivo de que los alumnos hagan 

una tabla como lo muestra el ejemplo. Se incluyen dos ligas para que los alumnos vean 

videos en línea acerca del racismo y pueda servirles de apoyo para elaborar la actividad. 

En la siguiente página, hay la indicación para que los alumnos comenten en grupo por 

qué creen que se discrimina, por qué se teme a las personas diferentes, qué prácticas 

discriminatorias han identificado en las películas y programas de televisión, y cuáles de estos 

influyen en que las demás personas discriminen y por qué consideran que alguien que sufrió 

de discriminación también llegó a discriminar. Con esto completarán el cuadro con las 

situaciones de discriminación que identifiquen y las propuestas para evitarlas. 

Esta actividad la consideramos importante ya que el tema para prevenir la 

discriminación es abordada de manera directa, y después de que los alumnos aprenden acerca 

de los derechos humanos, al hacer una reflexión sobre sus acciones, ayuda a que entiendan 

el daño que ocasionan las actitudes de desprecio y que estas mismas originan más hasta 

llegar a niveles violentos y peligrosos. 

A continuación observamos en la imagen 131 (ver p. 276), que viene una explicación 

acerca del respeto a la diversidad y la inclusión sin discriminación, por lo que el diálogo y 

la capacidad de reconocer la dignidad y los derechos de los demás, es fundamental.  

Incluye que la discriminación hace difícil que las personas sean aceptadas y respetadas. 

Continúa haciendo referencia a los temas del primer bloque sobre los estereotipos que 

promueven los medios de comunicación y suscitan la discriminación y exclusión.  
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Además, la lección que estamos analizando incluye ejemplos de acciones que 

contribuyen a erradicar la discriminación en el entorno, éstas son: reconocer la dignidad y 

los derechos de todas las personas; respetar a todos sin importar la edad, el sexo, la posición 

económica, el origen étnico, las capacidades, la orientación sexual o la religión; respetar las 

leyes que promueven el derecho a la diversidad e igualdad; rechazar y denunciar toda forma 

de exclusión y maltrato; y hacer campañas que favorezcan la tolerancia y el respeto a la 

diversidad. 

La actividad siguiente será diseñar la campaña contra la discriminación y a favor de la 

inclusión en la escuela. Después, los alumnos deberán explicar por qué es importante incluir 

sin discriminar en todas las actividades. 

Es necesario resaltar hasta aquí que el contenido de estas actividades promueve a que 

los alumnos participen de forma activa una vez que aprenden qué significa la discriminación, 

y aprenden a actuar para prevenir o evitar situaciones que consideren atenten contra la 

dignidad humana. 

 

• Bloque o Bimestre III. Lección 12: Las leyes protegen el ambiente y la diversidad 

natural y social 

Más adelante del bloque, hasta la lección 12, volvimos a encontrar contenidos sobre 

prevención de la discriminación. El objetivo de esta lección es que los alumnos elaboren un 

proyecto que promueva el bienestar social, la inclusión y la diversidad natural y cultural. 

Esta parte continua con centrar las actividades en una participación activa de los alumnos 

para valorar la diversidad y difundir la importancia de respetarla. 

Primero, como observamos en la imagen 132 (ver p. 279), los alumnos deberán 

responder qué grupos indígenas habitaban en el pasado en su localidad y cuáles continúan, 

por qué creen que han permanecido ahí o por qué ya no, y si es que aún viven ahí, qué trato 

reciben, si son incluidos y no discriminados, y si aún conservan su lengua, vestimenta o 

costumbres.  

En la parte inferior de la página, hay un recuadro que retoma el tema de la asignatura 

de Ciencias Naturales en donde se explica que México es un país multicultural, por lo cual 

se han elaborado leyes y creado instituciones que protegen esto y eliminan la discriminación. 
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En la siguiente página de la misma lección, hay imágenes de pueblos indígenas 

acompañadas de la explicación de que todos ellos son parte importante en el cuidado de la 

biodiversidad, ya que muchas de sus prácticas se basan en el respeto de la naturaleza. 

En relación con la actividad para elaborar una campaña, que muestra la imagen 133 

(ver p. 280), las siguientes páginas del libro de quinto grado explican los pasos que deben 

de seguir. El primero es detectar los problemas de discriminación e incluirlos en una tabla.  

Después comentarán cómo estos problemas afectan el bienestar social y el respeto a la 

diversidad. El siguiente paso es proponer las acciones que promuevan la inclusión, el respeto 

a la diversidad natural y cultural.  

Como apoyo de esta actividad, en la página 115 del mismo libro, hay un esquema sobre 

cómo la Constitución protege la diversidad cultural; ahí se explica en qué parte de ésta es 

abordado el tema de los grupos étnicos y el deber que tenemos todos en conservar la cultura 

de estos, así como su autonomía y la propiedad de sus tierras, también su derecho a la no 

discriminación e igualdad de derechos, y el derecho que tienen a la educación y la salud. 

En la parte final de esta misma lección, la imagen 134 (p. 281) ilustra la sección de 

“Evaluación”, que propone una actividad que consiste en que los alumnos dibujen el 

contorno se su mano y en cada dedo escriban una acción para eliminar la discriminación en 

la casa, la escuela o la comunidad.  

Esto es importante ya que los alumnos refuerzan la idea de que está en ellos el cambio 

en la actitud de discriminación que viven las personas en situación de vulnerabilidad. 

En la página 121 del libro mencionado, en la última actividad, tomando en cuenta la 

diferencia de edad, sexo, costumbres, creencias, capacidades y gustos, los alumnos 

escribirán qué es lo que aprecian más de la diversidad que los rodea, y qué es lo que 

aprendieron acerca de cómo la Constitución protege la igualdad y el derecho a la diversidad 

cultural.  
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• Bloque o Bimestre V. Lección 17: Los derechos humanos en nuestra Constitución 

Posteriormente, en el bloque V, “La solución de conflictos sin violencia y con apego a los 

derechos humanos”, se aborda el tema de los derechos humanos. En la lección 17 hay una 

explicación de que los derechos humanos son valores e ideales basados en el principio del 

respeto a la dignidad humana, e incluye el derecho a la libertad, la justicia, la educación y a 

la no discriminación. Asimismo, se han establecido normas internacionales para proteger a 

todas las personas sin distinción. Esto lo ilustra la imagen 135 (ver p. 283). 

Finalmente, observamos en la imagen 136 (ver p. 284) que hay información y la 

explicación de diferentes instituciones encargadas de la defensa de los derechos humanos. 

Entre las mencionadas está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación o la Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, también explica las funciones que tienen las organizaciones de la 

sociedad civil y de las instituciones internacionales que trabajan para velar el respeto de los 

derechos humanos.  

 

11.2 Algunas conclusiones 

Por todo lo expuesto en el análisis de este libro, consideramos que los contenidos de quinto 

grado abordan directamente el tema de prevención de la discriminación, explicando el 

concepto, es decir, qué es y por qué se manifiesta, además de que propone acciones para 

prevenir y evitarlo.  

A su vez, promueve que los alumnos no sólo aprendan, sino que actúen en contra de 

la discriminación y que rechacen actitudes que atenten contra los derechos de grupos 

vulnerables como pertenecientes a otra religión, tener un tono de piel distinto al de la 

mayoría, ser migrante, la orientación sexual (abordado de manera muy breve, sólo se 

menciona), por vivir en condiciones de pobreza, o bien, por ser indígena. 

En este año los alumnos reflexionan sobre los estereotipos que están presentes en el 

actuar de la vida cotidiana y cómo los prejuicios afectan a las personas, de manera que con 

esto se busca que cambien su forma de pensar y sean más solidarios, tolerantes y respetuosos. 
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Imagen 135 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Quinto Grado, 2011, p. 170. 
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Capítulo XII 

Contenidos para prevenir la discriminación en los Libros de Texto Gratuito de la 

Educación Básica Primaria 2011: campo de formación “Desarrollo personal y para la 

convivencia” en la asignatura de Formación Cívica y Ética de sexto grado 

 

Finalmente, al igual que los capítulos anteriores y de acuerdo con el cuadro 1 (ver p. 89) y 

analizamos en el capítulo V de este trabajo, a continuación revisaremos los contenidos del 

campo de formación Desarrollo Personal y para la Convivencia” integrado por la asignatura 

de Formación Cívica y Ética que consta de cinco bloques, y que apenas dos de estos tratan 

contenidos sobre prevención de la discriminación y están distribuidos en un total de cuatro 

lecciones, en este caso del sexto grado. 

 

12.1 Contenidos para prevenir la discriminación en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética en el libro de texto gratuito de sexto grado 

• Bloque o Bimestre I. Lección 4: Relaciones personales basadas en el respeto a la 

dignidad humana 

Los contenidos del bloque I titulado “De la niñez a la adolescencia” de la lección 4, tiene 

como objetivo fomentar que los alumnos asuman un compromiso personal para establecer 

relaciones basadas en el respeto de la dignidad humana erradicando los estereotipos. 

La primera actividad que sugiere la imagen 137 (ver p. 287) consiste en que los 

alumnos vean distintos programas de televisión o escuchen programas de radio con el fin de 

que puedan detectar los estereotipos que existen hacia el hombre y la mujer, y así respondan 

unas preguntas en torno a este aspecto y la influencia que tienen en las personas del entorno. 

La idea es que a través de esta actividad los estudiantes reflexionen sobre el concepto de 

prejuicio y estereotipo, identificando cómo estos limitan el desarrollo de muchas personas. 

Luego aparece una explicación acerca de que los medios masivos de comunicación 

suelen fomentar estereotipos similares como que “sólo ‘los bonitos’ son exitosos” o que “las 

mujeres son las responsables del cuidado de los hijos”. Incluye, además, la importancia de 

ser reflexivo e identificar estos prejuicios y estereotipos que promueven la discriminación. 

En la siguiente página del libro de sexto grado se explica que el estereotipo es una 

imagen acerca de cómo debe de ser una persona con ciertas características, da el ejemplo de 
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los estereotipos de género basados en la idea de que la mujer es débil ante el hombre o poco 

inteligente. Explica que lo prejuicios y estereotipos conducen a la discriminación limitando 

el desarrollo de las personas. 

Después, vemos en la imagen 138 (p. 288) que continua la explicación de que cada 

persona es única y diferente como en los rasgos físicos, capacidades, conocimientos, 

experiencias, costumbres y creencias, y que reconocer y valorar esa diversidad permite 

aprender de otras personas así como lograr alcanzar las mismas oportunidades de desarrollo. 

En la actividad siguiente los alumnos comentarán sobre los estereotipos que identificaron de 

los programas que vieron o escucharon acerca del noviazgo, ser hombre, ser mujer, ser 

adolescente, del matrimonio y del éxito.  

A partir de la explicación presente en la lección 4 hay la recomendación de la lectura 

del libro Elenita,223 que es una historia sobre prejuicios y estereotipos de género. A raíz de 

lo anterior, los alumnos después comentarán cómo pueden evitar que su imagen personal y 

sus relaciones no se basen en estereotipos. 

A continuación, deberán marcar en el cuestionario que se presenta si hacen o no las 

actividades enlistadas, las cuales incluyen: cambiarse de lugar si alguien diferente se sienta 

al lado, pensar si es correcto que los deberes de la casa lo hagan sólo las mujeres, no jugar 

con personas del sexo opuesto, creer que las mujeres no deben jugar fútbol, que los niños no 

lloran, que los hombres deben tener muchas novias y las mujeres sólo un novio, o que cuando 

a una mujer le dicen cosas en la calle es por su culpa.  

 

																																																								
223 Cfr. Campbell Geslin, Elenita, Estados Unidos, Kokinos. 2006 
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Continuando el análisis de la lección 4, los alumnos revisarán las respuestas que 

eligieron y si la mayoría de sus opciones fueron “Sí”, se exhorta seriamente a los alumnos a 

tener conciencia, ya que todas ellas hacen referencia a prácticas discriminatorias. 

Luego redactarán un compromiso en el que fomenten el trato respetuoso de las 

diferencias para luego agregarlo a un periódico mural y comentar la importancia de evitar 

estereotipos y prejuicios de género de manera que se pueda vivir en un ambiente libre de 

discriminación. En este caso la actividad gira en torno a la discriminación de género en la 

que la igualdad de oportunidades se ve limitada dependiendo si es hombre o mujer. 

Después de esta actividad, como muestra la imagen 139 (ver p. 290), los alumnos 

escribirán en su cuaderno cómo afecta a los niños de la escuela los estereotipos y prejuicios 

de género que promueven los medios de comunicación, así como qué le dirían a una persona 

que no quisiera hablarles por tener diferentes creencias, o bien, por qué es importante valorar 

la diversidad y, finalmente, qué tenemos en común todas las personas. 

 

• Bloque o Bimestre II. Lección 7: Justicia y equidad en la vida diaria 

Continuando el análisis que venimos realizando en este bloque titulado “Tomar decisiones 

conforme a principios éticos para un futuro mejor”, la lección 7 tiene como finalidad que los 

alumnos identifiquen situaciones justas e injustas en la escuela y su comunidad. 

La primera actividad de esta lección reforzada con la imagen 140 (ver p. 291) consiste 

en propiciar que los alumnos elijan un juego, el de carrera con costales o carrera de equipos 

y, después, un integrante de cada equipo asumirá el rol de una persona con discapacidad 

motora, auditiva o visual. Al final comentarán cómo se sintieron, cómo la cooperación, la 

solidaridad y el trato equitativo ayudó a cumplir el objetivo, así como qué fue más importante 

lograr: el objetivo o formar parte del equipo. Luego, en la explicación que hay sobre la 

justicia se especifica que el trato justo respeta el derecho a la igualdad y no discriminación. 
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Imagen 139 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), México, Formación Cívica y Ética para el Alumno de 

Sexto Grado, 2011, p. 40. 
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La imagen 141 (ver p. 293) ilustra la siguiente página del libro de sexto grado, la cual 

continua con el mismo tema en un recuadro que explica que la justicia se relaciona con la 

igualdad y la equidad. La primera quiere decir que todas las personas sin distinción tienen 

los mismos derechos, y la segunda reconoce que todos deben tener las mismas 

oportunidades; sin embargo, la discriminación y otras condiciones impiden que esto suceda. 

La explicación se acompaña de fotografías de lugares especiales para personas con 

discapacidad. 

Enseguida, los estudiantes formarán parejas y deberán responder unas preguntas 

acerca del trato justo o injusto que han recibido en su comunidad, por ejemplo, cuáles son 

las injusticias más frecuentes en los juegos en la escuela, en qué espacios identifican que se 

respeta la equidad y buen trato, y en cuáles se discrimina. 

Esta actividad ayuda a los alumnos a darse cuenta que las prácticas discriminatorias 

suelen presentarse en cualquier lugar, por lo que es necesario identificar y hacer valer el 

derecho a la no discriminación. 

A continuación, en la página 64 del libro mencionado, la imagen 142 (ver p. 294) 

expone la actividad que desarrollan los alumnos para revisar los cuentos de la serie 

Kipatla,224 los cuales son un buen material en el que los estudiantes se pueden apoyar e 

informar acerca de las distintas formas de discriminación, y también incluye la liga del 

mismo Consejo para consultar temas relacionados. 

En la siguiente página del mismo libro, hay un esquema sobre las acciones que son 

justas, esto es, cuando la ley se aplica a todas las personas sin distinción, o que todas las 

personas tengan los mismos derechos y oportunidades, así como que haya medidas para 

compensar a los grupos vulnerables que se encuentran en desventaja. 

  

																																																								
224 Los cuentos de la serie Kipatla los mencionamos en el capítulo IV de esta investigación, referente a algunas acciones 
que ha realizado el CONAPRED. 
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Posteriormente, la imagen 143 (ver p. 297) muestra la actividad en la que los alumnos 

realizarán tarjetas de certificación como las imágenes que se muestran, las cuales explican 

que un espacio justo es donde se respeta a las personas y no se discrimina; y, por otro lado, 

las tarjetas de recomendación como, por ejemplo, respetar a los adultos mayores o que las 

reglas sean aplicadas a todos por igual. 

En la siguiente página del libro mencionado se enlistan varias acciones de las cuales 

los alumnos deberán explicar las razones por las que consideran a cada una justa o injusta, 

según sea el caso. Entre las acciones que se mencionan están: dejar un asiento libre para las 

personas adultas mayores, embarazadas o personas con discapacidad; o que las niñas no 

pueden jugar porque los niños ocupan todo el espacio del patio. Luego anotarán cómo se han 

sentido ante una injusticia y un compromiso para actuar de forma justa con todos. 

 

• Bloque o Bimestre III. Lección 10: Diálogo entre culturas 

Prosiguiendo con el análisis de los contenidos para prevenir la discriminación, en el bloque 

III que se titula “Los desafíos de las sociedades actuales” la lección 10 tiene como objetivo 

que los alumnos elaboren un programa de radio sobre la diversidad cultural en México y el 

mundo. 

A continuación, la imagen 144 (ver p. 298) muestra la primera actividad que consiste 

en analizar la letra de una canción en la que se puede apreciar cómo el náhuatl está presente 

en el idioma español y en muchas palabras que usamos diariamente. Después de leerla, los 

alumnos subrayarán las palabras que reconocen y luego comentarán cuáles utilizan 

cotidianamente, por qué el náhuatl sigue presente en el español de México, si conocen a 

alguien que hable alguna lengua indígena o de otro país, y cuáles son las tradiciones y 

costumbres de estas personas. 

En la siguiente imagen 145 (ver p. 299) vemos que los alumnos deberán responder 

qué harían si alguien con una lengua, creencia o costumbre diferente llegaran a su localidad, 

cómo la tratarían o qué le preguntarían. También responderán cómo imaginan al mundo si 

todos tuviéramos las mismas formas de vivir y pensar y, en contraste, cómo es que se 

enriquecen las personas con la diversidad. 

Luego, en la misma página, hay una fotografía de dos niñas indígenas acompañada 

de la explicación de que en el mundo se hablan cinco mil idiomas diferentes, y que después 
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de India, el país con mayor riqueza y diversidad lingüística es México; sin embargo, están 

en riesgo de desaparecer. 

La explicación continúa con el artículo 2º de la Constitución del país, en el que se 

reconoce que México es pluricultural, y que de acuerdo a la Declaración Universal de la 

Diversidad Cultural, es indispensable que entre las culturas exista la voluntad de interactuar 

armónicamente con respeto a la diversidad y derecho a la diferencia.  

En la siguiente página del libro mencionado, hay una imagen de un mapa de México 

que ilustra la diversidad cultural acompañada de la explicación de que en el país conviven 

diversas culturas y personas con diferente origen étnico o personas migrantes de otros países. 

Asimismo, siguiendo con el análisis de los contenidos de la lección 10, el texto al 

interior de un recuadro explica que cuando una sociedad valora la pluralidad de lenguajes, 

formas de vivir y creencias, se establecen relaciones equitativas, igualitarias y justas entre la 

personas y la eliminación de prejuicios permite el reconocimiento de que todas las personas 

son distintas pero iguales en derechos y dignidad, y esto no es posible cuando de discrimina, 

excluye o trata de dominar. 

En la actividad siguiente, como observamos en la imagen 146 (ver p. 300), los 

estudiantes formarán equipos y deberán leer las historias sobre niños de diferentes culturas, 

tales como: una niña que vive en Senegal; una gitana que vive en España; un niño de China; 

otra historia de una niña quechua en Perú; y, finalmente, de una niña de Afganistán. Después, 

los alumnos tienen que escribir con el mismo formato una breve historia sobre las 

costumbres de su comunidad.  

Una vez hecho esto, responderán qué fue lo que les pareció interesante de las 

diferentes culturas de las historias, qué semejanzas y diferencias encontraron y qué pueden 

aprender de otras maneras de vivir. 
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Continuando, vemos en la imagen 147 (ver p. 302) las instrucciones sobre el 

programa de radio que los alumnos realizarán y en el que deberán incluir una nota 

informativa sobre las costumbres, tradiciones o formas de vida en México, un reportaje 

acerca del respeto a la diversidad cultural, y una entrevista a un adulto sobre la importancia 

de valorar la diversidad cultural.  

En este sentido, los alumnos al buscar información relacionada a una cultura que 

quizás no conozcan, comienzan a aprender que la diversidad está presente en la sociedad y 

lo importante que resulta informarse bien y, sobre todo, conocer sin guiarse por prejuicios o 

estigmas sociales. Enseguida, ahí mismo encontramos una explicación de que la diversidad 

cultural es patrimonio de la humanidad ya que es fuente de aprendizaje al favorecer la 

creación de nuevas expresiones culturales como la música, el arte o la gastronomía, por lo 

que aceptar la dignidad es respetar la dignidad humana y todos tienen derecho a conservar 

su cultura. 

La página 95 del mismo libro contiene fotografías de diferentes celebraciones 

realizadas en distintas partes del mundo acompañadas de la explicación de que el valorar la 

diversidad cultural se establece en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la 

UNESCO. 

La imagen 148 (p. 303) muestra que después de haber realizado el programa, los 

alumnos deberán comentar acerca de que reconocer la diversidad de formas de vivir, pensar, 

sentir e interpretar la realidad, enriquece a las personas. También discutirán en torno a lo que 

sucede cuando esto no pasa y de lo que deben hacer las sociedades y el gobierno para 

proteger la diversidad cultural.  

Al inferior de la página hay una explicación de que la convivencia intercultural evita 

la discriminación. Después, los alumnos anotarán en su cuaderno si cambió su forma de 

pensar sobre las personas que son diferentes.  

A continuación, marcarán en la tabla si hacen o no lo que dicen las frases, las cuales 

incluyen: convivir con personas diferentes, respetar a otros que tengan creencias religiosas 

diferentes o costumbres e intentar conocerlas, así como tratar dignamente a personas con 

origen étnico distinto. De acuerdo a las respuestas obtenidas sacarán una puntuación, y si 

éstas incluyen “unos” o “ceros” deberán reflexionar sobre su capacidad para convivir con 

personas diferentes. 
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• Bloque o Bimestre III. Lección 11: Humanidad igualitaria sin racismo 

Finalmente, los contenidos de esta lección, que es la última que analizaremos, en el bloque 

III la lección 11 busca orientar a los alumnos para que elaboren un periódico mural sobre 

situaciones cotidianas donde está presente la discriminación y  el racismo, e incluir 

propuestas para combatirla. 

Primero, los alumnos deberán leer el caso de Ali Roxox, una estudiante a la que se le 

negó la entrada a un establecimiento porque pensaron que quería vender cosas, tal y como 

se ve en la imagen 149 (ver p. 306). Esto en relación al estereotipo de las personas indígenas 

en situación de pobreza que son los que usan determinados accesorios o ropa, un cierto 

fenotipo y acento al hablar. Después comentarán sobre la actitud del encargado del lugar, 

por qué creen que actuó así y cómo hubieran actuado ellos. 

Luego los alumnos responderán si alguna vez han sufrido maltrato o han sido 

ignorados por motivos de género, origen étnico, edad, apariencia física, creencias o 

capacidades y qué sintieron, o bien, si han discriminado y las razones de haberlo hecho, 

siendo estas actitudes y prácticas antiguas que han estado presentes en el desarrollo de las 

sociedades. Esto último acompañado de una ilustración acerca de las clasificaciones de 

castas durante la Colonia donde diferenciaban a las personas según su origen. 

En la imagen 150 (ver p. 307) observamos la explicación de que la discriminación es 

un acto de negación de derechos y consiste en excluir, agredir u ofender con la finalidad de 

lastimar, segregar o minimizar a las personas por su edad, apariencia, sexo, condición social 

o económica, orientación sexual, ideas o creencias. Asimismo, el énfasis de esta discusión 

versa en que estas acciones se presentan debido a los prejuicios que hacen creer que ciertas 

características hacen a las personas malas, peligrosas o inferiores. Sin embargo, esto puede 

ser diferente si se logra entender que no hay superioridad, ya que todos tienen el mismo 

valor, y para prevenir la discriminación es necesario valorar la dignidad y apreciar la 

diversidad como una forma de aprendizaje. Lo anterior está acompañado de una encuesta 

del CONAPRED acerca de si en México hay un trato diferente a las personas con otro tono de 

piel, siendo el resultado que 4 de cada 10 personas opinan que sí es verdad. 

En la página 101 del libro de sexto grado que integra el bloque III, aparece un 

recuadro con la explicación de que el racismo es la creencia de que hay razas superiores que 

heredan características físicas, habilidades, inteligencia, gustos y comportamiento, que da 

lugar a la exclusión, maltrato o distinción por motivos de color de piel, origen étnico o 
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cultura. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que no hay diferencias fisiológicas entre 

personas de distinto tono de piel u origen étnico, y que, incluso, es incorrecto hablar de razas 

entre seres humanos ya que todos tienen mismos derechos y dignidad. La fotografía que 

acompaña esta explicación es la de Rosa Parks, una afrodescendiente de Estados Unidos que 

se sentó en un lugar destinado sólo a anglosajones y que por eso fue encarcelada, considerado 

ese caso como un antecedente para el movimiento de los derechos civiles en ese país. Sin 

duda un claro ejemplo de la situación de exclusión que vivieron los afrodescendientes desde 

que eran esclavos hasta hoy en día en que muchas personas hacen comentarios o burlas sobre 

su tono de piel. 

Para continuar con el tema, en la imagen 151 (ver p. 308) se señala que a lo largo de 

la historia la creencia de que las personas tienen capacidades, valores y derechos diferentes 

debido al origen étnico o creencias, ha llevado a situaciones de persecución, dominio y 

exterminación consideradas actualmente crímenes contra la humanidad; como ejemplo de 

esto, son mencionadas las consecuencias de la ideología nazi a mediados del siglo XX. 

Luego, hay una fotografía de un grupo armado en África, acompañada de la 

explicación de que muchos de los conflictos armados han sido originados entre grupos 

étnicos para mantener el poder en un territorio, lo cual es una muestra clara de la falta de 

tolerancia entre comunidades alrededor del mundo, siendo un problema no sólo local sino 

mundial. 

Después, la explicación continúa en que el racismo lastima física y emocionalmente 

a las personas, y que pesar de esto, alrededor del mundo aún no se logra una convivencia 

respetuosa comprendiendo que todos las personas por el simple hecho de ser seres humanos 

tienen el mismo valor y dignidad. 
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El tratamiento de este contenido, mencionado anteriormente, incluye que la 

xenofobia se caracteriza por discriminar, despreciar y rechazar a las personas extranjeras; de 

manera que, en este sentido, México ha promulgado leyes y creado instituciones que trabajan 

en combatir cualquier forma de discriminación. 

El esquema de la página 103 del libro que venimos analizando, explica en qué parte 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos trata el tema de discriminación y 

cómo a partir de allí proviene la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 

la creación del Consejo para Prevenir la Discriminación. 

Finalmente, en la página 104 del mismo libro se halla la explicación acerca de cómo 

deberán distribuirse las tareas para realizar el periódico mural, en donde el equipo 1 deberá 

investigar dos casos de discriminación y explicar cómo es que ésta lastima a las personas y 

afecta su convivencia. El equipo 2 investigará sobre la abolición de la esclavitud y redactará 

un texto que hable del racismo como práctica inaceptable para la convivencia. El equipo 3 

investigará acerca de la discriminación hacia los migrantes, refugiados, las víctimas de 

persecuciones religiosas o políticas y los pueblos indígenas en México, para redactar una 

crítica en torno a las prácticas que promueven la intolerancia. Y, por último, el equipo 4 

investigará las biografías de tres personajes que elijan de la lista y sobre las instituciones y 

acciones que existen en México para combatir la discriminación, con el fin de que redacten 

un texto con su opinión acerca de la lucha contra el racismo y la discriminación. Lo anterior 

lo muestra claramente la imagen 152 (ver p. 310). 

Como apoyo a este tema, se incluye la liga donde pueden consultarse los cuentos de 

la serie Kipatla que abordan las formas de evitar la discriminación. Luego de esto deberán 

elaborar y presentar el periódico mural para después organizar brigadas en la escuela y 

explicar a los demás compañeros sobre el trabajo que realizaron.  

A continuación hay una ilustración con la imagen de diferentes niños que se 

acompaña de la pregunta acerca de qué hacer para prevenir y eliminar prácticas 

discriminatorias. Finalmente, los alumnos deberán redactar una frase en contra de la 

discriminación para comentarla en el grupo y luego plasmarla en un cartel para pegarlo en 

diferentes puntos adentro de la escuela. 
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12.2 Previas conclusiones 

Según lo analizado en el sexto grado, el contenido acerca de la prevención de la 

discriminación da continuidad a los contenidos del quinto grado, haciendo hincapié e 

insistiendo sobre la propagación y reproducción de los estereotipos que fomentan los medios 

masivos de comunicación. También destaca que la discriminación es un fenómeno mundial 

que de igual forma está presente en México, en donde se discrimina por motivos culturales, 

discapacidad o género. Lamentablemente alrededor del mundo siempre ha existido mucha 

intolerancia, principalmente racial y cultural. 

Todavía en este libro los contenidos insisten de manera directa sobre la necesidad de 

que los alumnos aprendan a respetar las diferencias físicas, originadas en las discapacidades, 

la edad o el género, así como las diferencias culturales. 

Además, el contenido del libro de sexto grado aborda el tema del bullying, el cual es 

consecuencia de la intolerancia y los prejuicios adquiridos también a través de los medios 

masivos de comunicación y el entorno familiar.  

Los contenidos hacen referencia a distintos grupos en situación de vulnerabilidad 

como los indígenas, migrantes, extranjeros, discapacitados, principalmente sordos o ciegos, 

o personas en silla de ruedas o muletas; personas con diferente cultura, en situación de 

pobreza, mujeres, adultos mayores, o bien, tener prácticas religiosas diferentes al de la 

mayoría.  

Creemos conveniente resaltar que la inclusión e información referente a la orientación 

sexual es muy breve, ya que sólo se menciona en la explicación los motivos para discriminar 

pero no hay información del tema en específico, como los diferentes tipos de sexualidad u 

orientaciones sexuales; por lo que los alumnos no logran aprender acerca de la diversidad 

sexo genérica, como lo menciona el l Programa Nacional para la Igualdad y la No 

Discriminación actual, y que está establecido como un campo de acción.  

En este marco podemos afirmar que los contenidos analizados invitan a los alumnos a 

que además de aprender, sean agentes de cambio en contra de prácticas discriminatorias, 

rechazando actitudes que atenten contra los derechos de estos grupos vulnerables. 
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Conclusiones 

 

Como resultado del análisis de esta investigación encontramos que a pesar de las iniciativas a 

nivel internacional y nacional para erradicar las prácticas discriminatorias que sufren los grupos 

en situación de vulnerabilidad, la intolerancia hacia estos sigue presente como parte de la 

cotidianeidad de las sociedades, obligándolos a vivir segregados o limitados en el goce de sus 

derechos.  

Asimismo, podemos afirmar que los cincos motivos por los que las personas sufren actos 

de discriminación de manera general son: la migración, discapacidad, origen étnico, orientación 

sexual, raza, religión y género. Esto de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos225 la cual señala que estos grupos incluyen millones de personas alrededor 

del mundo. 

Cabe señalar que también de manera constante encontramos muchos casos en donde las 

prácticas discriminatorias pueden llegar a extremos violentos por motivos xenofóbicos, 

homofóbicos y basados en creencias religiosas, entre otros. Un ejemplo claro de esto es la 

reciente guerra en Siria y el creciente número de migrantes que han llegado a la Unión 

Europea.226 O bien, las marchas en México convocadas por el Frente Nacional por la Familia en 

contra de la Reforma Constitucional para aprobar la legalización del matrimonio igualitario.227 

En este sentido, en muchos países existen iniciativas para cambiar la situación de estos 

grupos, ya que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay razón 

para limitar la libertad de derechos ni atentar contra la dignidad de cualquier ser humano.  

En relación con lo que sucede a nivel nacional, por un lado, en su mayoría los grupos en 

situación de vulnerabilidad son los provenientes de pueblos originarios, es decir, representantes 

de la multiculturalidad del país, los ancianos, los jóvenes y las mujeres, que llegan a ser más de 

la mitad de la población. Por otro lado, la exclusión de personas infectadas de VIH es un grupo 

																																																								
225 Cfr. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), United Nations Humans Rights Office 
of the High Commissioner. A special focus on discrimination, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination.aspx, consultado el 9 de febrero de 2016. 
226 Cfr. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Siria: el riesgo de una generación perdida, 
http://www.unicef.es/infancia/emergencias-ayuda-humanitaria/crisis-en-siria, consultado el 9 de octubre de 2016. 
227 Carolina Gómez Mena, “La marcha convocada por el FNF incita al odio y confrontación, aseguran activistas”, México, La 
Jornada, viernes 23 de septiembre de 2016, Sociedad, p. 36. 
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menos atendido como grupo vulnerable, incluido como campo de acción del Programa Nacional 

para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018. 

En el mismo orden de ideas, otro aspecto que resaltamos es el hecho de que de acuerdo 

con datos oficiales, es más de la cuarta parte de la población (37.9%) en México que recibe trato 

diferenciado o una limitación en el goce de sus derechos fundamentales, debido a los prejuicios 

y estereotipos que han estado presentes en la historia de México. Ejemplo de esto es lo que 

muestra la Encuesta Nacional de Empleo 2012 donde señala que la participación laboral de la 

mujer es la mitad que la que tiene el hombre.228 O bien, lo que señala la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2010 que indica que 4 de cada 10 mexicanos no aceptaría vivir con una persona 

de distinta preferencia sexual. 

El problema de esto es que, como vimos en la conceptualización del término de Tzvetan 

Todorov229, cuando las prácticas discriminatorias toman fuerza y la ideología se propaga, 

buscando el uso de la ciencia para fundamentarse, pueden propiciar consecuencias devastadoras. 

Tal es el caso de la expansión europea y el desarrollo de la ciencia, en el que los intelectuales 

europeos asentaron la superioridad de raza en el trabajo de unificación de los territorios recién 

descubiertos, atentando contra la dignidad de las personas externas al territorio europeo.  

De acuerdo con lo que mencionamos anteriormente, el holocausto nazi, un caso claro de 

intolerancia y de extrema violencia en discriminación, tuvo sus bases mediante argumentos 

científicos fortaleciendo una ideología nacionalista alemana muy peligrosa para cualquier 

persona que no cumpliera con los estándares arios.  

Además, otras aportaciones de organismos, instituciones e intelectuales internacionales 

y nacionales sobre la definición del problema de discriminación y las consecuencias que puede 

presentar, nos ayudaron a justificar la necesidad de trabajar en acciones políticas, sociales, 

educativas y de investigación para erradicar situaciones que atenten contra la dignidad humana 

generadas por la discriminación.  

De tal modo que en relación a lo que se trabaja en México, el PRONAID (Programa 

Nacional de Igualdad y No Discriminación) centra su esfuerzo en promover la no discriminación 

																																																								
228 Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018…, op. cit. 
229 Capítulo III. 
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en todas las instituciones del país, y también fortalece una educación inclusiva desde la 

infraestructura hasta el contenido en programas y planes. 

En este sentido, promueve el cambio cultural a favor de la diversidad, impulsando 

acciones más específicas a su contexto en contra de la discriminación por racismo, xenofobia, 

diversidad cultural, motivos religiosos, orientación sexo-genérica, condición económica y en 

razón de la edad. 

Entonces, los contenidos de los Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica 

Primaria como parte de las acciones del Sistema Educativo Nacional, contribuyen para 

fortalecer la igualdad y solidaridad, así como preservar la identidad física, psicológica y social 

de los niños y niñas. Con temas como la identificación del bullying, los alumnos aprenden a 

evitar ofender o insultar de manera verbal a otro compañero, lo cual puede dañar su autoestima 

y aprovechamiento escolar; o bien, consecuencias como golpes atentando contra la integridad 

física. 

Llegados a este punto, realizamos la comparación, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla, de los campos de acción del PRONAID con relación a los grupos en situación de 

vulnerabilidad que deben ser fortalecidos, así como los contenidos de los Libros de Texto 

Gratuito de Educación Básica en los seis grados de primaria, referentes a brindar información 

acerca de los grupos en situación de vulnerabilidad y sus derechos humanos. 

 

Cuadro 2 

Contenidos de los campos de acción del PRONAID 2014-2018 comparados con los 

contenidos de los Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica en los seis grados de 

primaria 2008-2011 

Campos de acción 

del PRONAID 

Temas 

en 1º 

Temas 

en 2º 

Temas 

en 3º 

Temas 

en 4º 

Temas 

en 5º 

Temas 

en 6º 

Condición 

socioeconómica 
*   * * * 

Población indígena  *  * * * 
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Población 

afrodescendiente 
 *     

Orientación sexual      * 

Diversidad sexo-

genérica 
      

Género *   * * * 

Racismo     *  

Xenofobia     * * 

Diversidad cultural * * * * * * 

Diversidad 

lingüística 
   * *  

Religión *    * * 

Edad *   * * * 

Migrantes  *  * * * 

Trabajo doméstico       

Bullying * *   *  

Discapacidad * *  * * * 

VIH/Sida       

Fuente: Elaboración de las autoras a partir de los contenidos de los Libros de Texto Gratuito de 
Educación Básica Primaria y los campos de acción del PRONAID, México, Secretaria de Educación 
Pública (SEP), 2011. 
* Los asteriscos indican la coincidencia de la presencia de los contenidos de los Libros de Texto 
Gratuito de Educación Básica Primaria con los del PRONAID. 

 

Basta lo anterior para observar que algunos campos de acción aún no logran tener un 

espacio que promueva el respeto hacia ellos en los contenidos de los libros de texto. Ejemplo de 

esto es que aún no es explicado el tema de orientación sexo-genérica, que incluye a los grupos 

de personas transexuales, travestis, transgéneros, homosexuales, bisexuales, heterosexuales y 

asexuales.230 Lo que se constata con la afirmación de la directora de Desarrollo Curricular de la 

																																																								
230 Rafael J. Salín Pascual, “La diversidad sexo-genérica: Un punto de vista evolutivo”, Salud Mental, Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, marzo-abril 2015, no. 2, pp. 147-153. 
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SEP, Elisa Bonilla Rius, cuando dice que los libros de texto gratuito tienen un abordaje 

únicamente heterosexual, eliminando cualquier plan de incluir otra perspectiva sobre diversidad 

sexual.231 O bien, no hay contenidos para evitar la exclusión de personas infectadas con VIH-

Sida o trabajadores domésticos; estos últimos sí incorporados en algunas estrategias del 

PRONAID.232 

Otros campos, como la discriminación de la población afrodescendiente, sólo es 

abordado en los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos de la Educación Básica Primaria 

en el segundo grado, al igual que el racismo en el quinto grado; esto a comparación con los 

contenidos de la diversidad cultural e inclusión de la población indígena, los cuales son uno de 

los temas más frecuentes y relevantes debido a que se abordan en los seis grados de primaria. 

Ahora bien, después de revisar y analizar los contenidos de las asignaturas de Español, 

Geografía, Exploración de la Naturaleza y la Sociedad y Formación Cívica y Ética, constatamos 

lo siguiente: en relación a Español, por un lado, las ilustraciones que representan a niños 

pertenecientes a pueblos originarios refuerzan el estereotipo común de indígena que es la ropa 

desgastada y fenotipo diferente, siendo que el tema de multiculturalidad incluye características 

que van desde la forma de vestirse, hablar, alimentarse, hasta la forma de vivir y pensar, como 

se mencionó en el capítulo VI de los referidos libros de texto gratuito. La difusión de 

estereotipos negativos sobre los indígenas sólo ha logrado promover el racismo y la 

discriminación ya existentes.  

También, otro tema que aborda esta asignatura es el bullying, un acto agresivo que surge 

como consecuencia de no respetar características diferentes de otra persona. Mediante la 

información que leen los alumnos sobre este tema se espera fortalecer el respeto y no agresión 

por apariencia física, condición social o familiar, por ejemplo, compañeros migrantes o de 

padres divorciados. Sin embargo, retomamos la idea de que las razones de agresión o bullying 

entre los niños son diversas y en los libros de texto no se explican otras causas importantes como 

pueden ser por religión, o por alguna enfermedad que no necesariamente sea una discapacidad 

física.  

																																																								
231 Teresa Moreno, “La SEP no promueve sexo en libros de texto”, México, La Jornada, domingo 18 de septiembre de 2016, 
Nación, p.10. 
232 Programa Nacional para la Igualdad y la No discriminación 2014-2018, México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), 2014, p. 122. 
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En relación con la asignatura de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad del primer 

grado, encontramos que el único contenido referente a la prevención de la discriminación es en 

relación a las diferencias que existen en las características físicas de las personas, tales como la 

altura, edad, género o peso. Sin embargo, sólo hay una pregunta sobre el tema de discapacidad 

en el bloque I, en la página 18, a saber: “¿qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona?”. 

Sin duda, consideramos que esto no es suficiente para que los niños de primer grado fortalezcan 

la solidaridad y el respeto hacia compañeros con alguna deficiencia motora, ya que no hay 

ejemplos claros ni explicación alguna que los ayude a familiarizarse con el tema. 

Ahora bien, después de analizar los contenidos que son tratados en los libros de texto de 

la asignatura de Geografía de cuarto, quinto y sexto grado, constatamos que el tema de 

diversidad cultural es el principal, y después de éste la situación de los migrantes, tanto a nivel 

nacional como internacionalmente, con el propósito de prevenir la discriminación hacia estos 

grupos. Es cierto que estos contenidos contribuyen a que los alumnos conozcan los motivos por 

los que las familias migran y que esto propicia a que haya una mezcla de culturas, sin embargo, 

es necesario plantear sugerencias para actuar en contra de prácticas discriminatorias hacia estos 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

Finalmente, en los contenidos de los libros de texto gratuito de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética el tema de prevención de la discriminación se aborda de manera 

directa. En primer lugar, en relación al respeto de las diferencias físicas, como las 

discapacidades, la edad o el género y, luego, sobre los prejuicios y estereotipos que están 

arraigados en la ideología nacional. Al mismo tiempo trabaja el tema de la igualdad y el respeto 

hacia diferentes culturas. 

Las explicaciones sobre los grupos en situación de vulnerabilidad toman en 

consideración a los indígenas, migrantes, extranjeros, diferentes culturas y religiones, gente en 

situación de pobreza, mujeres, adultos mayores y discapacitados, principalmente los débiles 

auditivos y visuales, personas en silla de ruedas o con muletas. En este último, haciendo notar 

que las personas discapacitadas de otras formas no están incluidas, como puede ser algún 

síndrome mental. 

En resumen, los contenidos promueven a que los alumnos aprendan y simultáneamente 

sean agentes de cambio en contra de las prácticas discriminatorias, rechazando actitudes que 
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atenten contra los derechos de estos grupos vulnerables. Todo esto debido a que las actividades 

propuestas buscan promover que los estudiantes elaboren material para difusión, o bien, al jugar 

reflexionen sobre aspectos relacionados con las prácticas discriminatorias. 

Los criterios con los cuales nos apoyamos para determinar los grupos en situación de 

vulnerabilidad que son más mencionados en los libros de texto, fueron a partir del número de 

textos que se incluían en las lecciones de cada asignatura, mismos que mostramos en la siguiente 

tabla. 

Cuadro 3 

Número de lecciones por asignatura sobre grupos en situación de vulnerabilidad en los 

contenidos de los Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica de Primaria 2008-

2011 

Grupos en 

situación de 

vulnerabilidad 

Español 

Exploración 

de la 

Naturaleza y 

la Sociedad 

Geografía 
Formación Cívica y 

Ética 
Total 

Condición 

socioeconómica 
0 0 0 11 11 

Población 

indígena 
2 0 3 7 12 

Población 

afrodescendiente 
1 0 0 1 2 

Orientación 

sexual 
0 0 0 2 2 

Diversidad sexo-

genérica 
0 0 0 0 0 

Género 0 1 0 15 16 

Racismo 0 0 0 3 3 

Xenofobia 0 0 0 6 6 
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Diversidad 

cultural 
3 1 4 17 25 

Diversidad 

lingüística 
0 0 1 10 11 

Religión 0 0 1 9 10 

Edad 0 1 0 11 12 

Migrantes 0 0 5 1 6 

Trabajo 

doméstico 
0 0 0 0 0 

Bullying 1 0 0 5 6 

Discapacidad 0 1 0 18 19 

VIH/Sida 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración de las autoras a partir de las lecciones de los Libros de Texto Gratuito de Educación 
Básica Primaria, México, Secretaria de Educación Pública (SEP), 2011. 

 

Por todo lo anterior, de acuerdo con nuestra hipótesis: los contenidos de los actuales 

Libros de Texto Gratuito de la Educación Básica Primaria, contribuyen para prevenir, 

incluir y atender situaciones de discriminación. Por tanto, podemos afirmar que sí 

encontramos temas referentes que proporcionan información sobre los grupos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad por los motivos siguientes: 

• Condición socioecónomica 

• Origen étnico 

• Orientación sexual 

• Género 

• Raza 

• Nacionalidad 

• Cultura 

• Lengua 

• Religión 

• Edad 
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• Discapacidad 

Asimismo, lo expuesto anteriormente contribuye a promover que los alumnos respeten 

e incluyan a estos grupos, previniendo actos futuros de discriminación. Sin embargo, aún es 

necesario incorporar a los demás grupos no mencionados y que, por el contrario, sí los incorpora 

los contenidos de los campos de acción del PRONAID, tales como son las personas discriminadas 

por motivos de: 

• Diversidad sexo-génerica 

• Trabajo doméstico 

• VIH/Sida 

En conclusión, los contenidos sobre discriminación en los Libros de Texto Gratuito de 

Educación Básica Primaria Plan 2009-2011 contribuyen a la prevención de prácticas 

discriminatorias pero de manera desigual, y hasta podríamos decir que se discrimina a las 

personas incluidas en los grupos de diversidad sexo-genérica, las trabajadoras domésticas, los 

infectados de VIH/Sida, y algunos otras discapacidades, ya que en las lecciones sólo hacen 

referencia a discapacidad visual, auditiva, o bien, el uso de muletas o sillas de ruedas. 

En la medida que lo anterior sea incorporado a los contenidos de los Libros de Texto 

Gratuito de Educación Básica Primaria, estos estarán enriqueciendo y contribuyendo todavía 

más para fortalecer una cultura de respeto y solidaridad hacia las personas en situación de 

vulnerabilidad de la sociedad mexicana del presente y del futuro. 
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