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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Federa! Electoral es una organización gubernamental que tienen como 

uno de sus objetivos primordia!es impartir la educación cívica ha todas las personas 

del país. 

Esta Institución promueve el civismo a través de plática, talleres. concursos, 

capacitaciones, etc. , los cuoles van dirigidos a niños de educación primaria hasta 

adliltos, durante to•jo el ano reaiiza diversos proyectos parn qt!8 las parsona;; 

participen y vayan induciéndose hacia esos eventos y tengan un mayor conocimiento 

de Jo que es la educación democrática. 

Al estar laborando en el IFE en la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, se capacitaban y se impartían cursos de valores, democracia, derechos, a 

escuelas de diversos niveles educativos, maestros y ciudadanos en general, se 

presentó la oporiunidad de coordinar un proyecto llamado "Primer parlamento de las 

niñas y les niños de México'', en donde se trabajó con alumnos de 5to. Grado de 

algunas Escuelas Primarias Particulares y Públicas de la Cd. de Nánchital , Allende y 

Coatzacoalcos. En ese ámbito se observa el interés y gusto que tienen los alumnos, 

padres y maestros sobre la educación cívica, pero lamentablemente no son 

ejercicios que se realicen continuamente, y por ello es difícil lograr una educación 

cívica y una mayor pélrticipación ciudadana. 

Se espera que este trabajo pueda ser útil a todas aquellas personas que se 

interesen y busquen información sobre la educación cívica, así como también se da 

a conocer a!gunos ejercicios que se han reclizado er. otrns países (Chile, Paraguay, 

España, etc.) para ayudar a promover ei a;;ge de la educación cívica. 

La mayor parte del trabajo se encuentra estructurado por los siguientes capítulos: 

el capítulo. 1 que abarca sobre la metodología de la investigación; el planteamiento 

de problema, los instrumentos de prueba; los cuales fueron adaptados a los 

márgenes establecidos en el trabajo, se puede observar en les anexos los formatos 

originales que pertenecen a la institución en donde se realizó el proyecto., el 

capítulo. 11 , "el marco teórico", el cual contiene todo lo relacionado con el civismo, 

métodos, técnicas, estrategias y su importancia, así como también las instituciones 



que fomentan la educación cívica y el capítulo. 111, que contiene el análisis e 

interpretación de la investigación de campo, conclusiones y bibliografía. Pe~ último se 

encontrará con los anexos, los cuciles ayudaron r.iucilo para peder recolectar parte 

de la información y obtener datos reales sobre el 1 er. Parlamento de las niñas y los 

niños de México convocado por el Instituto Federal Electoral. 

Al térmir.o de este tr'::lbajo sa <:onsideró reali7'.ar un plt1s:::i ric , y;:i \.1Ue se mencionan 

varias imtitucion8s u o;·ganizaciones que inaucen l1ac:a una educación civica. 

El tinc· dP. tesis que se presenta es r, ;·; tó~;·~2 ~1ri (;t1i:; ::;e hi?'J • . ! 1 ~ ar;:31 ''.';'> d·:.>! 

proyecto, 1 er. Parlamento de las niñas y los nirios de México. realizado en el Instituto 

Federal Electoral que apoya a ia educación cívica. 
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CAPÍTULO 1 
"METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN" 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Justificación del problema 

Los derechos, valores y la democracia son temas, que para algunos no han 

quedado totalmente entendidos. 

Durant9 unos meses se estuvo en contacto ccr; ~~: Instituto ;-eder<il f:!Gctoral que 

ayuda a introducir a las escuelas la educación cívica, a través cie pláticas sobre 

·J&iores, dernocrncia, participación c1uciadami, etc., asimismo i ; 1v i ts;;,j:;iL;~ a part;t.:ipar 

en diferentes proyectos. Al estar trabajando con ellú2' se ve -::1 intt?rés, y la e;noción 

de los niños, al participar en estas actividades. 

Es muy raro ver que surjan este tipo de eventos, así como instituciones que los 

apoyen, por lo cual es de gran importancia este proyecto de investigación. 

La recopilación de la información de dicho trabajo se espera que:: sea de gran ayuda 

para todo el público en general, en esta investigación se va a poder encontrar el 

significado de la educación cívica, instituciones que :a introducen, así como 

resultados de algunos eventos que se han realizado. 

Toda esta información fue obtenida a través de diversas documentaciones y lo 

más actualizado como la vía Internet por lo tanto se espera que ayude a fomentar 

más la participación y la P.laboración de proyectos de esta índole. 

1.2 Delimitación de objetivos 

1.2.1 Objetivos generaies 

../ ldentifi~r que organizaciones o instituciones fomentan la educación cívica . 

../ Conocer cuales son algunos de los métoClos para la introducción de el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la educación cívica . 

../ Saber desde que edad el niño presenta conocimientos de sus derechos y 

valores. 
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1.2.2 Objetivos particulares 

./' Visualizar la importancia que le dan los niños ;i la educación cívica (valores, 

derechos, etc.) 

./'Conocer todos los aspectos que comprende ia educacién cívica . 

./'Reconocer la importancia de los derechos infantiles en los niños. 

1.2.3 Objetivos específlcos 

./' :dentific;;; ' que va:ores <?b2rr,a la educación cívica (íibEriad, responsabilidad, 

etc.) 

./' Identificar que derechos se contemplan dentro de la educación cívica . 

....-Buscar que instituciones participan en proyectos infantiles democráticos . 

./'Convocar la e:nseñanza de la educación cívica er todas las instituciones 

educativas . 

./'Lograr un conocimiento más amplio de lo que son los ~'aiores . 

./'Convocar más proyectos democráticos infantiles . 

./'Tener un amplio conocimiento democrático y cultural. 

./'Explicar a que instituciones deben acudir para defender sus derechos. 

1.3 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La investigación documental se fundamenta primordialmente en libros que se 

encuentran dentro de la biblioteca del ln;;tituto Federal Electorai, así como datos que 

proporcionó la institución, abarcando hasta lo más novedoso que es la vía intemet, y 

gracias a estas fuentes información se pudo realizar el análisis de este proyecto. 

La escritora Luz María Chápela en sus libras menciona todos los acontecim!entos 

que rodean a los niños, es muy claro y notorio lo que ella menciona en ellos. 

Ella dice que la infancia debería ser una etapa perfecta para los niños, de amor, 

comprensión y felicidad, pero la realidad es otra, un gran número de menores no 

tienen :;ervicio médico, escuela, educación, vivienda, etc., para su protección. Ella 
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: 11 1<-C'.;:: :.q rneriera de que se mejor9n estos casos, es una preocupación inmensa para 

todos. 

Por ende es importante, ya que deben de realizar actos como los de Luz María 

Chápela, que busca la manera de introducir todos los derechos, va!ores y 

participación democrática, para que los niños puedan defenderse y tener un amplio 

conccimiento de la ~ciucac i ó :1 dvic.3. 

1.4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO CONVOCADO POR EL DISTRITO 

22 DEL iFE. 

El Distrito 22 del Instituto Federal Electoral, junto con UNICEF, Derechos 

Humanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la SEP, convocaron a 

escuelas primarias estata!es y federales, de la CD. de Nánchital, Allende y 

Coatzacoa!cos, a participar en el 1 er. Parlamento de las niñas y los niños de México. 

Para realizar con orden y lealtad este evento el IFE se apoyo en los siguientes 

instrumentos: 

Convocatoria . 

Este es el 1 er. Instrumento y el principal, ya que a través de la difusión de él, se 

pudo convocar a todas las escuel::is primarias a que participaran en este proyecto. 

Formato de registro de participantes. 

Es un instrumento de mucha importancia, ya que lleva todos los datos 

principales, nombre, del niño que participara, número de votos con los cuales ganó 

er. su escuela, número de ·:otos totales emitidos, nombre y clave de la escuela a la 

cual pertenece, terna con el cual participó, fecha en la que llegó a inscribirse; así 

como el acuse de recibo en donde se específica el lugar, fecha y hora donde se llevó - . 
a cabo el evento. 

Convocatoria a la convención distrital. 

Oficio formal dirigido al director o directora de la Ese. Prim. Con el nombre del 

niños participante, la fecha y dirección donde se efectuó el evento. 

Boleta. 
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Instrumento el cual sir.,ió para que los demás niños votarán por el niño que más 

les gustó como desarrolló su tema, y este contiene el municipio, entidad, localidad, a 

la que pertenecen, nombre de la escuela y del niño al que dan su veto. 

Acta de computo de la elección de los niños. 

En este instrumento se establecen los resultados de la última sesión expositora, 

nombre de los niños que integraron el gn 1po, núrrn~ro rle votos de cad;:¡ ur;0 , hora en 

la que terminó ia exposición, y firm3s di= !2s é'utoridades y testiyíJS. 

Constancia de Mayoría y \1ñlidez de ia elecciór. . 

Aquí se este.blece que la institución otorga este; ccns:;"ncia co~o lc:::;isia::iores 

infantiles al niño o niña propietario, y el niño o niña suplente, la fech2 de entrega, 

firma de las autoridades correspondientes, nombre y firma de los interesados (niños 

ganadores), y firma de todos los testigos presentes. 

1.4.1 Delimitación dei Universo 

El Distrito 22. abarca los municipios de Coatzaco2!cos, Allende, Nánchital y 

Aguadulce, de los cuales solamente se invitó a pr.irticip<ir a 156 escuelas primarias 

estatales y federales de la Cd. de Coatzacoalcos, Nánchital y Allende, ya que 

Aguadulce se encuentra a 45 minutos de la cabecera distrital. 

La invitación se realizó principalmente a los grupos de 5to. Grado, en donde los 

niños cuentan con 1 O años de edad, de los cuales un niño representó cada escuela 

participante. 

Este evento se llevó <"cabo en los 300 distritos a nivel Nacional. 

1.4.2 Selección de la Muestra 

De las 156 escuelas que se esperaban, s9lamente participaron 50 escuelas las 

cuales equivalen a un 32.0% de las instituciones educativas. Ver A-1 y A-7 

1.4.3 Instrumento de Prueba 

Los instrumentos que se aplicaron en este evento fueron establecidos por el IFE, 

y así como se presentan a continuación es la form~ cronológica en que se utilizaron: 
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1.- La Convocatoria.- Instrumento q 1;2 ::;~· 1e comn · ,"'"'; -:- C: · · dif•,g;ión. e información 

ciP.I ejercicio 

2.- Formato de Registro de Participantes.- Se ocupa para llevar un control de los 

niños y escuelas participantes. 

3.- Convocatoria a ia Convención Distrital.- Oficio formal dirigido al direct ivo de la 

institución p:=irt icipmt8. 

4.- Boleta.- Instrumento er; el cual ~miten su voto los participante::; . 

S - lv:1 ? <i 8 c:irr.oulo Dislri!al d!C ia t ler;c-;ér de lc1s Legi~IGdores - l:istrumento e:1 ei 

cual se ponen los resultados que obtuvieron los participantes. 

6.- Constancia de Mayoría y Válidez de la Elección.- Oficio en el cual se nombran los 

niños ganadores y el lugar que ocupan cada uno. 

CONVOCATORIA 

A las niñas y niños de las escuelas primarias de la República Mexicana que 

de manera voluntaria decidan participar en el 

Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México 

CONSIDERANDO 

Que un espíritu democrático debe construirse desde la niñez y, a partir de esta eta{)a 

formativa, tomar co11c;ancia de sus libertades, derechos y obligaciones sobre los cuales se 

sustent::i un régimen democrático. 

Q~e niñas y niños tienen el derecho incuestionab!e de estar informadcs, opinar, participar y 

prepararse en ia toma de decisiones futuras y que la escuela; a su vez, debe respetar esa 

prerrogativa y crear en los estudiantes un seniido de pertenencia a una comunidad , a fin de 

que asimilen los principios de tolerancia, diálogo y civilidad , el respeto a las personas, a las 

instituciones y el sentido de solidaridad y cooperación. 

Que es de vital importancia involucrar a la niñez mexicana en el ejercicio democrático del 

país desde el espacio escolar, por ser éste el ámbito idóneo para la formación y preparación 

de ciudadanos libres, autónomos, capaces de decidir y actuar de acuerdo con los principios 

y valores de la convivencia democrática y pacífica. 
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Que la:; niñas y los niños encuentran en la escuela el ambiente adecuado para adquirir 

conocimientos fundamentales, adoptar valores y actitudes cívicas que les pennitirán alcanzar 

una vida plena, al fonnarse como individuos solidarios, in::luyentes y respetuosos del Estado 

de Derecho. Estos conocimientos les proporcionan las habilidades y destrezas para la 

reflexión, el análisis y el debate. 

En ese sentido, todo ejercicio que incentive, promueva y fortalezca los valores democráticos 

de~de !3 P.s r.1~ela reflejara una mayor participación ciudadana, ;ná:; :nfcm1él<;a y resp0nsable 

en los espacios familiares, escolares, laborales y comunitarios. 

Por :o a11t€-rio;-, el preces<) de eiección d~ ios Legisladores Infantiles, so reaiiwr<i e;2 :·, ré: <1' 12 a 

las siguientes: 

BASES: 

Primera. Podrán participar las escuelas primarias que voluntariamente decidan promover la 

participación de niñas y niños inscritos en el quinto grado de primaria en el proceso de 

elección del legislador infantil al Primer Parlamento de las Niñas y los Niiíos de México. 

Segunda. El proceso de elección de las niñas y niños aspirantes a integrar el Parlamento 

comprenderá dos etapas: la primera en la escuela y la segunda en el distrito electoral. 

Tercera. Los directores de las escuelas y ios profesores de quinto grado, encargados de fijar 

fechas, lugar para la inscripción y desarrollo de la primera etapa de elección, difundirán la 

convocatoria entre niñas y niños. 

Cuarta. Las niñas y los niños interesados en participar deberán identificar y reflexionar en 

tomo a una problemática que afecte a su comunidad o a su ámbito escolar y analizarla junto 

con la propuesta de una posible solución. 

Quinta. Las niñas y los niños que decidan participar deberán inscribir sus propuestas con los 

profesores de quinto grado, o la autoridad educativa de su centro escolar, y ;xesentarlas de 

manera oral en el lugar y !a fecha que éstos detsrmineil. e:: periodu de iri!;cripción 

comprende desde el día de la difusión de la convocatoria en la escuela hasta el 23 de enero 

del año 2003. Las propuestas que se registren después de esta fecha no serán 

consideradas. 

Sexta. Las propuestas deberán presentar los siguientes datos: nombre completo de la niña o 

el niño, edad, tema, e_scuela (nombre y clave) y entidad federativa. 

Séptima. Durante la etapa del proceso de elección, las autoridades escolares deberán 

promover y garantizar la representación equitativa y la diversidad de niña:; y niños 

participantes para elegir a quien representará a su escuela. 
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Octava. Las propuestas deberán pasar por una primera etapa de eYposición oral pc~ ¡::arte 

de los participantes. Esto se realizará ante los grupos de quinto gr<ido, en el horario, fecha y 

lugar que hayan dispuesto las ~utoridades .:iscolares para el acto. 

Novena. Pasada la etapa de exposiciones, los estudiantes del quinto grado elegirán, por 

medio de su voto directo y secreto, al participante que hubiera demostrado mayor capacidad 

analítica y argumentativa para comunicar la problemática presentada. 

Décima. Para t: rr.i ti r su -.;otu, lé•'· ni 11 u ~ y lo:; r; ifios c0n1::;1a!l i:::on 11116 t::".>l ·=ta en léi que pod1<:J;-; 

registrar el n::mbrc del participante de ~u :Jreterencia 

participar,tes, ser:'l:i !as eni::a rG<Jcl~s dt:: efectuar ia rev!sión y el r,ontüc de las baletas pma 

determinar qué niña o niño obtuvo la mayoría de votos. 

Decimosegunda. El fallo de las autoridades de cada escuela, respecto a la niña o el niño 

electo, deberá darse a conocer y registrarse ante la Junta Distrito! Ejecutiva del IFE 

correspondiente a más tardar el 31 de enero de 2003. 

Decimotercera. Cubierta esta primera etapa de elección, serán convocados por la Junta 

Distrital E¡ecutiva correspondiente las niñas y los niños electos, acompañados por una 

autoridad de la escuela, para llf'vor a cabo la segunda etapa de e1ección, mediante una 

convención en !a que se reunirán todos los representantes de las escuelas primari3s 

ubicadas en el distrito electoral federal. La convención deberá realizarse entre los días del 1 O 

al 12 de febrero de 2003, conforme a la convocatoria emitida por la Junta Distrital Ejecutiva 

del IFE. 

Decimocuarta. En esta segunda etapa, y de acuerdo con el número de niñas y niños 

electos, se organizarán en grupos que no superen los 1 O integrantes ¡:>ara que pongan en 

práctica valores democráticos, tales como el respeto, la libertad, la iguald::id. la tolerancia, el 

di¿logo y la pluralidad y exponga cada uno su tema ante los demás. 

Decimoquinta. Transcurrido el tiempo de exposición, y con base en la misma dinámica, 

niñas y niños dialogarán entre sí, exponiendo sus ideas, consideraciones e impresiones en 

relación con el desenvolvimiento de sus iguales para que, mediante su voto directo y 

secreto, elijan al repr9sentante de ese grupo. 

Decimosexta. Finalmente, los representantes de grupo se reunirán para realizar un ejercicio 

similar y elegir a! legislador infantii. En caso de empate, se repetirá el proceso de elección en 

donde surja el legislador infantil propietario y suplente. 

Decimoséptima. En total, deberán elegirse 300 legisladores infantiles propietarios y la 

misma cantidad de suplentes, uno por cada distrito electoral fedeíaL 
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r)cc:i'."""r.ta11a. l Jn ~ , ,,.., ., -;•_•· · c;P. h.::fl rP.;;ilizado las dos et2;:ias de elec.ción, a los legisladores 

infantiles, familiares y autoridades escolares, se les informará sobre su trasladado a la 

Ciudad de México pai-a participar en el Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México. 

Decimonovena . El legislador infantil electo en cada distrito electoral federal asistirá al 

Primer Parlamento de las Niñas y de los Niños de México, a celebrarse en la Ciudad de 

Mé::icu, l u~ dias 2, 3 y 4 e~ abrii de 2003, :::;; el 1ec1r1 to de :d ~·>1 rr:a :::i d2 Diputados del 

Ho:iorable Congreso de la Unión, en donde al comité organizador se encargará de los 

1 .. k1'.><1J2::. re(;t?f';( .;L:n. estancia y daspedic:a de los partcip ;:; ,·~ tes. 

Vigésima. Para garantizar el cumplimiento de las Bases e! <~ la Convocatoria y la certeza de 

la integración e instalación del Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, se 

contará con un órgano de apoyo denominado Comité de Vigilancia , integrado por los 

representantes de las instituciones organizadoras y convocantes. 

Vigesimoprimero. Al participar en esta convocato1ia se aceptan sus Bases. Los casos no 

previstos por la Convocatoria serán resueltos por el Comité de Vigilancia. 

En este instrumento podemos encontrar toda la información sobre como se desarrolló el 

proyecto, tanto los objetivos a lograr como las bases. 

Ver An.,;xo A-1 
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FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES A LA SEGUNDA ETAPA DEL 

"PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO" 

NOMBRE DEL ALUMNO: (1 ) ___________ _ 

NÚMERO TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: (2) ________ _ 

NÚMERO DE VOTOS CON LOS QUE EL ASPIRANTE GANÓ: __ (3) 

NOMBRE (O CLAVE) DE i..A ESCUELA: ___ (4) 

TEMA Elt=.CTO: ______ (5) 

FECHA DE REGISTRO: (6) 

AUTORIDAD EDUCATIVA QUE SOLICITA Y VALIDA EL REGISTRO 

(7) 

(FIRMA, NOMBRE Y CARGO: Di~ECTOR, PROFESOR, ETC.) 

ACUSE DE RECIBO 

En la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al _(8) __ Distrito Electoral én el 

estado de (9) , el día_(10)._ de enero de 2003, se 

recibió el formato de registro del alumno 

___________ (11) para participar en la segunda 

etapa de selección del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

(12) 

Nombre Firma Cargo 
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Este formato indica lo siguiente mspecto al número corrA!'>~onc i::; r t:: 

(1) So dehc de escribir el nombre completo del alumno el cual salió electo y 

f)articipará 

(2) Total de votos que se emitieron en la escuela. 

(3) Número de votos con los cuales se hizo ganador. 

(4) No:no~e com!:)leto 'i clave de la escuel;;; q~e representa el participante 

(5) Tema con el cual ei niño o nifi'2 participa. 

f6 l F€-cha en in c1Jal i'8s8 A r '-'r, i 3 :.r ::ir~e 

(?) NombrP., cargo y firma del d:rector o profesor que hace validar la 

participación. 

(8) Número del Distrito Electoral que corresponde. 

(9) Nombre del Estado al que corresponde. 

(1 O) Fecha en la que se llevará el evento. 

(11) Nombre completo de! Participante. 

(12) Nombre, ~argo y firma de la persona que llevó a cargo al registro 
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CONVOCATORIA A LA CONVENCIÓN DISTR.ITAL 

C. (1) 
ESC. (2) 
Presente. 

Con fundamento en la base Decimotercera de la Convocatoria a las niñas y niños de 

las escuelas primarias de la Repúbl ica Mexicana, que de manera voluntaria 

decidieron participar en el "Primer Pariamento de las Niñas y íos Nit'i:::>s de México", y 

con e! registro de: 

Alumno:_(3) ____________________ _ 

Escuela: __ (4) _______________________ _ 

Efectuado de conformidad con la base Decimosegunda de la convocatoria 

mencionada, me permito CONVOCARLO A LA CONVENCIÓN DISTRITAL, que se 

efectuará el día 11 de febrero de 2003, a partir de las 9:00 a.m., en la Sala del 

Cabildo, en el H. Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoalcos, Veracruz-Ll:ive, 

correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal , para realizar la Segunda Etapa del 

proceso de elección señalada en las bases Segunda, Decimocuarta, Decimoquinta, 

Decimosexta y Decimoséptima de la Convocatoria referida. 

ATENTAMENTE 

Coatzacoalcos, Ver. , a de de 200 

Vocal Ejecutivo Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

El formato indica lo siguiente: 

(1) Nombre del director de la escuela participante. 

(2) Y (4) Nombra y clave de la escuela participante 

(3) Nombre del participante 
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BOLETA 

(Para la~ Niñas y Niños) 

1 Entidad ___ __ _ (1)_ _ __ _ Distrito Elect1J:'nl __ _ (2) __ _ 

! Municipio (3) __ _ Localidad ___ { 4 } ___ _ _ 

1 

Nombre de la 
Escueia ______ {5) 

/Aquí puedes anotar el nombre del aspirante/ 

YO VOTO POR: 

_________ (6) ________ _ 

Nombre de la niña o niño aspirante 

Este form:::to indica lo siguiente: 

("1) Nombre de la Entidad Federativa a la cual pertenece 

(2) Distrito Electoral al cual pertenece 

(3) Nombre del Municipio al que pertenece. 

(4) Nombre de la localidad a la que pertenece. 

(5) Nombre de la escu€~o que emite su voto. 

(6) Nombre del niño o niña por la cual se vota. 
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AClA DE COMPUTO r.i1~TRITAL o r:: ; o C: l ~C C. IÓN QF LEGISLADORF".S AL 
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MÉXICO 

1 ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ ,_DISTRITO ELECTORAL FEDERAL: 22 

EN LA CIUDAD DE CO/\TZACOALCOS, VERACRUZ-LLAVE A LAS (1) HORAS DEL DiA MARTES 17 DE 
' ~ 
1 FEBRERO DEL 2003, EN LA SALA DEL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON D~MICILIO EN ZARAGOZA No. 404 

. ZCiJA c:::tHRC LA n .IUrff.~. r:s;P!Tll, '.::L:::c• .::RA'- OEL INS :;·ruTO f'L:r:C:RA'.. :::LEClORAL ce:_ C:SIAC() DE 1 

1 VERACRUZ-LLAVE, CON FUND/V.-iENTO Et-! LA CONVOCATORIA A LAS Nll~AS Y N1Ñ,)S DE LAS ESCUELAS 1 

'. ?:'\Wf.RIP.S D~ lA REPUBUGA MEXICAt~A QUE DE MANERA 1/0LUt-ffAí<IA GECiDlt:RON P.i;RTtC iP.<;R ¡:: ;~ EL 

/'PR IMER PAR U 1,v1E:Nl0 DE LAS tJlr<As y LOS Nil;:¡OS DE MÉXICO", PROCEDIÓ A REALIZAR EL CÓMPUTO 

1 DISTRITh [JE LA ELt:CCIÓt.: OF.: LEGI SLADORES POR EL ?R INCIPIO DE MAYOHÍA REL<l.TIVA, HACIENDO 

/CONSTAR LOS SIGUIENTES: 

RESULTADOS 

NOMBRE DEL ASPIRANTE 
1 

CON 

1 

(2) NÚMCRO CON LETRA (4) 

- · i (3) ·-
i 
i 

1 
1 

22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

NOMBRE ¡51 FIRMA 

VOCAL EJECUTIVO: 

-
1 

VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 1 
CIVICA: 

(6) TESTIGOS: VOCALES, CONSEJEROS ELECTORALES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS 
-

NOMBRE 
-----¡ 

FIRMA 

! 
1 

1 
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Este formato indica lo siguiente: 

( 1) Hora en la que se realizó el computo de la votación. 

(2) Nombre de los niños que participaron 

(3) Número de los votos que obtuvieron caca uno. 

(4) Nl.Jinern de votos (con letra) que obtuvieron . 

(5) Nombre y firma de las personas encaígadas del evento. 

(6) Nombre y firma de las testigos del evento. 
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CONSTAN~IA e::: :'..~.".Y0RÍP. Y '.': '_ :;):.:_~ CE LA EL::CCIÓN 
DE LEGISLADORES AL PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 

MEXICO 
El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrilal Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, 

correspondiente al _(1 )__ Distrito Electoral Federal con cabecera en 

____ (2) ____ _ en _ __ (3) _______ _ 

con funda:ne:-i!o er. las bases de la Conv0ca\uria a las :-iiñ::is y niños de ia:-; escuel'33 

primarias de la República Mex:1cnna que de manera voluntaria decidieren particip3r 

primc~2 etapa de selección en las escuelas y concluida la etapa de selección en el 

distrito electoral , en la que se efectuo el cómputo de los votos directos y secretos en 

cumplimiento de la Convocatoria mencionada, declara la validez de la elección para 

legislador al Parlamento de las Niñas y los Niños de México en este Distrito Electoral 

Federal, así como la elegibilidad de los aspirantes que obtuvieron la mayoría de 

·1otos, y expide a la fórmula integrada por (la Niña o el Niño) 

_____ (4) __________ , como propietario y (la Niña o el Niño) 

____ . _____ (5) ___ , como sup!snte, la presente CONSTANCIA DE 

MAYORÍA Y VALIDEZ, Gomo Legisladores infantiles electos. 

En la Ciudad de (6) a los _(7)_ días del mes de febrero 

de 2003. 

JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA (8) 

\'OCAL EJECUTJVO VOCAL DE CAPACITACION ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA 

NOMBRE DE LOS INTERESADOS (9) 

PROPIETARIO SUPLENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (10) 

TESTIGO TESTIGO 

18 



Este formato indica lo siguiente: 

(1) Número de Distrito Electoral al que corresponde. 

(2) Nombre del Municipio al que corresponde. 

(3) Nombre del estado al que corresponde. 

(4) Nombre completo del niño o niña propietario. 

(5) Nombre completo del niño o niña sup!ente. 

(6) Nombre de ia Ciudad en donde fue el evento. 

(7) Fecha en que se !levo a cabe el e11er.to 

(8) Nombre, cargo y firma de las personas responsables. 

(9) Nombre y firma del propietario y suplente. 

(10) Nombre y firma de las instituciones participantes. 
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CAPÍTULO 11 
"MARCO TEÓRICO" 



"' ... &. •• 

2.1.1 ¿Qué es el civismo? 

Respeto riguroso de las leyes del Estado y de las normas de una sociedad. 

"En un sentido más amplio, hace referencia al conjunto de cualidades del buen 

ciudadano. sentido do la rnsponsabilidád, disciplina, supeditación del interés 

ir.di ·v' idual al interés com!Jn , etc. En este sentido. ei civismo ir;:plica la adaptación y 

aceptación de las normas y leyes que rigen en una comunidad organizada." 1 

Es la forma de referirse a todas las normas, valores, derechos, responsabilidades 

y moral que tienen todos les ciudadanos, lo cual !lace que estén en un mundo de 

respeto mutuo. 

2.1.2 ¿Qué es educación cívica? 

"En términos generales puede plantearse que el principal objetivo de la nueva 

educación cívica es: educar políticamente a los ciudadanos para la democracia, 

ter,;endo como base los contenidos de la ciudadanía y la democracia modernos a 

partir de los cuales puedan generarse culturas políticas y cívicas democráticas. El 

ejercicio de la ciudadanía moderna incorpora principios universalistas expresados, 

fundamentalmente, en los derechos individuales, en particular la participación política 

y el sufragio universal o, para expresarlo con Hannah Arendt (1973), en el derecho o 

tener derechos, sean éstos civiles, políticos o sociales. n 
2 

La educación cívica en estos tiempos tiene como principal objetivo la democracia 

ciudadana. ya que no todos tienen conocimientos de sus derechos indi·;iduales como 

ciudadanos, por eso es necesario retomar la participación cívica, social y política. 
-

Cajas menciona, que deben destacarse dos características básicas de la 

ciudadanía. La primera es su naturaleza la cual es variable e infinita: su "contenido" 

depende de procesos históricos particulares; y la segunda es la existencia de 

1 Autores varios, Diccionario de las Ciencias de la Educación, Pág.260 
2 CAJAS, C. Juan. "Educar para ia democracia", Pág. 11 
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contradicciones, entendidas a partir del distanciamiento entre la normalidad y las 

condiciones en las que se practica la ciudadanía. 

No todos los ciudadanos tendrían la misma forma de ver las cosas, todo depende 

muchas veces de la manera en como se educaron, por lo tanto los ciudadanos que 

no ejerzan sus derechos, así como otros factores en los que se basan para no 

axpresarse ab;ertarnente. 

2.1.2.1 ¿En dónde y cuándo surge el civismo? 

"México vive un proceso de transformación en el que se fortalecen ia v'igencia de 

los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la pluralidad política; 

así mismo, se diversifican las organizaciones y los mecanismos de participación de 

los ciudadanos.· 3 

Todos los mexicanos como ciudadar.cs deben de hacer valer y tener conocimiento 

de sus derechos. 

Para lograr el establecimiento de es cambio, la educación básica tiene que 

desarrollar alumnos dispuestos y decisivos, para obtener de ellos ciudadanos 

conocedores de valores, derechos, etc., así como responsables con sus 

obligacionas, libres y tolerantes, es decir un ciudadano con aptitudes democráticas. 

Al haber estos cambios se debe fortalecer la unión entre niños y jóvenes, hacia 

sus principios, valores, derechos y tradiciones nacionales; así como formar personas 

respetuosas de la diversidad cultural humana, c.on capac!dad t]e análisis y 

comprensión de los diversos pensamientos y acciones humanas. 

Lograr estos objetivos es tarea de toda la educación básica, de la familia y de la 

sociedad, y no de una asignatura especifica. Sin embargo es necesario que el 

carácter global de la formación cívica tenga un referente organizado y orientaciones 

claras, para evitar el riesgo de que la formación se diluya y se realice en forma 

ocasional. El restablecimiento de Educación Cívica como asignatura del Plan de 

estudios, pretende recuperar su carácter de proceso intencionado y con propósito 

3 http://www.tamaulipas.gob.mx 
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definidos. En el programa cie e:;ta asignatura se or(;~:>iza :: :es c-:: n~s:iid ~ s ..::::: _ :.,~ ti ·, ~ :; 

(conocimientos, valores, habi!idacss y actitudes) para que el maestro y :os padres de 

foin iiia los ts:igan presentes y les dediquen atención especial er. todos los ámbitos 

(aula , escuela y familia). 

"La educación cívica como fenómeno político en la agenda política 

años 80's. En ese sentido, según Susán Reed (1997 í4 9) , de seis 2ños a :a fecha 

(~S le-:: sistemas políticos meciiar;t¿¡ !a prornoció:i de la rresencia de ciertas 

características en los ciudadanos por medio de la educación y la promoción cívica" 4 

Esta educación empieza a tener más auge en estos tiempos , ya que se requiere 

un alto índice de ciudadanos políticos, por lo cual ici única forma de promover esta 

educación es a travf!s de la escuela. 

Sin embargo, la educación cívica en los ámbitos cultural y político se encuentran 

en un transcurso de régimen distante. Su origen SE' remota a los proyectos 

educativos establecidos en los Estados-Nación que cada país :::1dquiere, en donde 

personajes políticos y sociales desarrollaron a su modo estrategias culturales que a 

través de la educación, composición cultural y el desenvolvimiento económico 

representaron una organización tripartita fundamental. Esta organización esta 

prácticamente olvidada, ya que la política no forma una república de ciudadanos, si 

no al contrario se toma el privilegio de desarrollarse económicamente. Como ejemplo 

de esto es la au~encia de la cátedra de educación cívica de los pianes de estudios o 

currícula, en algunos países. Otro ejemplo, en Colombia a pa1iir de la Constitución 

de 1991 se plantea como obligatorio el estudio de la constitución y la educación 

cívica para 4to, Sto, y 6to grado. 

En América Latina cada país hizo suyo determinado discurso educativo, a partir 

del cual se dio forma a una peculiar naciór. En términos generales, el concepto de 

educación cívica ha estado asociado a la idea de generar cierto espíritu cívico 

dentro de los ciudadanos. Dicho espíritu cívico es, en términos antropológicos una 

4 http://www.deceyec.ife.org.mx 
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~ 1 Jes t ión de lealtades o 11 menos un sentido de pertenencia similar a una sociedad 

en particular, en el caso: la chilena, costarricense, paraguaya, colombiana, 

estadounidense, nicaragüense o uruguaya; cada una de ellas con un singular forrna 

de evolución y desarrollo sociocultural, que se prolonga hasta sus días. 

Según Tocqueville y Borgeau, mencionan que en las escuelas públicas son 

sef.318.das com1J 2n~2c:ed2:'1tc~' de i<Js experiencias de la educación cívica, e:i donrJe 

habitantes de comunidades humildes da Estados Unidos asistían a aprender teorías 

gcnsrci!<:s ~obre i3 asociGción o <:ldminish3ción de asl.intos po!iticc:::. Esie es ~;n cia10 

ejemplo de que la ecluc3ción cív ica siempre ha formado parte de lo$ objetivos 

generales de la educación. 

La educación cívica tiene como objetivos: educar a! hombre en el arte de convivir 

con los demás, de socializar su exC>eriencia en la comunidad política; de educarlo en 

los valores, normas y costumbres de acuerdo a su cultura nacional. Esto significa 

que la educación cívica tiene un gran desarrollo ideológico y ético. 

Ahora, para superar este plano de abstracción resulta necesario precisar un 

espacio histórico concreto. En ese sentido, se cree que cualquier tentativa de análisis 

sobre los contenidos de la educación cívica en América Latina tienen que partir, 

inevitablemente de su historia colonial. Es en este contexto de apoyo y reacción 

ideo!ógica particular del continente, donde se dirigen las propuestas político

educativas que habrán de definir los rasgos principales y definir la cultura nacional de 

cada país. 

"En los dos sig!os transcurridos desde entonces, no siempre la educación públ ica 

distinguió entre "las luces" (inteligencia) y "las virtudes" (obligaciones morales y 

políticas), como quería Rabaut St. Etienne. No obstante, la preocupación por el 

cultivo de las virtudes ciudadanas se expresó con fuerza desde temprano. La idea 

moderna del civismo o educación cívica, y !a aparición de un cuerpo de conocimiento 

dirigido a capacitar al ciudadano para el ejercicio de la democracia se remontan a los 

años de la revolución francesa. A fines del siglo XVIII se conocieron los primeros 

catecismos laicos; En pleno 1789 circuló en París el Catechism du Genre Humain ou 

de l'Education Sociale de Boissel, que provocó el anatema en la Asamblea Nacional, 
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del obispo de Clairmant. Sin embargo, no sería sino hasta el fines del siglo XIX 

cuando lograría consolidarse en algunos países modernos la enst:Jiíanza del 

ci ·vismo. " 5 

Como se sabe la revolución francesa fue seguida de una Restauración, y los 

ideales republicanos suscitaron acalorados debates durante el siglo XIX. Asimismo, 

la idea dP. edl.icació;; universal tuvo enconados ')ponr::ntes. les ciefon!3úí8S de i<.l 

democracia argumentaban que poco valían el sufragio por sí solo, que jw•to con &1 

derechos. F.:rr inglaterra, durante la discusión de la i:::y cie l11stn.:v::ión para Niños 

Pobres, en 1807, un líder conservador sostenía: Aunque en teoría parece bueno, el 

proyecto de ley para dar educación a /as e/ases de ellos mismos pues, al ser 

educados, se /es enseña a despreciar sus modos de vida, en lugar de hacer de ellos 

buenos sirvientes. En vez de ensañBrles subordinación, se /es hará facciosos y 

refractarios, se /es capacitará para hacer panfletos sedicios0s, libros viciosos y 

publicaciones contra la cristiandad. 

Asimismo, este tipo de posturas conservadoras fueron perdiendo interés ante las 

ideas de otra parte de la burguesía que veía en la educación universal una condición 

integra para la prosperidad. Al proponer, en 1870, la educación elemental obligatoria, 

W. E. Foster sostuvo: 

El florecimiento de nuestra industria depende de la velocidad con la cual 

proveamos al pueblo de educación eiemental. Trabajadores no educados son 

trabajadores incompetentes y si dejamos a nuestra fuerza de trabajo sin educación, 

será pronto superada en la competencia mundial. 

A la postre, bajo el impulso del movimiento obrero, la educación universal triunfó 

pues se entendió que ella era indispensable paía la igualdad política: 

Decía Jules Ferry en 1882, hasta el día de hoy existe una diferencia ia cual impide 

la igualdad política en Francia; lo que distingue a los ciudadanos que han recibido 

una educación obligatoria rlA lo que no la han recibido. 

5 GUEVARA, N. Gilberto. "Democracia y educación· . Págs. 65-67 
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El triunfo de la idea de la educación universal llevó a los gobiernos a redefinir los 

fine!> y ios medios de la educación. Se adoptó el principio de la educación laica y se 

adoptó el criterio de que la educación obligatoria debería servir, sin1ultáneamenie, 

para capacitar al trabajador y formar al ciudadano. En cuanto a los contenidos, e! 

currículum moderno se alejó del modelo renacentista, con eje en las humanidades, y 

adoptó el raradigrr>a de la::. r.ie~cias . Poco a POCO r.c.rr.enzó ? c0n ~oi id2rs3 E1i l ~iS 

escuelas púolicas un currículum ccr. ~n !:e cier.tífica que dedicn una élsignati..;ra (ei 

civismo) a! teme de la educació;: ciuciadan8. 

2.1.2.2 ¿Qué personajes plantean la educación cívica? 

"La idea dualista revela las dificultades teóricas que Rousseau enfrenta para 

integrar las dimensiones privadas y pública del ser humano y defender los derechos 

de cada uno frente a toda forma de poder. Pero es evidente la dificultad de pensar n! 

hombre moderno al margen del ciudadano. La convivencia :::;pone una construcción 

ética toda vez que el hombre natural no existe y que nuestra representación de los 

derechos no obedece al respeto que le debemos a una supuesta naturaleza humana 

sino a las a•.Jtolimitaciones ética que cada uno nos imponemos. En estas 

condiciones, la educación pública es un imperativo insoslayable. No es posible 

recrear en la sociedad moderna la democracia ateniense por la simple razón de que 

el hombre moderno no se ha liberado de las presiones económicas y que, al 

contrario, existe en esta sociedad un grave peligro: que el interés privado ;:ibsorba el 

tiempo y el interés del individuo y produzca un :.bando ne de !a cosa pública." 6 

Rousseau quería que todos los seres humanos pudieran entender, aplicar y 

defender sus derechos, pero ellos mismos con la alta de seguridad y limitaciones se - . 
ponen al contrario de ellos, cada uno de ellos se imponen a sus propios derechos. 

Es por eso que la educación trata de inculcarnos la forma de defendemos y tiene 

miedo de que lo dejemos aún lado y sea demasiado tarde para nosotros. 

El diputado Rabaut St. Etienne, mencionó las diferencias que existen entre la 

instrucción pública y la educación nacional; decía que la instrucción pública debe dar 

6 ldem. Págs. 64-65 
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las luces y !a ed11cación nacior<i1 las ,_. ;r.i..;::.:s, que !2 :: e' _ .:. ~e ,:; :i ;-:ác;::i:ia! debe de 

imp31iirse al nii'\o desde que nace y es la que constituye la institución para toda la 

vida . Asimismo, la educación cívica jamás se detiene, el hombre debe devenir digno 

de la Revolución y de la igualdad. 

Claro, toda instrucción empieza desde su infancia, de ahí es donde encontramos 

aprendemos el resto de la vida. 

Otra concspci6r1 rosu:tó triunfcintff la ele Condorcet , él sostenía que para que los 

ciudadancs ::;;r.arar. l::i ~ leyes; cvmc qusríci Plató:-!, cJeberian ser firmes en su libertad 

a fin de conservar la independencia de la razón, pues sin ella el ardor por la libertad 

no queda sino en mera pasión y jamás llega a converti rse en virtud: 

Mencionaba, que es necesario que los ciudadanos conozcan los principios de la 

justicia natural y los derechos fundamentales del hombre que están concentrados en 

las leyes, pero, asimismo, deben saber distinguir entre el desinterés de la razón y la 

obediencia que se debe a las leyes. F:I decía, es necesario que amen las leyes, 

sabiéndolas juzgar. 

Condorcet decía que debería darse una instrucción general en ciencias políticas si 

se quería que el pueblo disfrutara de una "libertad constante". Esta instrucción 

debería ser "independiente de todas las instituciones sociales". La política debe estar 

en manos de los actores, pero éstos deben ser éclairés (ilustrados). La idea de la 

educación pública es indisociable de este ideal, pues el objeto de ella es educar el 

j'..!icio. Ella ofrece los medios de análisis que permiten la ccmplementariedad entre el 

régimen político y las virtudes de sus miembros. La virtud y política son producto de 

la instrucción y es absurdo esperar que surja espontáneamente. 

2.1.3 ¿Qué países han introducido la educación cívica? 

Se ha dicho que en los años 80's la educación cívica asociada a los procesos de 

participación ciudadana, a través del ejercicio de campañas cívicas electorales, 

adquirió un papel sobresaliente en el escenario geopolítico latinoamericano. 
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Para Arditi (1990), ias camriaña c:. '.:!~ <>rlucrición :--ív :.-::o 5<Y-. una parte importante de 

los proces0!: electorales, ya que con ellas se estimula la participación ciudadana y se 

educa en el arte de vivir la democracia. Un ejemplo de ello es cuando Chile, 

Paraguay o Colombia se desarrollaren campañas cívicas, las cuales tuvieron un grnn 

fenómeno político, lo que propicio la formación de procesos de democratización y 

redemo:::ratizació:i. 

Advirtamos que durai1te año:,, los gobiernos autoriiar;os expusieron en dichos 

pél;<;PS unt·:1 lo !:; derr~chos (;(lnlO !as a~raniías de los ciudadanos. En ParagLlay, 

durante la distadura stronista , el derecho al voto no tue ejercido en condiciones de 

libertad individual y competencia partidai"ia; en Chile, durante el gobierno de 

Pinochet, mi!es de electores fueron condenados al exilio, y en Colombia, la violencia 

política y el narcoterrorismo actuaron como recursos de intimidación a los votantes. 

Cajas, menciona que los procesos de liberalización política (democratización y 

redemocratización) plantean diversas preguntas respecto a la educación cívica. 

Como por ejemplo, en el caso de Chile cuando sucedió el cambio de gobierno 

autoritario al de transición a la ciE:mocracia estuvo acompañado por participación y 

demanda ciudadana: las acciones de transformación y recuperación de una cultura 

cívica y ciudadana anterior al cambio político. En comparación con el de Paraguay, 

que no obtuvo el cambio político como resultado de la participación ciudadana pero 

la liberalización y educación masiva de la ciudadanía en general. En el caso de Chile 

se cree que el "nivel cultural democrático" permitió, obtener, la recuperación 

democrática. Mientras que en Paraguay, las libertades mínimas adquieren todo un 

proceso de liberalización política lo cual permite la percepción de valores cívicos y 

ciudadanos y fortalecieron un recambio político más democrático, en una cultura 

anterior autoritaria. 

En ambos casos, el proceso de liberalización política posibilitó la em'3rgencia 

de una estrategia educativa basada en valores cívicos que, no obstante los límites 

temporales de la coyuntura, abrieron espacios importantes para sacudir el letargo y 

la desmovilización ciudadana, características bási~s de los gobiernos autoritarios: 

las dictaduras se legitiman con base en la destructuración y desarme de la 

ciudadanía. 
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La crisis de la Segunda Guerra Mundial produjo una etapa de revisión del civismo 

y la educación ciudadana. Como reacción ante ei nazismo y el comunismo surgieron, 

en Estados Unidos e Inglaterra, movimientos impo1tantes a favor de una major 

educación para la democracia. Lo cual propicio que en 1934 se fundara en Londres 

la Association for Educaction and Citizenship (Asociación para la educación 

ciudadana), ya que teníH como propós!to promover una educac:ón me'!~ relGv~r.te 

para la ciudadanía utilizando métodos progresistas. El único temor que tenían era la 

p!epél fé1Ci6n polít ica, ya q:Je dirigentes de paises de <..:CCiderite podían or.U Qé~!éiS 02. 

manera invertida contra sus promotores y convertirlas en un armé'! a! servicio de ellos. 

Lo que generó ese temor fue una guerra no declarada a la que llamaron "Guerra 

Fría", la cual la conformaban dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión 

Soviética, ambas representaban poderes e ideologías opuestas en sus respectivas 

influencias. La primera potencia manifestaba como defensora de la democracia y la 

otra al comunismo. Más tarde surgió un "Tercer mundo'', pero no pudo evitar que su 

dominio político fuera debatido por las superpotencias. 

La Guerra Fría trajo como consecuencia, que no se realizara el progreso de la 

democracia y posteriormente ayudó a inhibir la reforma de la educación ciudadana. 

En Inglaterra, la reforma educativa impulsada por la Ley de 1944 volvió a asignar 

a la educación ciudadana un papel meramente formal y, a la postre, irrelevante. Es 

verdad que esa ley concedió, por primera vez, estatuto legal al concepto de 

educación para la ciudadanía, pero su formulación fue decepcionante toda vez que 

se rest;ingió a disponer que a los niños se les c;;;pacite para desarrollar sus diversas 

aptitudes y habilidades y se les prepare para cumplir sus respo, ;sahilidades 

ciudadanas. En 1949, el ministro inglés de educación sostenía que la preparación de 

la ciudadana era un asunto a fomentar en los niños las virtudes simples de la 

humanidad, servicio, autocontrol y respeto. Se mantenía fa orientación pasiva. En los 

años de la posguerra, bajo el impulso del estado de bienestar, se consolidó una 

concepción de la ciudadanía que veíñ al ciudadano como un simple depositario de 

derechos: a los derechos cívicos y políticos se agregaron los derechos sociales. A 

partir de esos años surgió la propuestas de reorganizar el currículum abandonado las 

asignaturas y sustituyéndolas por las áreas: así surgió el concepto de áraa de Social 
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Studies (Ciencias Sociales) que era una amalgama no siempre coherente de 

conocimientos provenientes de diversas discipiinas como :a historia, :a geo9rafía, la 

economía y la pol ítica. 

Sin embargo, en algunos casos se volvió a impartir estas materias, lo que produjo 

una renovación de contenidos y en otros casos solamente se daba bajo la presión de 

los mélestros; r.o impo 1~arido forma en que fU€ ' é'l ;r:i rc:d ucid2, !2 ccluc:nción ciud;.y:1ana 

quedo nw!•a nuevamente a trnvés de un discu~so iormal y abstracto. Durante la 
.... , .... 
C' • t. 

considerando como puntos ifTl;->ortantes loe:; s!g:..iiente!" 

1.- La educac!ón ciudadana se concentró en una asignatura, el civismo y se 

orientaba exclusivamente a lo que ya conocían. 

2.- El civismo tenía un carácter fundamental informativo y teórico, desligado de 

toda pr:ktica. 

3.- Enfatiz.aba el tema de la identidad y subestimaba k:s ::is,Jectos propiamente 

políticos. No estimulaba ia participación política. 

4, . En el cuerpo de la asignatura se ofrecía una descripción acrítica, de !as 

instituciones sociales y políticas, utilizando un lenguaje formal , abstracto y legalista. 

Tenia, las siguientes características: no fomentaba el pensamiento crítico; no 

promovía los valores básicos de la democracia; no explicaba el cambio social , 

tampoco, el conflicto, no ofrecía instrucción al alumno par"a enfíentarlo; subrayaba los 

éxitos, disimulaba los fracasos, etc. 

5.- El método en la clase Gra expositivo y deductivo. 

La edljcac!ón era solo s:..iperficial, todo lo malo !n rnantenían oculto, para que la 

ciudadanía no pudiera expresarse abiertamente, ni prornover sus dudas, ni sus 

pensamientos. Solamsnte les daban a conocer actos de gran relevancia, lo que para 

ellos era lo más importante, pero no se daban cuer.ta que t;:mto los éxitos como los 

fracasos son de gran importancia para todos. 

Al inicio de los años 80's se empezó a percibir una tendencia de abstinencia en 

los países que tradicionalmente participaban democráticamente muchos jóvenes, así 

mismo se levanto una nueva ola democratizadora alrededor del mundo. Este cambio 
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pmduj0 :::J' 12 1"l$ ;::iaíc:e ~ · ~ ""'. -.:; r::- : d ' rsc~ie>nes encontradas , al notar esta respuesta 

decidieron revisar el célmpo de la educación ciudadana. Como por ejemplo: 

En Francia, en el ?.ño de 1985 se realizó un nuevo cambio al plan de estudios de 

la educación ciudadana, lo que era urgente y necesario. Se renunció al concepto de 

civismo y se acordó llevar el de educación ciudadana, a su vez se integró en los 

dominios funrlamentale5 , los cuales determií'an los cnnocirn ientos y lc;s 

cornp"'le11cias que adquieren los alutnnos. 

Los obiA ti··:-is de i<ls materias se dividieron en des categorías 

1.- Que el alumno adquiera el interés en la materia 

2.- Que el aiumno se convierta en un ciudadano ilustrado. 

Para Francia, la idea de ciudadanía es: La capacidad que tiene el individuo de 

pensar, el interés general y ia formación de un ciudadano ilustrado, t0do eso es la 

tarea de la sociedad democrática. Establece que para que funcione de una manera 

completa debe de estar integrada por la inteligencia, la formación y la identidad, que 

establece que la conciencia es la que forma parte de una comunidad. 

Otro ejemplo es de Esp8ña, tras la caída de Franco en 1978, fue aprobada una 

nue\1a constitución con base democrática, y esto propició una revisión entre las 

asignaturas de educación cívica y educación moral. Una de las propuestas más 

difundidas sostenía que el fin de obtener una educación cívica era formar hombres y 

mujeres solidarias, críticas y responsables, que aseguren la aportación activa de los 

ciudadanos en una sociedad democrática. 

Para este país el civismo no es nada mas instruir o instrucción, la educación 

cívica representa valores, principios, hábitos, habilid;:ides, conductas, convicciones, 

pautas y eiernentos !os cuales obtienen los alumnos a través de sus maestros, ya 

que ello.> son los que aplican métodos adecuados para crear una conciencia cívica 

En el centíO de: Civismo se encuentrn la adquisición de hábitos y normas de 

disciplina, aunque no se trata de obligar a que se observe una normatividad rígida. 

Se trata de las normas y hábitos que en el marco de una comunidad democrática 

hacen más agradable la vida. El punto de partida conceptual es que la vida humana 

es producto de un acuerdo, tomado entre los seres humanos. Finalmente, la Ley 

31 



Orgánica del Derecho a la Educación estélbleció en los centros escolares un modelo 

de gestión basado en la participación democrática. 

En el país muchos ciudadanos jóvenes están apáticos hacia la función electoral, 

ya que de alguna manera no les gusta o no les llama la atención este tipo de 

eventos, en comparación con otros países (Chile, Paraguay, Colombia), ellos tienen 

una mayor participación. 

Otros países buscaron la manera de i nculcarle~ a sus jéJvenes la educación cívica 

de diversas maneras. ya que oar;;i ellos es determin3nte coni::i.- '"r; s,.c·, 

conocimientos, cuando cada país lo introduce de forma diferente y CO!Ti'.:' m::is le 

ccnviene, como por ejemplo, que ellos mismos les agrade, busqlien el interés de 

aprender de conocer más sobre ellos, otros buscan que sus ciudadanos además de 

conocer el civismo, conozcan también lo que son conductas, convicciones, valores, 

etc. 

Por eso es importante estimular en los niños una forma de comportarse ligada s 

la vida, a su historia, al ambiente en que se mueven, para lograr una maduración de 

la personalidad. 

"El proyecto La Democracia y los Derechos de los Niños surgió del taller La 

Participación Infantil en Procesos Electorales, organizado por UNICEF en abril de 

1997, y constituyó el primer contacto entre ambas instituciones. Ahí se dieron a 

conocer las experiencias de los ejercicios de consulta infanti! realizados en 

Colombia, Ecuador y Chile.· 7 

Al observar que en otros países se real izaban ejercicios democráticos con los 

niños, se empezó a ver la posib!lid2d de efectuar una elección infantil en México, a 

nivel nacional, lo que representaría un enorme esfuerzo. 

El 24 de Abril de 1997, las autoridades del IFE y UNICEF firmaron un convenio 

general de colaboración para formal izar los- mecanismos de cooperación entre 

ambas instituciones. 

Ya e~tablecido el acuerdo se puso en marcha el proyecto en el que fijaron los 

siguientes objetivos: 

1 IFE. "Elecciones Infantiles". Pág. 6 
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• Difundir y fomerit:ir ol aprP.ndizaje de los ri '? rec~us ~ .:, ~ r. :r.o e:it: .:; :_ 

¡.;oblación ir.fantil y adt1!ta. 

• P1 opiciar en los niños el conocimiento de los valores cf·,icos y de la cultura 

política democrática. 

• Generar un espacio de participación que permit iera conocer las opiniones 

'. !2 l·Js :i if1os scbre los prob ie1n::is que les 2t?. f,en . 

Para M8xico es necesario saber ¿Cuánto s;:;bere , ¿Qué interés tienen?, todos 

dan t.:: '~ <;r,ta de r:iuchos problemas que tienen los infantes, y así convocArlos a poder 

satisfacer esa necesidad. 

A través de ambas organizaciones se han llevado a cabo 3 proyectos de esta 

índole(Elecciones infantiles, Consu:ta Infantil y Juvenil 2000 y Consulta Infantil y 

Juvenil 2003) y la participación ha ido incrementando, por lo cual han pociido llegar a 

sus objetivos, que se ~ ;~ r. ido cumpliendo . 

2.1.3.1 ¿Qué tan positivo ha rasultado la introducción de la 
educación cívica? 

Algunas opiniones sostienen que la educación ciudadana o cívica debe de 

ayudar a los jóvenes a pasar del mundo familiar al mundo social. 

Dyneson y Gross, hablan de que la educación ha tomado dos direcciones 

distintas: 

1) La ael aprendizaje cívico, esta se enfoca a los contenidos políticos que se 

encuentran dentro de! cur1 iculum escolar y su enseñanza es dar conceptos y valores 

correspondientes a la torma de gobierno del país. 

2) El aprendizaje sociocívico, que induce a la ciudadanía e que tengan un 

enfoqüe más amplio de los aspectos sociales, políticos y económicos, así como 

iambién que se interesen por las consecuencias que tienen las distintas relaciones 

sociales y culturales. 

La diferencia del aprendizaje cívico al aprendizaje sociocívico, es que el cívico 

sólo da orientación y el sociocívico da a conocer las características establecidas por 
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c;•J gobierno y osto a propiciado un gran avance, ya Que ndaptan al joven a las 

circunstancias cambiantes de la vida cotidiana. 

Este tipo de educación es polít ico-práctica, ya que a través de el se intenta ir 

más allá de lo formal y busca apoyarse en los compromisos que se enfrentan 

diariamente los jóvenes. 

Por otra parte. estos autores identifi caron ocho distintos e;1foqLles de la educación 

ciudadana en Estados Unidos, los cuales aparecen en la iabla sig. 

Las seis etapas del desarrollo c:iudadano 

Etapa 1 - Ciudadanía biológica: dependencia infantil y crianza materna. 

Del nacimiento a los 3 años. 

Etapa 2.- Ciudadanía familiar: ampliación de las influencias familiares. 

De los 4 a los 5 años. 

Etapa 3.- Ciudadanía social formativa: iniciación de las dependencias no 

biológicas. De los 6 a los 9 años. 

Etapa 4.- Ciudadanía social estratificada: desarrollo de categorías sociales y 

conductas de pertenencias a grupos. De los 1 O a los 12 años. 

Etapa 5.- Ciudadanía de grupo por edad cronológica: relaciones socia!es 

horizontales, dentro y entre grupos. 

Etapa 6.- Ciudadanía social compleja: búsqueda de ubicación y de la 

identidad adulta. De los 17 a la edad adulta. 

Estos autores ven este aprendizaje de 2 formas: 1) Se basa en los planes de 

estudio que se imparte, enseña valores y características de su gobierno y 2) Se 

enfoca a la forma de relacionarse los jóver.e:> en el ambiente socia:, cu:tura:, 

económicas y políticas. A través de estos factores identificaron las diversas etapas 

por las cuales pasa este tipo de educación en los ciudadanos. 

2.1.3.2 ¿Qué cambios o modificaciones ha recibido la educación 
cívica? 

"Un hecho interesante de la propuesta española , donde menciona que la 

educación cívica es la formación de hombres y mujeres solidarios, críticos y 

responsables, es que buscaba recuperar una visión integral de la educación y se 
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proponía abordar, simultáneamente, las dimensiones privada y pública de la 

persona. En su texto, Pagés y colaboradores distinguen entre las bases para iü 

convivencia pública: a) Bases pc;ra la convivencia fJtivada son las del niño, en cuanto 

persona, que ayudan al control de su conducta. En la educación básica el niño debe 

adquirir y potenciar hábitos de autorregulación o de regulación del comportamiento 

propio . Por ejemplo. cor.tro l de 13 agre$ivid<.d: cuP1 p l 10 ~ icr: 10 de las tan-)as 

individuales, buena d!sp0s;ción hacia todos los comoaíierDs; aceptar y ser 

'f de los demás; utilizar un lenguaje resp<'luo~o y tener h1.1er.os modales; preocupar:>e 

por su higiene y oraen perscna l, y b) Bases para la convivencia pública son las 

propias del niño en cuanto ciudadanos a saber: ayudar a los compañeros; utilizar el 

material y demás recursos de la escuela sin estropearlos; aceptar y llevar a cabo 

responsabilidades concretas; participar CJctiw~mente en la discusión de tema diversos 

y aportar su punto de vista; ante una situación conflictiva, saber acapta1 las 

aportaciones de los demás y no limitarse a defender el propio punto de vista 

reconocer que cada cual tiene el de;echo de pensar y actuar de forma diferente; 

saber trabajar con los demás; respetaí a las personas y el ambiente natural y social 

en el que se desenvuelven." 8 

Páges busca que los niños sean o se hagan personas totalmente 

independientes, seguros de si mismos y colaboradores, el quiere que todos iengan 

conocimiento de los deberes, virtudes y capacidades, que todos sean acomedidos y 

no egocéntricos, en todos los ámbitos, sociales, culturales, políticos, etc. 

Por eso él divide en esas 2 características como debe ser la co!:ducta de los 

infantes. 

Hoy día, en la mayoría de los países del mundo, la ampliación de la ciudadanía 

es total y la igualdad ante la ley está asegurada en térmínos jurídicos. Sin embargo, 

es innegable que factores morales, culturales y económicos siguen influyendo en el 

menoscabo de derechos ciudadanos de determinados grupos y sectores sociales 

como los niños, y las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los ancianos 

y las ancianas, los indígenas, los pobres, los discapacitados, los homosexuales y los 

8 ldem. Pág. 72 
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migrantes, ent~p ::-~ ''"ls , en l e~ ~. · -: l e ~·-•ch".'~ <>spectos de la .::;iudadanía siguen 

teniendo, en gran medida un carácter ficticio . 

Guevara sustenta que una de las principales tareas de la educación cívica, para 

educar democraticamente es; ayudar en la ampliación de las bases sociales de la 

ciudadanía. 

Balidar (1994), en oposici é·n a Marshall (1964) , sostiene que la educación 

ciudadanél ; 10 Gebe estcblecerse corno un progreso irreversible. Así mismo, Marsh3ll 

~i;=int'9a C'jue nwci C!'Je una oerson;::i de le denomine ciud::i ·-~ano . r!ebe de ejercer al 

mismo tiempo sus derechos sociales, civiles y políticos. También menciona, que la 

ciudadanía esta en una transformación constante, que se encuentra en un espacio 

en donde la educación cívica contribuye a una modificación de sus contenidos 

sociales. 

En México la enseñanza del civismo ha pasado por muchas alternativas. Hace 

cuatro décadas, en tiempos de prirn:::-:ria se valían de esta asignatura para enseñar 

normas de urbanidad y fomentar la disciplina escolar. 

Como ne había libros de texto gratuitos dedicados especialmente al civismo, los 

profesores se auxiliaban de manuales de buenas costumbres y de materiales hechos 

ex profeso para enseñar urbanidad. 

A lo largo del siglo pasado el civismo tuvo muchos nombres: Educación para el 

amar, Educación para el ciudadano, conocimiento de las leyes .. . la preocupación 

central era que el civismo sirviera para reprimir los impulsos de la prensa en bien de 

la civilidad. 

"Sin embargo, el civismo estaba desdibujado como asignatura formal. Ante las 

presiones Je grupos conser1adores, como la Unión Nacionai de Padres de Familia, 

que pugnaban por la inclusión de una materia de religión en las escuelas públicas 

para que los niños aprendieran valores, el gobierno opté por darle un bajo perfil a 

esta asignatura. 

A principios de los años 70's el gobierno de Luis Echeverría hizo una reforma 

educativa radical, desapareció las asignaturas y creó cuatro áreas del conocimiento: 

36 



matemáticas, español , ciencias naturales y ciencias sociales. En esos cambios, el 

civismo fue sacrificado y desapareció el programa de estudios.• 9 

Pero la escuela no lo resintió. Durante 20 años las cla~es de civismo íueron 

sustituidos por los rituales de las e.scu8las. Los honores a la bandera, l2s 

festividades cívicas, la férrea disciplina escolar y la enseñanza de buenos hábitos 

eran apenas complementadas con materiales d:=i cajón :-;cmo la Cor.s'. ituci611 Pol ít icél . 

Hasta ese momento el civismo se reducía a que los estudiantes recitaran de 

memoria artículos cor:st!tucionales y aprendieron buer>21 s costumbr'?s L 'evar ~ ~ 

uniforme limpio, acudir a la escuela con puntualidad o guardar silencio en clase eran 

las reglas de om. 

En México a principios de los años 90's los diagnósticos del gobierno salinista 

ponían en duda que la escuela ayudara a los alumnos a tener aprecio y pusieran en 

práctica valores en la vida personal y la convivencia social. 

Fue la antesala de la reforma educativa de 1993 que reintegró la asignatura de 

civismo en las primarias e incorporó la enseñanza de temas como los de;echos 

humanos. Esta iniciativa no fue casual. 

Empeñado en que México se subiera a! carro de la modernidad, el salinismo tuvo 

que hacer algunas concesiones para conseguir la simpatía internacional en tiempos 

en los que se negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Las quejas a causa de las violaciones a los derechos humanos les provocaban 

fuertes presiones en México y en el extranjero. Así, en 1990 el gobierno c.reó !a 

CNDH(Comisión Nacional de Derechos Humanos) y tres años después, este tema 

se incluyó en los libros de texto gratuito. 

Sin embargo, el tema de los derechos humanos entró de manera tibia al 

programa de estudios, afirma Silvia Conde. La materia de civismo se organizó en 

cuatro ejes: la enseñanza de los derechos -y garanüas de los mexicanos; las 

responsabilidades cívicas de los niños; los principios de la convivencia social, la 

forma de organización política del país. 

"Por primera vez había un esfuerzo serio para incluir en todos los grados 

contenidos de derechos humanos, sin embargo se cometieron muchos errores. Ganó 

9 http://www.jomada.uman.mx 
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el sentido común magisterial y las presiones de algunn~ sec-torc::: 1P parlrt- ' _, ~ 

familia que lo primero que querían era formar sujetos discipl inados y después 

enseíl3ries sus deíechos." 10 

En la época Salini5ta se volvió a introducir poco a poco el tema del civismo, pero 

de diferente formas, ya que ellos no tuvieron la oportunidad de conocerlo de l!eno 

hasta <Jhor.:; en !;:i 1T1a t~ria de educac;ión cív:ca en prirr.::iria y cívica y étiCB en i:::i 

se.:und<lr1a, pero para todos ello::. es de grnn impor tancia adquirir estos 

democrático ~' ~onocer todos los princirios como ciudadano social. 

Como todo, algunos de los padres y maestros no podían aceptar esta idea, y para 

ellos fue muy drástica esta enseñanza, pero gracias a ella se obtiene otros 

conocimientos de mucha ayuda para todos los ciudadanos. 

2.2 MÉTODOS DE APREND!ZAJE DEL CIVISMO 

2.2.1 Métodos, Técnicas y estrategias del civismo 

Uno de los artículos más recientes de la Convencióri sobre los Derechos de la 

Niñez es el "Derecho a la Participación". 

El derecho de la participación facilita el ejercicio de los otros derechos, es igual 

que los otros un derecho civil y político, y es básico para los jóvenes, los niños y las 

niñas. Este derecho es la base para 18 construcción ciudadana. 

Claro, es muy irnportante para todos lo!'; ciudadanos saber cuales son sus 

derechos desde pequeños qüe ios vayan instruyendo todo lo importante que deben 

saber para su bienestar social. 

Algunos autores sustentan que tener una _cultura democrática y considerar los 

principios y valores, son productos de un proceso de aprendizaje que exige tanto su 

conocimiento como de su práctica. 

En México, se apoyo el proyecto "Consulta Infantil y Juvenil 2000", para crear 

conciencia de qt.:e las niñas, niños y jóvenes también tienen derechos, y ayudar a 

promover su libertad de expresión y participación, así como la percepción y opinión 

10 ldem 
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r¡:.Je tierien sobre los valores, prácticas democráticas y problemas públicos que 

surgen en el ámbito familiar, escolar y en su comunidad y país. 

Las Instituciones que 8poyaron a la Consulta Infantil y Juveni l 2000, fueron ias 

siguientes: 

:.- El Instituto Federal Electoral 

;...UN!CEF, cerna Organismo !nternacional 

>-Instituciones de gobierno corno: SEP, CNDH, 11-JI y DIF 

,. Orgnnizaci;;nes se Sociedad civil como: CausD Ciudedana FAM, COMEX.ANI y 

AMNU . 

La Consulta Infantil y Juvenil 2000 fue un ejercicio de participación cívica de 

grandes dimensiones que implicó la participación de un grupo de expertos en el 

diseño del programa, el concurso de más de 400 instituciones públicas, privadas y 

sociales en las tareas de organización y difusión, la intervención de alrededor de 

sesenta mil voluntarios en la atención de las 14,307 casillas que se instalaron en 

todo el país y la movilización de casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes entre 

6 y 17 años, dividido en tres rangos de edad (de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 

años). 

En las boletas que se diseñaron para la Consulta, La mayoría de las preguntas 

fueron equivalentes de un rango de edad a otro, aunque variaba el lenguaje y grado 

de complejidad. Así, las preguntas para las y los más pequeños (as) se centraban en 

los ámbitos de la familia y la escuela; a las niñas y niños de 1 O a 13 años se les 

sumó el ámbito de la comunidad, mientras que a las y los jóvenes de 14 :: 17 años 

se les añadieron preguntas sobre los ámbitos de la corm..:nidad y el país. 

En estos tiempos en América Latina el tama de educación cívica es de gran 

interés e indagación para los gobiernos, organismos no gubernamentales, 

académicos, hasta para ios partidos políticos. 

Esta situación al unirse con las campañas cívicas juegan un pruceso de 

recuperaciúr. y transición democrática, así como la revaloración a la desprestigiada 

cuestión electoral. Ejemplos que sustentan lo antes mencionado: 

1.- Programas y campañas de educación cívica desarrolladas políticamente: 

};> Cruzadas por la participación ciudadana y participa (Chile, 1998 y 1999) 
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~ Decidamos (Paraguay, 1989) 

)> Todavía podemos salvar a Colombia (1990) 

Estos progrnmas y campanas son re:z.l;zados pcr organismos no 

gubernamentales. 

;;;. Programas impulsados a nivel gubernamental por el Ccnsejo Supremo Electoral 

de Nicarcquc, ( 1990) 

Todos los prograrnc.•s mencionados anterionne;;te se limitan a estirnulé:lr la 

inscripción al p<:idrór. el'9ctora: v le pa;~ic i Pc '., i c' , 1~ ' "0 "1fJ vot;;in \es. 

2.- Progr3mas puestos en rnarcna en Procesos 0 8mocráticos en campo de 

consolidación: 

)> Conciencia en Argentina y Perú 

;;o. Encuentro en Uruguay y APRODEM de Costa Rica. 

Estos programas estjn orientados hacia !a pmmoción de los v<1lores (Justicia, 

Democracia e Igualdad) y son impulsados por organismos civiles . 

La mayoría de estos programas y campañas de educación cívica, coordinados por 

ONGS, contribuyero;1 en su momento en la formación cívica de los ciudadanos. La 

escuela cívica, generada por las experiencias de Chile, Paraguay o Colombia, 

representa un importante escenario de aprendizaje, más allá del éxito obtenido, 

estos esfuerzos no pueden remplazar al Estado, en la tarea de transfonTiar 

estructuralmente los patrones cívicos y políticos de la sociedad. 

Lechner (1997) expresa, que los cambios geográficos, socioculturales uy po!ít!cos 

han obligado a reestablecer los contenidos y prácticas da la democracia, esto quiere 

rlec.ir, q'..le la p3rticipación elei:toral es importante, lo que constituye un;:i seguridad en 

el proceso de construcción ciudadana y de legitimación institucional. Si esta situación 

se une a la emergencia de tensiones entre la política y la cultura, es necesario 

reestablecer la democracia como sistema y estilo de vida, exigiendo un ~mbio en 

los significados de : soberanía, ciudadanía, sociedad civil , etc. 

Así mismo, la acción moderna se aproxima a la educación cívica, según lo indica 

lo antes mencionado, ya que la educación para la democracia forma parte de la 

agenda democratizadora de los países latinoamericanos. 

/ 
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A nivel metorlolé':j:r c :~ hac.A ," ~"~2'. ·._, recorioc~r que el ejerc;icio de la 

ciudadanía en su acepción moderna es deficiente en algunos países, en tanto que 

en otros no existe. El concepto de ciudadano se identifica fundamentalmente con el 

acto de votar. En el contexto latinoamericano se he: privilegiado la promoción de los 

derechos civiles y políticos y se han soslayado los derechos económicos, sociales, y 

cult:Jra!es. Esto último es umi variable muy importante: permeable a todo el proceso 

de consol idación de !os gobiernos democráticos. Igualmente, determina ia 

est1·ateq:as que deberían '3er desmroll ::idas en materia de etjL'cación cívic<i 

El Instituto federal Electoral (/FE), a través de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electorai Y Educación Cívica, creó un programa, con el propósito de 

ayudar a la educación cívica a través de los valores democráticos, el cual llamo 

"Jornadas Cívicas" 

Ya que primero se debe instruir y orientar a todos los ciudadanos, maestros y 

padres para lograr la transmisión que se necesita en la educación, y este proyecto 

será una pauta más para lograr esta nueva educación. 

Para que este proyecto tenga unR buena calidad, se abrió un taller de 

capacitación de asesores q:.ie participan en las Jornadas Cívicas, cuyo objetivo es 

dar a los asistentes elementos pedagógicos para que establezcan una mejor 

continuidad al proyecto. 

Este taller está diseñado para promover un ambiente de experimentación lo cual 

permite comprender de forma vivencia! las características de la Jornada Cívica. 

Para el IFE es de mucha importancia que los asesores vivan la experiencia y no 

sólo la conceptualicen, ya que por ello, en algunas secciones del evento es 

necesario que lo:> asesores asistan al taller para que experimentes el proceso 

adecuado y reciban íatroalirnentación y asesorías. 

Los asesores asistentes teí)drán guía coñtinua, orientación y apoyo del equipo 

pedagógico que ha diseñado las Jornadas Cívicas. 

Transmitir los valores democráticos es una de las mejores formas de asegurar un 

México en le futuro. 

\ 
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La sociedad- esta sumergida en una constante lucha por el desarrollo económico 

'J' tecnológico. Sin embargo, se ve el resultado del impacto de la ruptura de los 

valores morales en la vida cotidiana. 

Es preciso que las diversas instancias que integran la sociedad presten atención 

a enseñar, transmitir y cultivar valores que enriquezcan la vida intelectual y 

emocional del ser humano. 

La escuela, es ei medio primordial para formar la personalidad de le :> indi1icuos, 

así también se debe utili?ar p3ra formar ide2s y 2ctitudes r t:) l 2 c.i0~adn<; con !CIS 

valores. 

Las Jornadas Cívicas, por su sustento teórico, su diseño pedagógico y su soporte 

de índole práctico, están previstas para constituirse en sólidos conocimientos de una 

educación en valores. 

El desempeño de quienes las importen pueden redundar en importantes 

beneficios individuales y colectivos. 

El 16 de Julio de 1997, muchos niíios y niñas tuvieron la oportunidad de participar 

en las primeras elecciones infantiles en México. Su organización fue posible gmcias 

a la iniciativa del Instituto Federal Electora/ (/FE) }'del Fondo de las Naciones Unidas 

Para la Infancia (UN/CEF) y su éxito se reflejó en la masiva participación de los niños 

en las urnas, a las que acudieron para manifestarse por sus derechos. 

El IFE cuenta con programas permanentes de educación cívica y de divulgación 

de la cultura política democrática, que tienen como propósito genernl contribuir a la 

formación de los ciudadanos. Er. sus poiíticas de educación cívica, los programas 

dirigidos hac!a el público infantil y juvenil har. morncido atención especia: por 

cons:derar que el espacio escolar es un lugar privilegiado para estimular el aprecio 

por las prácticas, las normas y los valores que sustentan a las instituciones 

democráticas. 

El IFE desde 1993, aplica el programa Jornadas Cívicas, ya que a través de 

técnicas interactivas y métodos participativos, fomentan entre los niños el 

conocimiento de valores como: pluralismo, el diálogo y la tolerancia. 

La búsqueda cívica derivó en la idea de trasladar elementos de las Jornadas 

Cívicas a la sociedad en su conjunto, ya que en este ambiente se configuran pautas 
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de conducta cuya percepción afecta a la idt=mtidad y corn!Jf)rta~ ; 2r,'.::: d<) la" 

personas. En ese propósito coinc:dió con e1 interés del UNICEF de promover la 

participació11 civica infantil 

En Agosto de 2003, se comenzó a impartir la materia de formación C:vica y ética, 

en sustitución del civismo, en 426 escuelas primarias. Esta nueva asignatura tiene 

como pmpósitc· do.r él J1x: ni:",os uné1 ~formación sól ida en valores" , una cultura política 

democr3tico y las herramientas para llevar una vida sana y respons2c1e. 

observ:.:indo el rest1lt~do de l.::> población infantil ya que es de gran rmportar.cia qt1e 

sepan valorarse tanto ellos mismos como a sus semejantes, y más adeiante 

introducirla en todas las escuelas del país. 

Los puntos que se mencionan a continuación son para que un ciudadano sepa 

como sobrellevar y salir adelante con diversos problemas que se enfrenta en la vida 

cotidiana, tanto como ayudar a todos sus semejantes. 

Los ocho puntos son: 

1. - Autoconocimiento y cuidado de sí mismo; 

2. - Autorregulación y ejercicio responsable de la liberé ad; 

3.- Sentido de comunidad; 

5. - Manejo y resolución de conflictos; 

6.- Relacíón con la autoridad y ejercicio de la ciudadanía; 

7. - Apego a la legalidad y sentido de justicia, así como 

8.-Aprecio por la democracía. 

Esperando que para el proximo ciclo escolar se impartan en 476 planteles, en los 

grados de 5to, y 6to. , esto como un programa piloto, esperando que se propague 

hasta fines de sexenio, y se incorpore posteriormente a los grados de todas la!'l 

escuelas primarias del país. 

La materia sólo se impartirá a los niños de un coeficiente más alto, en el nivel 

primaria, para que haya una mayor comprensión del mensaje el cual se quiere 

introducir, y así poco a poco ir la introduciendo més tarde. 

Las asignaturas tienen los siguientes propósitos: 
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A. - Dar a los niños una sólida formación en valores apoyándoso en los principios 

universales de los derechos humanos y la democracia; 

B.- Darles herramientas pcira que desarroilen. su potencial de manera sana y 

responsable , sin adicciones, y 

C.- Fortalecer la cultura política democrática. 

Y promover en ellos una amplia gama de conocimientos que estén dentro de su 

.-ealidad y adaptación sociocultura!, así como política, para que fortalezcan en todos 

sus ámbitos sus darnchos, va!ores y ~u d~mocrC'lc i a. 

Para que no se tome como una obligación de la SEP, el documento señala que 

se invitará a las Secretarías de Educación de los estados para que ambas participen 

en el diseño y aplicación del nuevo programa de formación cívica y ética del nivel 

primaria. 

Esperando que más adelante todas las primarias tendrán el mismo plan de 

estudios que puedan impartir dicha materia, así lograr un proyecto en forma integral. 

2.2.2 ¿Qué obstáculos se pueden presentar? 

"Sin embargo, han surgido algunas críticas desde el punto de vista de los 

analistas y pedagogos, que pueden resumirse rápidamente en el señalamiento de 

las contradicciones entre ei discurso de los valores democráticos y las prácticas 

autoritarias que en la realidad se presentan tanto en al espacio escolar como en la 

sociedad en su conjunto. La propia secretaría de Educación Pública, reconoce esta 

situación al asentar que es necesaíio que et carácter global de la formación cívica 

tenga un referente organizado y orientaciones clar~s, para evitar el riesgo de que la 

forma se diluya y se realice en forma ocasional. Por otra parte, se recoge aquí una 

opiilión, que en lo general coincide con otras -11oces en .este campo: La alternaiiva 

podría ser el remedio del abismo que existe entre las realidades de ias comunidades 

~scolares, a través de capacitar realmente a integrar del sistema de educación 

básica en México a partir de enfoques constructivas que den alternativas reales al 

desarrollo del país. " 11 

11 http://w.vw.ife.org.mx 
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Tanto el gobierno como la escuela deben de dar una correcta información, ya que 

es a través de ellas en donde la adquirimos, y si ambas les proporc:onan información 

errónea o incorrecta todo va a resultar ficticio, y clarama1üa no poder11os realizar o 

tener una buena educación cívicél . 

La investigadora Guadalupe Teresina Bertussi, de la Universidad Ped<igógica 

Nacional , explics l2s fallas: /3 reform a tu'10 r;I propósito de •Y1se?·a1 ~n t:fiscurso 

oficialista y limitado de los derechos humanos. Po:- ejemplo, en el libro de texto 

apéJ recen las obligaciones •:fe/ estudiante, p t; r() no /p : c:f.?o~res que tier:(" P.! l-.. ':.'tévJ' . 

para garAntizar los derechos de lo.s estudiante~ 

Esto es lo que no deben de com€ter, si dan algo o dicen algo hay que decirlo 

completo para poder entenderle y saber cuales son las consecuencias al realizar un 

acto. 

Hay opiniones que sustentar. que el tema de la d8mocracia se esta pf:rdiendo a 

diferencia del de la identidad nacional, el cual recupera sciuella vieja idea que tienen 

de los mexicanos, que hay pocos indígenas y o,ue no hay diferencia. En los libros de 

texto no hay manera de enseñar el respeto a esas diferencias. 

Los libros de texto omiten información básica sobre el tema. Hay pocas 

referencias a las instancias internacionales que vigilan la actuación del estado 

mexicano y a las que el ciudadano puede recurrir para pedir protección. Además, el 

estudiante aprende que sus derechos son fundamentalmente políticos, sin 

considerar que también tiene derechos económicos, sociales y culturales. 

Para esta materia no se creó libro de texto, con la intención da que s1Js contenidos 

se reviseran en todas !as asignaiuf3S y de q:JG el c:vismo aprendiera más con las 

vivencias que con teorías; sin embargo, Bertussi y Conde coinciden en que este 

propósito fracasó por que los maestros no recibieron suficiente capacitación para 

aplicar en las aulas un modelo que es muy complejo. 

La asignatura de educación cívica es una grave problema, ya que no es una 

materia prioritaria y no hay cursos de actualización, esto hace que se convierta en 

una materia muerta. 

Los maestros siguen impartiendo la educación cívica con métodos antiguos, lo 

cual hace que los alumnos sean receptores y apáticos, así como también les 
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enseñan a apm0derss e~ furic:ior3r· ; :~ • : ,.; , '~s:itucicres , a cantar el Himno 

Nacional , etc. 

Frente a esa realidad, la disciplina escolar ayuda poco a enseñar a los niños 

valores corno el respete , la tolerancia y la democracia. Los alumnos aprenden una 

doble mora: ; en sus libros de texto saben que tienen derechos, pero en el salón se 

encusnt~an con un contexto autorfario . reoresor y violatorio de s'Js derechos 

humanos. Conde :o ex¡:;lica así: el alumno pone en su examen que la democracia 

r:i:> rJsi,f'.~ 2n la µarticinaóc'in c!e todos y en la expresión ·je sus fd9a :; sin em!J2rgo, en 

la escuela tiene que quedarse ca/fado para que el profesor no tome represalias, o 

sabe que su maestro esta siendo sobajado por el director o por el inspector escolar. 

2.2.3 ¿Qué estudios se han realizado acerca del civismo? 

Una Serie de investigadores (como Piaget, Kolberg y Gilligan) han planteado el 

estudio de la forma t:ri que se desarrolla el proceso de adquisición de valores 

sociales, entre ellos los morales. 

A partir de los trabajos dE: Durkheim, Piaget se propuso estudiar, como los niños 

van adquiriendo poco a poco las normas al relacionarse con otros niños y no solo a 

través de los adultos. 

El contexto adecuado encontrado por Piaget para realizar estos estudios es el de 

los juegos de reglas que desarrollan los sujetos entre los seis y los doce años. En 

estos juegos, los niños pequeños son iniciados por otros mayores en el respeto y en 

la práctica de las reglas, y ponen en práctica valores taies como la igualdad y ia 

solidaridad entre el grupo de iguales. 

Piaget observó, a partir de estos estudios, que los niños practicaban las reglas 

mejor de lo que podían, así com0 también investigó aspectos relacionados con el 

desarrollo moral, tales como la mentira, el castigo y la noción de la justicia. 

Los autores Deval y Enesco que los nit1us cuando actúan por ellos son más 

capaces de distinguir actos intensionados que los que no lo son. 

Otros autores relacionados con la educación de adultos han comprobado que estos 

principios operan igualmente en el ca5io de personas que han, rebasado los 18 años. 
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A partir de las investigaciones realizadas por Piaget, es posible concluir que con la 

edad se presenta un progreso en la capacidad que tienen las personas para 

distinguir los aspectos que están involucrados en una situación social : actores, 

acciones, intenciones y consecuencias, tanto en un nivel práctico personal, como en 

un nivel de reflexión más impersonal. Ambas características resultan fundamentales 

al educar en valores. 

2,3 APRENDIZAJE DEL CIV!SMO 

2.3.1 ¿Por qué es importante el aprendizaje del civismo? 

En nuestro tiempos la participación del individuo en la sociedad es fundamental 

para porporcionar un completo desarrol!o. La única forma que el ser humabno pueda 

alcanzar su plenitud es a través de experiencias vividas en la soc;:edad, cuando 

participan políticamente en su ámbito social, se dice que las personas tiene algo en 

común: el bien común. Así mismo la participación política es un deber y un derecho, 

que abarca la educación formal y la no formal y ambas deben realizarse en un 

ambiente de paz, libertad y respeto. 

El propósito de la educación cívica, consiste en ayudar al desarrollo ideológico, a 

una elevada responsabilidad y espíritu de compromiso cívica, al igual que un 

ambiente familiar democrático y un aprendizzje práctico y vivencia! hacia la 

democracia en las escuelas. 

Para todo ser humano as irremediable que tenga una continua convivencia entre 

personas ya que esto lo llevará a su desarrollo físico, social y cultural , así sabrá que 

hacer o como relacionarse con esas personas y a través de experiencias ocurridas 

con ellas entenderá , aprenderá y compre11derá lo importante que es tener una 

educación completa y bien documentada. 

En la actualidad resulta inconcebible una sociedad sin valores. De ahí que el 

desarrollo de éstos es de importancia vital para el adecuado funcionamiento de 

cualquier grupo social. 

Los valores se encuentran en todas las organizaciones y su principal manera de 

transmitirse es a través de las actividades cotidianas de las instituciones educativas. 
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El punto esencial de la educación en valc~es e!'; "enseñar parR l<:i vicr" 

Las instituciones educativas, :::parte de transmitir los conocimientos deben 

enfocarse e;1 f0rmas alumnos con responsabilidad y ética, esto quiere decir, alL1mnos 

que representan la fuerza interior que los caracterice. 

La educación en velares que los alumnos reciban hará de ellos personas únicas, 

qL•e los definirá y caracii::rizrirá héxia L1r. alto 9rad•.:i de compromiso i:::on el de~arrollo y 

el peñeccionamiento Üf) sus habilidades, al igual que pensar sentir y ser 

Todas las activicia<ies que c::e tomen son aspectos de c;onducta y de la conducta 

de otros y estas se vinculan con todos los aspectos de la vida social ; así mismo 

todos sus resultados son evidente a nuestro alrededor. 

Los gustos, los modales y la moral son características que reflejan las actitudes. 

La visión que tiene una persona del mundo y el nodo en que actúa, son actitudes 

que forma su campo psicológico. 

E11señar en valores píesupone un contexto participativo que tome en cuenta el 

n:vei de ciesarrolio en que se encuentren los alumnos, que vaya de le simple a lo 

complejo y que permita vivir las experiencias educativas ~n un ambiente de libertad y 

respeto. 

"Las actitudes implican expectativas acerca de nuestra propia conducta y de la 

conducta de los otros y se vinculan ccn todos los aspectos de la vida social; por 

ende, sus múltiples efectos son evidentes a miestro alrededor. Los gustos, los 

modales y la moral que nos caracterizan reflejan actitudes, así como los valores 

socia!cs que les sirven como oase. La visión que un individuo tiene de su mundo y el 

modo en que actúa frente a él pueden ser entendidos, en gran medida, observando 

las actitudes que conforman su campo psicológico." 12 

Las actitudes, al iguai q:...1e los valores, son adquiridos como resultado de la 

incorpoíación del individuo a los modos y costumbres de una sociedad. Pueden 

considerarlas, en el más amplio sentido de la palabra. como representaciones 

psicológicas de la influencia de la sociedad y !a cultura sobre el individuo. En 

general, son inseparables del contexto social que las produce, las mantiene y las 

12 HOL!.... '\NDER, Edwin y otros, "Principios y Métodos de Psicología social" . Pág. 69 
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' .•sr•t:::: en cirsunstancias arropiadas. Sin embargo, conservan también en sabor de 

experiencias individuales únicas. Se las aprende y tienden a persistir como secuela 

de la interacción social anterior. Las actitudes actuales del individuo resumen 

convenientemente sus experiencias del pasado, y a su vez producen efectos 

directivos sobre su actividad en curso, orientada hacia el futuro. 

"El estudia de las actitudes y los valores ha coristituido el píincipal ;nterés de la 

psicología social durante varias décadas. F.:sto es comprensible: resultado de l<i 

influencia socia! , aquelle.s contribuyen é1 explicar las difereílcias individcDléls do 

reacción ante circunstancias similares." 13 

Esa es la importancia de la psicología conocer cué:lles son las actitudes e intereses 

de cada persona, para que ellas pueda ejercer un análisis en su situación de estas. 

2.3.2 ¿Desde qué edad el niño tiene conciencia cívica? 

Ei nif!O toma la importancia de las reglas, según en la forma en que los adultos 

respondan de ellas y como lo expresen a la ruptura. 

Al principio, las normas sociales son adoptadas a través de las otras personas y 

poco a poco las va adquiriendo el propio sujeto. La fuerza y la razón de las normas 

proviene de las personas que las ordena, lo cual quiere decir, que cuanto mayor 

experiencia se tenga en estas condiciones más sabrá como y cuando aplicarlas. 

Desde que son niños, las personas se dan cuenta de que están sometidos a 

normas y empiezan a FJxperimentar con ellas. Pronto se dan cuenta de que las reglas 

no se imponen a todos de la misma manera y, por ello, a partir del tercer año de vida, 

comienzan a cuestionar da manera diversa el por que de las mismas. De hecho, los 

niños no reciben las reglas pasivamente, sino que las exploran y las violan a veces 

intencionalmente para poder descubrir su importancia. 

Muchas .veces se comenta que los vaiores determinan las regias o normas de 

conducta, lo que indica corno deben de comportarse las personas según las 

situaciones en que se encuentran. 

13 ldem 
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La conducta moral depende de los valores en los cuales se eduque, ye. que 

ambos están relacionados. El proceso de adquirir valores nu!1ca se termin~ . 

Entonces un valor ha sido aprendido cuanJ..:i un sujeto lo incorpora a su 

personalidad, es decir, cu~mdo lo hace suyo. Para que este proceso ocurra, entran 

en juego los aspectos emocional , intelectual y vivencia!. 

Durante el sexenio salini3ta, se incremeritaron 2 ¡)un:os rm la reforma. la 

educación cívica a la primaria y la enser"1anza de los darechos h;_m1anos, pero ambas 

ciuedaron ?. medias. 

Esa educación quedó a medias, porque no tuvo el Al!ge esper;:ido, ya que no 

estaba hecho un proyecto adecuado para la gran magnitud de la población infantil. 

En el aula se sigue teniendo la idea de que en el civismo sólo se aprenden leyes 

y costumbres, lo que hace que no haya una elección entre las prácticas autoritarias 

de las escuelas y la intención de formar alumnos defensores de sus derechos y 

democráticos. 

Sí, todavía algunos de los ciudadanus piensan de esa forma, que solamente 

estudian lo que son valores, moral, etc., pero en realidad comprende también los 

derechos humanos, el conocimiento de leyes, artículos, democracia para todos. 

Expertos en el tema dicen que se han dado avances que no justifican los 

cambios, como por ejemplo: los grupos conservadores incorporan la moral religiosa 

con el pretexto de enseñar valoíes. También coinciden en que falta dar e: "gran 

salto", al igual quP. la secundaria, complementar el civismo como la ética, ya que se 

quiere enseñar conceptos que sirvan para la sociedad mexicana, como la promoción 

de los derechos humanos y e! respeto a !a identidad cultural. 

Actualmente el civismo es una materia casi ausente de la primaria. A partir de 

tercer grado los niños de dedican apenas una hora a la semana, mientras a otras le 

dedican hasta nueve. Osea que cuando se cumple al pie de la letra el calendario 

escolar, la materia representa apenas 40hrs. de estudio al año. Como hasta ahora 

los esfuerzos de evaluación se han centrado en materias básicas como español y 

matemáticas, se desconoce qué tanto aprenden los alumnos de primaria en sus 

clases de civismo la pregunta aquí es ¿Cómo saber si la escuela está ayudando a 

formar verdaderos ciudadanos? 
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"! ::J" '.:' ;;oc: y 1 ~ ., , ; .. ~~ ís, ::e'.:eil t?n 19 vitalidad de nuestra sociedad y por ahora, 

mientras aún son menores, de nosotros depende ofreceíles la oportunidad de crecer 

y desarrollarse en un marco de seguridad, autorrealiz.ación, tolerancia y pé:lz."14 

Por desgracia , el mundo en el que viven está lleno de imperfecciones, de 

problemas que alcanzan y afectan hasta los miembíos más pequeños de la 

sociedad, dentro y fuera del hogar y l::i escuela. 

''Aunque la infancia deber1a ser una etapa perfecta para que los niños y las niñas 

'.ueran In ~ufi ci ent~mente protegidos P8i"é1 crecer -~, des::.no1iarse en ur: a~b~ente cie 

felicidad, amcr y comprensión, la real idad nos muestra que un gran número de 

menores no tienen acceso a los servicios de salud , no asisten a la escuela, o no 

terminan su educación primaria, carecen de vivienda digna, y están en riesgo de 

abandonar sus hogares, a trabajar a muy temprana edad o viven expuestos a la 

explotación o al maltrato. " ' 5 

Preocupada por las condiciones glob3les que afectan a los niños y las niñas, en 

1989 la Organización de Naciones Unidas aprobé la Convención sobre los Derechos 

de i<: Niñez, la cual tiene por objeto responsabilizar a los gobiernos y a la sociedad 

que la suscriben del respeto de los derechos y de la dignidad de los niños. 

El trabajo que los maestros rea lizan es de vital importancia, para que los derechos 

de las niñas y los niños deje de ser un propósito y se convierta en práctica cotidiana. 

México, al igual que las demás n3ciones comparte el interés y la necesidad por 

perfeccionar y difundir los derecr,os de niñas y niños por igual. 

El mayor conocimiento de los Derechos de los Niños permitirá inculcar en la niñez 

mexicana una toma de conciencia acerca de las necesidades no satisfechas de un 

número importante de menores que muchas veces carecen de lo más elem~ntal. 

Parn que esto cambie, es importante que forjemos una nueva manera de ver, 

entender y proteger a los niños dentro de la familia y dentro de la comunidad. 

14 CHAPELA, Luz María. "La niñez y sus derechos". Pág. 3 
15 ldem 
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2.3.2.1 ¿Qué es conciencia cívica? 

"Como todos los seres de la naturaleza, vivimos en un medio que nos rodea y 

nos ofrece lo que necesitarnos: agua, luz, calor, alimento, refug io, paisajes, camin0s, 

pueblos, aves, peces. 

¿Qué haríamos sin el ambiente? ¿Qué haríamos si;1 aire, tierra, bosques, y 

mares?, y sin verduras, frutas y quasos ¿Qué: haríamos?. ¿Cómo haríamos nuestras 

herramientas sin la madera y sin los mineralas?, ¿De dónde sacaríamos energí;i 

para mover l<is máquinas si el ambiente no nos of~eci era petróleo, soi y vie:t to?" ' 0 

Esto es de mucha importancia, ya qu& sin todo esto :;e verían apresurados, pero 

como lo tienen ni les preocupa por cuidarlo o hacerlo más extenso o más duradero. 

La escritora Chapela explica, en el proyecto la Consu!ta Y el Diálogo, 

participaron niñas y niños menores de 12 años, segiJn sus respuestas a este evento, 

parecen estar conscientes de la importancia que tienen hacia el medio natural. Así 

mismo, que el medio natural es una fuente de salud, que dependemos de é:I y r.•1e es 

necesario cuidarlo, al igual que cuidamos todo lo que tiene mucha valor. Los más 

pequeños fueron los que se interesaron por este tema. 

A través de sus respuestas y opiniones los niños ~' las niñas muestran estar 

conscientes de que los asuntos del medio ambiente están relacionados entre sí. 

Saben que las personas aisladas no pueden resolver todos los problemas y saben 

que unos problemas del ambiente afectan a otros. 

Muchos niños y niñas expresaron que el cariño yu el respeto son importantes, al 

igual que el sentirse queridos y respetados. También mencionaron que es necesario 

que nos interesemos más por la naturaleza y respetarla, y sugieren poner reglas y 

así mismo ejecutarlas. 

Estas expresiones son de ayuda para nosotros, ahí se ve lo que realmente el 

infante pide, solamente así ven las causas de problemas que padecen muchos niños 

en el país. 

Estos niños hablaron de la necesidad que hay, para que los adultos se comporten 

con conciencia y de acuerdo a las reglas eS~éiblecidas : menciom:ihan, que es 

16 CHAPELA, Luz María. "En diálogo con las niñas y los niños". Pág. 7 
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preocupanie ver a las personas lavarido :os a11tos y tirando m~1chc a:;;c.c , q·n les 

mayores no deben de fumar cua:ido hayan ;,iños en sus alrededores, ya que se 

enferman, tcc.!as estas acciones no les parecen justas y con ese comportamiento ias 

personas mayores no son dignas de cuidar el mundo. 

Se observa que los niños tienen un alto nivel de comprensión hr:icia todos los 

probl8mas <:;Lie s~: rqe r: a S tJ alrededor y ellos Gsi2n c.omoleta ~1-1 P. nte preccup;:cirlos por 

ellos, ~' buscan la mar.era de tener Utla respuesta haciél e!lm:, al t"eflejar estos 

2.3.3 ¿De qué manera el artículo 3ero. apoya el aprendizaje de la 
Educación Cívica? 

"Para elevar a rango constitucional la protección de la niñez y la adolescencia cie 

México, e! 13 de Diciembre de 1999 la Cámar<J de Senadores ratificó las reformas al 

artículo 4to. :-le la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicar.::::s , que en sus 

últimos tres párrafos dice: 

Los niiios y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesiC::ldes de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. 

El Estado proveerá lo necesario para proporcionar el respeto a la dignidad de la 

niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los ~articu !ares para que se coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez." 17 

A través del tiempo el gobierno se dio a :a tarea de crear un artículo especial para ios 

niños, las niñas y los adolesceni(:ls, ya que es necesario para ellos, ::isí pueden 

defenderse de las personas que buscan de ellos y los maltratan 

También gracias a eso, se han ido incrementando ejercicios de toda índole para 

crear una mejor educación, una convivencia social y que obtengan conocimientos 

democráticos. 

17 CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES. "Ley de Protección de los derechos de niñas, niños y 
adole~-::entes". Pág. 2 



"F 1 27 cie abril de 2000, r:1urante el segundo periodo de sesiones ordinarias del 

tercer año de ejercicio de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó 

la Ley para la Protección de los Derechos ds Niñas, Niños y Adolescentes, 

cumpliendo de esta manera con el instrumento más avanzado sobre los derechos 

humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por el Senado de la 

Repúblic:a en 1990, cuerro legislativo que el 28 de abril de 2000, fung iendo como 

c¿,rnar3 rev isora, también ratificó la ley de referencia. 

08 esta m3nera se garant~za el E~tado de Derech0 de la infan.:.i;:: y la 

adolescencia mexicanas." 18 

Claro toda$ las leyes deben de estar ratificadas por las ONU, ya que es una de 

las principales organizaciones que defiende los derechos de todos los individuos de 

la tierra, así que los derechos de todos los niños están reconocidos, y se deben de 

reconocer por todos !os que los rodeamos. 

La orientación y los propósitos de la asignatJra de Educación Cívica se 

desprende directamente de los principios que se establecen en el artículo Tercero 

Constitucional : 

La educación que imparta el estado será laica, se mantendrá ajena por completo 

a cualquier doctrina religiosa; y democrática, considerandola como un sistema de 

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

La educación deberá fortalecer en el alumno la conciencia nacional y el amor a la 

patria, a la comprensión de los problemas, al aprovechamiento de los recursos, a la 

defensa de su independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y aumento de la cu)tura; así mismo, fomentará la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. 

La educación deberá contribuir a una mejor convivencia humana, fortaleciendo en 

el educando el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así 

como la seguridad del interior general de la sociedad y de los ideales de fraternidad 

e igualdad da dernchos de todos los hombres, sin privilegios de razas, religión, 

grupos, sexo o individuos. 

18 ldem 
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La democracia son todos los actos que se aerivan de nuestros valores, derech0s, 

y acontecimientos sociales, políticos y culturales. 

También estamos conscientes de reconocer todcs los acontecimientos culturales 

referentes a nuestra patria, a la nación, y los símbolos patrios. 

Así como saber desde donde empieza nuestra libertad y donde empieza la de 

los demés. llevarnos cor. personas de otras ra:>:as gru¡;c: s scir:i::; les, etc ., y:l quF: 

todos somos iguales y estamos en un pa ís demosrático. 

educación nacional, a su vez, define 18~ caractarístic?s que det>e asumir la 

educación y las que tiene que ajustarse !es plane:s y programas de enseñanza en 

todos los niveles. Específicamente, en el artículo 3ero. Se establece el criterio 

democrático para orientar las tareas en este campo: ... "considerando a la democracia 

no solamente como una estructura jurídica y un meioramiento político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económiw, social r ;;."Jlturc.I 

del pueblo. 

El mismo texto seriala que 13 educación contribuirá a la meior 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 de igualdad de derechos de todos los hombrns, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

La Ley General de Educación (1993), define textualmente en s1_1 artículo "/mo. Los 

pr!ncipic;$ por los cuales ei E~t3do mexicano so guiará en lo concerniente a las 

políticas educativas, las cuales buscarán: 

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

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

las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para 

el mejoramiento de la sociedad; 
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VI. Promover el 113lor d0 !,:: ;: ·sticia . tj , 1 .. ~ 1--2 '. '.'é'~Y:: 2 de te ley de la igual1ad de 

!()S individuos ante ésta ,. Así como propiciar el conocimiento de los derechos 

humanos y el respeto a los misrnos. 

Sobre estas bases, la educación cívica formal de nivel básico abarca áreas entre 

sí: formación en valores; conocimiento y comprensión de los derechos y deberes ; 

cor>ociri ;iento do las instituciones v de ios rasgos princirales que carncteriz2n la 

o~ganización política de fviéxico, desde el municipio hasta 13 federación y; 

Se menciona textualmente el artículo 3° : 

' Título Primero 

Capítulo 1 

De las garantías individuales 

Artículo 3°. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y 

mu~icipios- impartirá educacién preescolar, primaria y secundaria. La educación 

primari:3 y la !';ecundaria son obligatorias. 

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente toda las 

facultades del ser humano y fomentará en él , a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

l. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa. 

11. El criterio que orient8rá a la educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, íos fanatismos y los prejuicios. 

Adernás: 

a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como 

una estructura y un régimen político, sino como un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo; 
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b) Será nacional , en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismo- atenderá a 

la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 

recursos, a la defensa de nuestra independencia. al aseguramiento de 

nuesira independencia económica y a la continuidad y acrecGntamiento 

de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia human8, tanta por los e! ar:ientcis que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto ccr. el apra:::i ::> para la 

dignidad de 13 persona y la integridad de In fo11i ilia. la convicci0n ti r->l 

interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar los ideales de fraternidad de igualdad de derechos de lodos 

los hombres, evitando los privilegios de razas, de relig ión, de grupos de 

sexo o de individuos; 

111. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo r ár(afo y en la 

fracción 11 , el Ejecutivo Federal determinará los pla11es y programas de 

estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la 

República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores 

involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; 

IV. Toda la educación que el estado imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 

señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativos (incluyendo la educación supe~ior) 

necesarias para e! desarrollo de !a nacién, apoyará la ínvestigaciór. 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir -educación en todos sus tipos y 

modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el rn:::onocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen 

en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y 

normal, los particulares deberán: 
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a) Impartir la educación con apeg0 a los mismo fines y criter: -:,.: .::;;.;'.) 

establecen el segundo párr~fo y la fr2ccién 11. así como cumplir los 

planes y programas a que se refiere la fracción 111 , y 

b) Obtener previamente, an cada caso, la autorización expresa del poder 

público, en los términos que establezcan la ley; 

Vil Las uni\1ersidéld8s y IGs d!:!más iristi lucione:; de .::dt.;r,ación sup8rior él l'.ls 

que la ley oforgue Autonomía, tendrán la fac.ultad y la responsabi l•dad de la 

de r.átedra e investigando el libre exame:r; y discusión de las ideas; 

determinará sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como del 

administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y c:J:1 !as modalidades que establezcan la Ley 

¡::ederai del Trabajo conforme a las caracti::rísticas propias de un trabajo 

especi:-:il, de manera que concuerden con la autonomí2, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción 

se refiere, y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de ur.ificar y coordinar la educación en 

toda la República, expedirá las leye:; necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la Feder2ción, !os estados y los mL!nic!pios, a 

fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y 

a sGñalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 

que las infrinjan." 19 

Está claro, que la educación par3 todos los ciudadanos mexicanos es un derecho 

que debemos de pelear y defender, es de importancia para todos, ya que es para 

toda la vida y absolutamente necesario. 

19 IFE. • Derec~~s y valores para la niñez mexicana·. Pág. 63-65 
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~./ ~ :· 1 ~T::1JCIO~ES QUE FOMENTAN LA EDUCACIÓN CÍVICA 

2.4.1 ¿Qué instituciones fomentan la educación cívica? 

En los últimos años se ha visto un gran interés en el mundo por la educación 

cívica , ya que se contempla como un medio de forta lecimiento democrático. De esto 

d8pencle ::;:.,: enfoque ciG 2ducé1ci:x1 péJra ía democracia. 

Es de importante y necesa: io empezar a tener un conocimiento global del civ ismo, 

ya que :>i rve para fortal.acer una educac!ón más corr.pleta dentro de lé1 democracia, 

es por E:llo que se está ilevando an algunas institucionGs para ver corno es el 

resultado. 

En México se ha visto el gran interés que presentan diversas instituciones y 

personajes políticos y sociales por la educación cívica, dando como resultado el 

sur9imiento de ia Comisión de Derechos Humanos, la reintroducción de la materia de 

formación dvica en los p!é1nes y programas de sistema educativo oficial , el 

involucramiento de organizaciones civiies en otros campos y temas en el espacio 

público, modificaciones en normas electorales y la importancia que estos procesos 

han tenido en la opinión pública. 

En los últimos años se h~n preocupado por obtener un conocimiento inmediato 

sobre la democracia en el país, por diversos medios impulsan esta educación, libros, 

folletos, concursos, etc., así como muchas instituciones gubernamentales, como las 

que se mencionan más adelante, también apoyan este proyecto, que de alguna 

manera es de mucha ayuda e interés para nosot;os. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Se creó e; principios de la década de los 9Q's, por un decreto del Ejecutivo (6 de 

Junio de 1990), pero en 1992 se hace presente la iniciativa de iey de la comisiún. En 

donde se~a!a en su artículo 2°, tiene por objeto esencial la protección, observancia, 

promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden 

jurídico mexicano. 

Es decir, la ley señala tareas de promoción, estudio y divulgación de los 

derechos humanos. En esa medida, ha procurado generar y difundir una nueva 
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cultura del respeto a estos derechos, con actividades tales como cursos, talleres, 

seminarios, conferencias y la publicación de trípticos y algunos estudios en el ca:T1po 

de los derechos humanos. 

La CNDH en 1993, participó en la reforma de los planes y programas de estudio 

oficiales en la Cd. de México, se introdujo el estudio del civ ismo como materia 

obligatoria en la edticaciór. ~ecundari2 Perc er. la reform3 d8 1993 'ue~c. n, 

desechados los temas de derechos h•,rn::in;,s do los planes de estudio y la CNDH no 

~art ic:!pó , ni dijo nadg al resoecto. 

Durante un tiempo se introdujo la materia de civismo en !:i sesundari::i , ciP.s::-ués 

se cambio a educación cívica y ética, la cual era la misma por que hablaba de los 

valores, derechos y actitudes de cada individuo. 

Gloria Ramírez, analista de !os derechos humanos, considera que la CNDH, 

carece de una política resumida y definida en materia de educación. 

La CNDH, tiene una excelente función en derechos humanos. pero no h2 

tenido el impacto que busca, ya que podría tener una institus1on con vocación y con 

recursos públicos para su desarrollo. 

Se puede afi rmar que su labor educativa hacia los derechos humanos es 

todavía reciente y no ha tenido propuesta sistemáticas, ni proyectos que trasciendan 

el plan de activiadades. 

En general, es necesario asumir que la población a la que la Comisión debe 

atender es sumamente heterogénea y dispersa, lo cual , evidentemente, significa un 

esf~erzo enorme cuyos resultados son escasamente visibles an el corto y mediano 

p!azo. 

También se ha señalado que la Comisión no incluye los derechos políticas como 

derechos humanos. 

Esto da pie a que la educación democrática no forme parte de los derechos 

humanos. Todas estas características son casos encontrados, que vienen de su 

mismo diseño, lo cual hace más difícil este trabajo. 

De cualquier manera, y en el espíritu de planear alguna alternativa, podría 

resultar productiva la colaboración con otras instituciones y organizaciones que 

permitan a la CNDH remontar limitaciones institucionales y multiplicar sus esfuerzos. 
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Organizaciones privadas y n0 guf :2 rr; :: . ..,,,erita/f'c:; 

Existen riiversos organismos e instalaciones privadas (civiles o sociales) como 

por ejemplo, las que se dedican a defender los derechos humanos o a promover los 

derechos políticos, esto es sin realiz2r tareas educativas, ayudan a difundir entre la 

población información y valores que fortalezcan el ejercicio democrático de una 

forma const:;nte y sistemática. 

Desd9 luego, hay instituciones ljUe b~scan la manera de ayudar a todcs los 

tiene:n que pertenecer al gobierno como se menciona anteriormente. 

No todas las organizaciones civiles dedican sus actividades a la educación 

cívica , realizan una labor vital en esté ámbito, como por ejemplo: generan fo1mas 

para que la población se involucre en la vida pública, inciden mucho en lo d en la a 

nacional o local y buscan diversas fuerzas sociales para tener un impacto 

democr.stizador y unido. 

En otras oa!abras, estas formas de asociación y organización, cuales quiera que 

sean sus objetivos , resultan educafr1as en sí mismas y proveen a sus miembros y a 

todos aquellos que tienen con~acto con ellas de ejemplos y mecanismos para la 

participación ciudadana en los espacios públicos. 

En México, en las últimas décadas han surgido numerosas asociaciones cuyos 

objefr:os políticos son: la defensa del voto y la observación electoral. De esta 

manera, proviene un impulso importante para la educación hacia la democracia entre 

la ciudaaanía, ya ciue su trabajo es difundir y ejercer los derechos pol!ticos

electorales entre la población. 

De acuerdo con Marisol López, eila menc!ona que, las necesidades que 

presentan los grandes y diversos grupos sociales que han ido formando en estos 

años, son lo.:; que exigen la importancia de la educación para la democracia. 

Estamos de acuerdo con López, en cuanto se necesita saber más, se busca la 

forma de solucionarlo, y es ahí donde creo que surgieron estas instituciones las 

cuales no informan y dirigen sobre esta educación. Lo que en este sentido puede 

destacarse es la gran dispersión de éstas asociaciones. En realidad, quizá por 

tratarse de un fenómeno relativamente reciente, no es posible distinguir líneas 
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generales 0 e;ompartidas en cuanto a temas, metodología o formas de estructurar 

esta clase de educación informal. 

Marisol López sustenta que, hay grupos que enfocan su trabajo hacia las 

persoí1as adultas de los sectores campesinos indígenas y urbano popular, que 

califican sus tareas educativas como defensa hacia los derechos humanos y 

polfticos, r.il igua l que la educación para la paz o educación para la dem:Jr.r;:icia 

Muchos de estos grupos aplican un plan pedagógico específico y con un material 

did3ctico adecuado. 

Gloria Ramírez añade que estas organizaciones apa1ie de trabajar en forma 

diferente, también labornn con instituciones escolares y con maestros, estos 

métodos ayudan a rescatar elementos de la educación popular. 

De ahí, si bien no todas tienen como objetivos permanentes las tareas de 

educación ciudadana o educación para la democracia, representan un inmenso 

potencial en este sentido, pues logran ocupar muy diversos espacios y adaptarse a 

circunstancias tan heterogéneas como la población mexicana y sus necesidades. 

El Instituto Federal Electoral. 

El Instituto Federal Electoral se creó en 1990 y se incorpora la ley de educación 

cívica como actividad sustanciosa de dicha institución, lo cual confirma una prioridad 

en la agencia pública nacional hacia la construcción democrátiVJ. 

El IFE promueve educación cívica, la cual ayuda a fomentar conocimientos y 

habilidades de los ciudadanos en la construcción '/ desarrollo de una sociedad 

democrática, así como también en propiciar conocimientos útiles para 1.ma c.Jnducta 

expresada en valores y hacer leyes en base a un gobierno democrático. 

El Instituto Federal Electoral, se apoya en esta educación para poder inculcar a 

los habitantes lo importante que se considera que tengan una conducta democrática, 

así como su participación con ellos mismos. 

Para esta institución es muy importante la introducción de este conocimiento a 

diversas áreas, como escuetas, ya que es donde se empieza la difusión de la 

educación cívica. 
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La eduC8ción cívica que imparte el IFE se propone 3 grandes IT!i;:)tas 

1) Generación de una demanda social de dernocracia .· Los ciudadano:; deben se 

sentir que la democrncia es superior a la ética y la µolítica , en comparación a otras 

ordenes políticas Esto sólo se daría si las personas comprendieran los principios de 

la democracia. sus valores y sus mecanismos institucionales, lo que implica que los 

ciudadanos entenderían que es l::i dctnocrnciél , :::icr que es ~ejnr, cusi<::s que 

cono?..can SL:s fundamentos y mecanismos. 

Esa es la prioridad de eSlA ¡i"1S'.;1Uc:i6n edt!C3:- ci c! C?.d <:i 1 ~0 ::; ·:;· :r. :s2 ir:t~ rG s•:: :-: s- ; 

camino político, ya que así pueden salir oara formar sus rartidos, su ccr.gíesc, todo 

lo relacionado con la política, pero que ellos tengan conocimiento de este ejercicio y 

que les guste participar en el. 

2) Capacitación para el mejor funcionamiento de la democracia: En donde hay 

personas dispuestas a participar e involucrarse en actividades po'iticas, la 

democrncia sale ganando. 

Por este motive es que 1a democracia huscu la manera de mos\rnr a las 

personas (futuros ciudadanos), las ventajas que pueden tener con la acción pol ít ica. 

Lo que organizar nuevamente el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 

desarrollar aptitudes y destrezas concretas, como por ejemplo: 

- Identificar problemas comunitarios, debatir constructivamente y proponer 

alternativas de solución. 

-Desarrollar capacidades para argumentar, dialogar, escuchar, tomar dec:siones. 

-Capacidad de organización. 

-Elegir a :epresentantes, unirse a ellos y supervisar su f!dministración. 

-Manejar y resolver conflictos de manera pacífica y apegado.:; a la legalidad. 

Ellos dan una amplia capacitacíón a cualquier ciudadano de lo que es la 

educación democrática, para que cualquier ciudadano q-.liera participar con ellos , se 

pueda empapar de todos los conocimientos democráticos del país. 

Así tienen conocimiento de quienes participan y quienes no, ya no cualquiera 

puede estar integrado en lo que es la democracia ciudadana. 
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3) FomPr:tn rl? /~ gobAr ' "' " ;'',._,2 '. · L3 deri:ocracia debe estE:b lecer que tienen un 

orden estable y eficaz para solucionar los prnblemas sociales, por que de esta forma 

se puede sostener en el tiempo. 

Claro, es ~e gran importancia que no con eso quiere decir que tienen un mayor 

poder político, sino también que tienen que dar pautas para que el mismo pueblo 

pueda creer en ellos. 

Mocial id ac:e~ ele acción 

E! iF'.:, rlesar:o:la ~:versos programas y actividades enfocados a !a educación 

cívica ya a la cultura democrática, ambas modalidades tienen los siguientes 

objetivos: 

Ate:ición directa, esta se da a través de la dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, a su vez los vocales de! ramo en las Juntas Ejecutivas 

Locales y o ;stlitales, en donde se desarrol !an y apl ican programas diferentes para 

públicc y reg iones diversas. 

Colaboración f; ;terir.stitucional, Se busca la manera de transmitir y ampliar la 

cobertura de los programas de educación cívica a través de instituciones y 

organismos públicos, privados y sociales. 

Esta instiiución se apoya principalmente en el organismo educacional que a 

través de esta se propaga aprendizaje del civismo, y se da a través de diversos 

proyectos di~igido a todas las edades, niños, jóvenes, adl!ltos, maestros, ejecutivos, 

etc., y es de gran importancia para todos nosotros, pero primordialmente de los 

infantes. 

Públicos 

El IFE tiene como objetivo primordial, transmitir a toda la población mexicana los 

programas de educación, este deu.:: de concentrarse en las reguiones, poblados y 

áreas geográficas identificadas como prioridad según los criterios determinados. 

Según los resultados de los programas aplicados y otros inst¡umentos se señalan 

dos grupos específicos: Los niños y los jóvenes de 18 a 24 años y las mujeres de 18 

a 40 años con bajo niveles socioeconómi(;OS y escolaridad; grupos políticamente 
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necesitados, como campesinos, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y 

grupos marginados urbanos, con el fin de obtener líderes de opinión y grupos 

capaces de generar e impulsar cambios políticos. 

Como se menciona anteriormente, este instituto busca a todas las pe;sonas, 

jóvenes, adultos, niños, pero que vean que realmente a ellos les interese este tipo de 

ejercicios y oroyectos, para llevarlos a la práctica 

En Abril de 2001 , el Consejo General del Instituto aprobó el Plan Trianual de 

Educación Cívica 2001-2003, en el que se intento d3r mayar cohe<íensi;:i y direccion '3 

todas !as actividades en la materia. Su p!an se base 9n tres programas básicos: 

l. Programa de educación y formación ciudadana en el espacio escolar 

11. Programa de formación y educación no formal y participación ciudadana. 

111 . Programa de información y comunicación. 

A través de estos tres programas pueden infundir mucho en esta educación, y 

todavía hay ciudadanos que desconocen de estas alternativas que tiene este 

instituto con nosotros , así como también pueden acudir para cualquier información o 

duda que tengamos sobre la educación cívica. 

El 6 de Julio de 1997, inauguraron una práctica nueva: las elecciones infantiies 

para la difusión de los derechos de tos niños. 

Las elecciones de los infantes fueron un ejercicio lúdico y pedagógico, que tuvo 

como fin familiarizar a los niños con los procedimientos electorales, y al mismo 

tiempo, subrayar categóricamente el hecho de que los niños y las niñas también son 

sujetos de derecho. 

La participación de los niños en las urnas fue u:i resü:tado de 3,709,704, dar.do 

esta cantidad se dio apertura para la realización de las elecciones infantiles en todas 

las entidades de la República. 

Esto es realmente una suma muy buena,- para ser el primer ejercicio de esta 

índole, se esperan que en los otros ejercicios se logre un auge mayor. 

En los resultados obtenidos, el derechos que tuvo mayor votos en la República 

fue, Tener una escuela para aprender y ser mejor, lo que de muestra que el valor a la 

educación se encuentra arraigado entre los niños, seguido de este el derecho a Vivir 
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en un lugar en donde el aire, el agua y la tierra estén limpios y por último "'' '.iercc; 1').; 

a que Nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos. 

En las encuestas qud se realizaron después de las elecciones infantiles revelaron 

que los niños fueron a la votación pof voluntad propia; que los que no acudieron lo 

hicieron por razones ajenas a su voluntad y que a la gran mayoría le gustó la 

experiencia y sacó c:lguna e:n ser.~ir.z :-1 de ella. 

UN!CEF 

El Fondo de las Naciones Unidas par;:i la Infancia, "lJN!CEF", es ratificada por 

Méxiso y 1990 países más, tiene como objetivo fundamental , promover la 

introducción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Según la Convención , los niñas y las niñas deben cie disfrutar de todos los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cultureles. 

Esta convención no es nada más un instíu:nento jurídico que protege los 

derechos de ios niños, sino tambiér. una causa principal p8ra el desarrollo de valores 

éticos para una cultura influyente y solidaria. 

Esta otra Institución es de mucho apoyo para todos los niños a ella le interesa 

que todos los infantes sepan sus valores y derechos éticos, ya que les sirve de 

mucho para ellos. 

Dos importantes derechos consagrados er. la Convención son: el de la 

participación y el de ser escuchados. El 6 de julio de 1997, México vio manifestados 

estos derechos en las elecciones infantiles organizadas por el Instituto Federal 

Electoral y que el UNICEF tuvo el deber y el gusto de apoyar. 

2.4.2 ¿Con qué valores se asocia la educación cívica? 

"Valores Democráticos, es una forma de ser y actuar que nos da bienestar en la 

convivencia. 

Respeto: Se debe dar entre todas las personas, es una práctica de cada día, así 

como también debemos de respetar las diferencias, ya que cada uno de nosotros es 

diferente. 
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.::: 1 ~1.1 IL "Jc: · ' , :'.:: ,' _:9 c.' .J i'9, el agua y la tierr? estén limpios y por último e: derechos 

a ciue Nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos. 

En las encuestas que se rea lizaron después de las elecciones infantiles revelaron 

que los niños fueron a la votación por voluntad propia ; que los que no acudieron lo 

hicieron por razones ajenas a su voluntad y que a la gra;-, mayoría le gustó la 

eY.periencia '.I sacó alguna ~nseñanzc:i de el!8 . 

UN!C fF 

El r-ondo de las Naciones Unidas para la Infancia, "UNICEF'', es ratificada por 

México y 1990 países más, tiene como objetivo fundamental , promover !a 

introrlucción de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Según la Convención , los niñas y las niñas deben de disfrutar de todos los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Esta convención no es nada más un instrumento jurídico que protege los 

derechos de los niños, sino también una causa principal para el desarrollo de valores 

éticos para ura cultura influyente y solidaria. 

Esta otra Institución es de mucho apoyo para todos los niños a ella le interesa 

que todos los infantes sepan sus valores y derechos éticos, ya que les sirve de 

mucho para ellos. 

Dos importantes derechos consagrados en la Convención son: el de la 

participación y el de ser escuchados. El 6 de julio de 1997, México vio manifestados 

estos derechos en las elecciones infantiles organizadas por el Instituto Federal 

Electoral y que el UNICEF tuvo el deber y el gusto de apoyar. 

2.4.2 ¿Con qué valores se asocia la educación cívica? 

"Valores Democráticos, es una forma de ser y actuar que nos da bienestar en !a 

convivencia. 

Respeto: Se debe dar entre todas las personas, es una práctica de cada día, así 

como también debemos de respetar las diferencias, ya que cada uno de nosotros es 

diferente . 
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Libertad es ser libre de conocimiento y responsabilidad , la libertad de cada uno 

termina donde comienza la del otro. 

Tolerancia con lodo lo diferente , se debe usar el diálogo, ser justo , y todo esto 

siempre y cuando estemos dentro de la ley. " 20 

Estos son algunos de los valores que deben de conocer que son importantes 

para la convivencia entre grupos socialGs. 

Para Chapela, la democracia es un esti lo de •1ida en IF. sociedad, lo cual ind ica 

que los hudadanos que c0nform=in uri =i sncied::icl . su moa0 d8 vir_ia s0 ''ñ'. . ..; '-' ;"; 12 

libertad, el respeto a la dignid3d humana y el respeto hacia los derech0s rJe todos. 

Cuanto esto sucede existe una gran respeto entre todas las personas : en la calle, en 

la escuela, la familia, en los trabajos, etc. 

Cuando la democracia es una forma de vida, las personas que forman la 

sociedad conocen a los otros saben que son diferentE:s y los respetan, se i;1teresan 

por las ideas de esos otros, los escuchan con atención cuando expresan sus an!;81os 

y sus necesidades, siempre que pueden les ofrecen apoyo solidario y saben pedir 

apoyo cuando lo necesitan. 

"NATURALEZA GENERAL DE LAS ACTITUDES Y DE LOS VALORES 

Actitudes y valores por igual poseen propiedades que definen lo que se espera y 

lo que se desea. 

Cabe concebirlos, por consiguiente, como estados motivacional-perceptuales que 

dirigen la acción. A pesar de esta cualidad com 1.:m, se acostumbra considerarlos por 

separado, tanto por una cuestión de énfasis como de función. Por una parte los 

individuos tienen un núrnerc mayor de acti tudes que de valores Como r1a dicho 

Rokeach (1966): 

Es probable que una persona adulta tenga decenas de miles de creencias, 

centenares de actitudes, pero sólo docenas de valores. Un sistema de valores es 

una organización jerárquica - un ordenamiento de rangos - de ideales o valores de 

cuerdo con su importancia. Para una persona, la verdad, la belleza y la libertad 

20 SANTIAGO, Becerra Antonio. "Los valores democráticos·. Pág. 4 
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pueden estar él la cabezéJ de la lista, y '" !abo,:cs:::::::d, elº'ª' : ; " :p.•c2c1 ~I fir.ol, 

para otra, % posible que el ordenamiento se invierta." 21 

Otra distinción entre actitudes y valores, se fundamente en sus vínculos 

cultiJrales. De una cultura se dice que posee ciertos valores, antes que actitudes. Los 

valores de los individuos se nutren del medio cultural , sí y cada una de ellas tienen 

8 ~ J s propiéls j~rnrauías d8 va: :xcs, ya que pueden s~r o est:;i ~ en diferente orderi . 

Tal como se 112 señ<ilado en reiación con i<l obr2 de McClelland sobre la sociedad 

poca~ palabras, dicha mctivación indica la importancia quG la cultura atribuye al logro 

o realización como meta social significativa. Por lo tanto, la mayor estabilidad de los 

valores suele explicarse en parte por el hecho de que actúan como influencias 

orientadoras dentro de la cultura. Sin embargo, es probable que el aprendizaje de los 

valores que se observa en la socialización no se diferencie de la adquisición de 

actitudes. Lo qu·:: es más, un sistema de valores personal, en el sentido de una 

medida de las actitud3s. En lo que sigue atribuiremos especiai importancia a l3s 

actitudes, pero teniendo presente su entrelazamiento con los valorGs. 

Aigunas definiciones 

Una actitud se puede definir como algo aprendido y duradero en las careencias 

acerca de una situación o un objeto , que previene a un individuo a favor de una 

respuesta. Al roferirse a la palabra duradero se inclina hacia la disposición constante 

de las actividades. 

Una actitud puede ser, la forma de pensar y actuar de ciartos individuos, 

dependiendo de la posición en que se encuentra. 

Cuando se menciona organización de creencias. se crGa una idea de que las 

actitudes no aparecen solas, ya que también tienden a formarse en grupos. 

Las personas manifiestan diferentes actitudes en las diversas entidades sociales: 

en las instituciones y organizaciones, minorías raciales y religiosas, problemas 

políticos y sociales. Así mismo, estas personas forman grupos con operaciones 

políticas, las cuales pueden predisponer o rechazar y así manifestarlas, como por 

21 HOLLANDER, Edwin. "Composición y adquisición de las actitudes·. Pág. 70 
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ejemplo, votancio, escribiEJndo cartas a los miembros dal Consejo o desarrollando 

actividades pol ít icas 

Cabe mencionar que los valores consti tuyen el componente esencial de una 

actitud que orienta hacia la conducta, a largo plazo, hacia ciertas metas. Puede 

decirse, que desde un punto de vista motivacional los va lores son más centrales. 

Además, se ha comorobado que están menos expuestos a los efectos de un cambio 

situacion::il. En el ámbito de una cultura es común observar un grado regular de 

congruer:cia en el C.ícienamiento de :os valores . 

Morris (1956), realizó un experimento y obtuvo lo siguiente. 

A un grupo de estudiantes, como muestra, de la Universidad de norteamérica se 

les pidió que ca lificara trece modos de vida -preservar lo mejor que el hombre ha 

alcanzado, cultivar la independencia de personas y cosas, etc. - ; al analizar los 

resultados extrajeron cinco factores principales; los cuales están ord&nados según 

sus puntuaciones: 

•Participación e involucramiento con otros. 

•Actividad más que receptividad. 

•Goce en el progreso y logro. 

•Restricción social y autocontrol. 

•Autocomplacencia. 

Indudablemente, al haber más factores describirían mejor los valores de la 

persona. A pesar de este resultado, al hacer una comparación con otras cultura, 

Morris comprobó que existían diversas desigualdades entre los factores. Como por 

ejemplo, en la India y Noruega se observó que el factor que estaba más elevado 

correspondía a la restricción social y autocontrol , y la autocomplacencia, ocupaba el 

último lugar, pero con los estudiantes norteamericanos tenía un puntaje positivo y en 

la India, Noruega, China y Japón su resultado era negativo. 

No es fácil determinar la amplitud y la estabilidad de tales valores dentro de una 

sociedad. De todos modos suele observarse que los siste1nas de valores que tienen 

en una misma sociedad que han estado expuestos a una pauta cultural dominante 

presentan cierta relación. Cada lugar tiende a tener diversa cultura, por lo cual los 

resultados son totalmente diferentes, como lo observó Morris. 
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Las actitudes y los valores como estados motivacional-perceptuales 

Las actitudes que presenta una persona con come ur.a rngla parn él , lo que 

implica una selección, categoriz3ción e interpret;méJn según ~us expectativas; los 

valores se encuentran asociadas a un grupo de actitudes motivacionales y a un 

determinado plazo. 

Las 2c!itudes y l o~ valores se aprenden a travé ~' c!e una reorgan izac:0n dr!I 

campo psicológicc, y es tán sujetos a cambios ya que se adquiera una nueva 

inform2ción. 

Las actitudes son más propensas a q1m se manifieste n'gl:n camhio y los va lores 

fundamentalmente pueden ser per~istentes . 

Como ya se ha observado, la importancia de las actitudes y los valores en 

psicolog ía social obedece a que resumen la experiencia anterior del individuo en 

términos de estados motivacional-perceptuales directivos, originados en al 

aprendizaje. El aprendizaje puede producir, a su '/82, una reestructurncién d6 estos 

estados, Así , puede concebirse :.Jn estauo motivacional-rerceptual directivo como 

resultado de un proceso de aorendizajG. que modela el aprendizaje posterior. 

La Universidad Virtual Simón de Venezuela, considera a la ética como una 

ciencia práctica y normativa, cuyo propósito es estudiar el comportamiento de ios 

hombres en su ámbito social que se rija bajo una serie de normas, las cuales 

permitan un ordenamiento a los actos que el mismo grupo estableció. Estas normas 

se establecen para delimitar las actuaciones de los miembros de los grupos scci2les. 

Tienen así que en un grupo social que se rige por dP.terminadas normas 

'. ~ock:: : Gs , re: igiosas, económicas, po!ítics.s, profesionales, educativ::is y otras no 

menos importantes) existen, como dijeron anteriormente, subgrupos que tomando 

en cuenta las normas generales, crean sus propias reglas o normas para delimitar su 

acción. 

Para Schweitzer. la Ética, es el nombre que se !e da a la buena conducta. A la 

cual sentimos la obligación de considerar no solamente para nuestro bienestar 

propio, sino también el de los demás y el de toda la sociedad humana. 

Para él , es una forma de comportamiento, de un individuo, que determina 

much<:is veces un bien mismo, y así será reflejado en la sociedad. 
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Pasemn~ 3 cc:,.:;C::~:-i r L:no r!t- 1-: - ' :-. ;-;'. :s ~l<;;ni:¡nto~ que conforma:i la ética éstos 

intereses afines suelen ser clasifice<dos en tres tipos 

1) Institucional y educativo. 

2) Personal. 

3) Profesional y empresarial. 

l_os elemeritos que coriform:m esios tres rubros puedc:in ser interrelacionados por 

su din8mica y í1exibilidad. 

r>~sr:Je ~os purito<: d2 vista r)e ir:s espacios i:isti\u ('. ion::1i-educativo y empresari81, 

existen códigos de ética o normas que reguian la actividad que en e!los se desarrolla 

2.4.3 ¿Qué tiene que ver la educación cívica con los derechos? 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere::hos de la Niñez, entra en 

vigor el día 2 cie septiembre de 1990, esto se obtuvo gracias a casi 70 años de 

esruerzos por obtener de la comunidad internacional un reconocimiento de las 

necesidades de los niños como seres humanos. 

Era necesario establecer un proyecto en donde se acordara la falta de 

conocimiento de los derechos humanos de los niños, ya que se necesita dar a 

conocer y aplicar la posición que se tiene ante ellos 

Fue en 1923, cuando se dio la 1 era. Manifestación hacia la situación de los niños, 

al mismo tiempo se había creado la organización Save the Children lnternationaf 

Union la cuai adoptó una declaración de cinco puntos sobre los derechos de los 

niños a la cual se le llamó Declaración de Ginebra, esta fue respaldada en el año 

siguiente por la Quinta Asamblea de la Socied8d de las Naciones. 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión 

ampliada del texto y fue adoptada, en 1959 hubo otra Declaración que incluyó los 

principios básicos de bienestar y protección de los niños. 
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Era de gran necesidad e importancia tener un amplio conocimiento o alguna ley 

donde se estableciera la importancia de los derechos, dando como ejemplos los 

diversos proyectos que se consideraron para lograr una en el país. 

La Convención de 1959 amplió la Declaración de 1959, la cual sirvió para 

impulsar la redacción de la Convención sobre los Derechos de 'ª Niñez. 

El gobierno de Polonia en 1987, formuló el proyecto ·l 13 Comisió:i de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en 1978, presentando un texto basado en la 

Declaración. Se esperaba que en el /.\ño lnterri2sional cie i N i ~-'º · en 1979, f,e pL1cfü-;ra 

llevar acabo el proyexcto y así mismo lograr un símbolo perdurable, pero la Comi3ión 

consideró que el texto debería ser revisado detalladamente y al año siguiente 

estableció un grupo de trabajo para que realizarán la actividad. El 20 de Noviembre, 

el grupo consiguió dar un paso sobre la revisión del trabajo y en estas fecha se 

celebraba el trigésimo aniversario de la publicación de la Declaración. 

La Convención ha formado parte tanto de alabanzas al igual que de críticas, a 

esta convención se le debe considerar como un avance que presenta acumulaciones 

en experiencias y reflexiones lo que se viene acumulando décadas atrás, tanto en el 

ámbito de los derechos humanos como en los asuntos referentes a los niños. 

La Convención se ha convertido en un sistema de desarrollo de normas 

internacionales, la cual a realizado pruebas como las siguientes: 

El Establecimiento de derechos humanos 

La Introducción de algunos t6xtos internacionales de mayor alcance 

La formulación de un documento coherente y vinculante. 

Hubieron diversos aspectos, para que se iograíéi formular esta Convención y 

grc:cias a ellos, se estableció este nuevo proyecto, así como también se 

incre1nentaron nuevas leyes y normas para la ayuda de nuestros niños, esto es un 

gran avance para nuestro país, espernndo que diversas organizaciones lo lleven 

acabo y logren encontrar los diversos casos que influyen este procesn. para que este 

proyecto pueda cumpi ií sus objetivos primordiales. 

La Convención abarca todo el ámbito de los derechos humanos. Los derechos 

humanos se clasifican en civiles y políticos por un lado y por otro en económicos, 

sociales y culturales. Pero en el artículo 4° de la Convención menciona que los 
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derechos no corresponden a esta división, pnr le tantn la Convencic'm \ien::.' c~, ;:-.::

propósito manifestar y garantizar la unión de todos los derechos, a lo que la UNICEF 

l!ama /a supervivencia y el desarrollo de los niños. 

Los derechos consagrados de la Convención son tres, los cuales fueron 

bautizados como las tres pes: 

- Promover 

- Proteger y 

- P'.:! rticip.or 

Así mismo. los niños tienen dererP.cho a ciertos bienc.s y servicios lo que abarca 

desde su nombre, nacionalidad, salud hasta educación, al igual qua a ser protegido 

por determinados actos corno !a tortura, la explotación, etc. 

La Convención tiene que basarse en leyes para poder ser prioridad en estos 

casos, así corno también debe de promover nuevos derechos, como menciona 

anteriormente, p<1ra ellas es importante las tres pes, por que ha visto todos los casos 

~ue se vo11 continuamente. y lo nota importante, pero 1:mtre todos deben de llegar a 

un acL.<erdo para sí lograr un mutuo acuerdo. 

Deben procurar no olvidarse de todos los puntos que se consideran importantes 

para que nada que de sin respaldo y así lograr una buena Convención. 

Según el programa de capacitación docente, al reunir todos estos derechos en un 

texto único y coherente, La Convención .:istabiece tres elementos básicos: 

•Aplicar a los niños, los derechos determinados por la socieded. Como por 

ejemplo, protección contra la tortura, la iibertad de expresión, asociación, religión, el 

derecr10 a le seguridad social. 

Es necesario reafirmar, que esto es un medio indispensable ya quP. los niños son 

también seres humanos. 

Deben de considerar de manera importante la forma de inciuir todas las normas 

o derechos que abarquen los derechos de los niños, así como sus responsabilidades 

de ellos, todos deben de determinar la seguridad de ellos. 

•Incrementar la lista de aplicación de los derechos humanos básicos y tornar en 

cuenta las necesidades específicas que tengan como por ejemplo, condiciones de 

empleo aceptable, en los niños y jóvenes, y en los adultos un poco más estricta 
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Se oi - ,., ~ (e- · '10 e;:) rrierriona al final cJd párrafo), que el trabajo debe ser más 

normativo para los adultos, ya que los niños en esta etapa su prioridad es la 

educación , y no perderla por nada, ya que más adelante les servirá para poder 

sobrevivir y salir adelante_ 

•Estab!ecer normas en los ámbitos que son exclusivamente para los niños_ La 

Convención contempla diversos temas irnportant.es rara la seguridad de los infantes, 

!os cuales se mencionaran algunos: 

Proteger los intereses de los ninos en prccerl1mientos rle sdo~ción 

El acceso a la educación primaria_ 

La prevención y protección contra la negligencia _ 

Abusos intrafamiliares. 

El cobro de sumas asignadas a su mantenimiento. 

Esto puntos son prioritarios, ya que la educación, protección , adopción, etc., son 

los acontecimientos que suceden a diario alrededor de los niños, y se debe de 

establecer muy en claro todos les procedimientos y aspectos que se deben de emitir. 

La Convención contiene tres novedades en cuenta al fondo_ 

1.- Introduce el derecho de los niños a la participación y reconoce la necesidad de 

informar a los niños sobre sus derechos_ 

2.- El derecho que tienen los niños como víctimas de la crueldad, explotación y 

obligación de los gobiernos para tomar medidas sobre prácticas que perjudiquen su 

salud_ 

3.- Incluye ~emas relativos a la adopción y administración de la justicia de los 

niños_ 

Esto concibe una amplia variación de derechos y valores que le acontecen a los 

infantes, así como normas que debe de seguir para ser respetados y reconocidos por 

la sociedad, los tres aspectos son determinantes para ellos. 

La Convención presenta, asimismo, dos elementos con importantes implicaciones 

en cuanto al fondo: 

• Menciona que el mejor interés del niño (artículo 3) se convierte en criterio 

obligatorio para todas /as medidas relativas a /os niños, siempre en estrecha 
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vinculación con los derechos pertinentes mencionados en otras partes de la 

Convención. 

•Los padres (u otra persona responsable el niño) son los más adecuados para 

orientar al niño para que ejerza sus derechos, de acuerdo con la evolución de sus 

capacidades (artículo 5). 

Claro todos las personas que están ::ilrGdedor de estos infantes debe tener 

suficiente conocimiento de cómo deben ser tratados y cu3!es son sus derechos como 

los niños qu8 so:>. 

A continuación se mencionan los artículos que el Comité para los derech0s del 

Niño considera como principios generales, los cuales constituyen la base para la 

aplicación de los derechos contenidos en la Convención: 

• Artículo 2, sobre la no discriminación; 

• Artículo 3, sobre e: mejor interés de los niños; 

• Artículo 6, sobre el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; 

• Artículo í 2, sobre el re~~peto a la opinión del niño. 

El niño debe de tener derechos a la vida, a su desarrollo, a su opinión que es le 

más importante, ya que a través de eso el da a conocer diversos aspectos o 

problemas que suceden a su alrededor. 

La Convención no cumple con las expectativas ni las esperanzas deseadas. 

Fuentes gubernamentales y no gubernamentales no están de acuerdo con la 

prohibición a los nif:os en participar en actividades bélicas a tan sólo 15 años de 

edad. Debido a esto el Comité para los Derechos del Niño, ha pedido que formen un 

g~upo de trabajo para la elaboración do ;.m libre éldicionai a la convención y así 

fortalecerla, dicho grupo empezó su trabajo en Octubre de 1994. 

Se está de acuerdo con La Convención, ya que a esa edad todavía es muy 

temprano, para asistir a esa educación, hay otras prioridades para los infantes a esa 

edad. 

Diverso:> organizaciones no gubernamentales no están del todo convencidas con 

las propuestas de la convención, ya que a su punto de vista resultan demasiado 

restrictivas, un ejemplo, en cuanto a la libre elección de religión , así mismo se 

encuentran inconformes por la forma en qLJe se tratan algunos problemas o por que 
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pasan por alto tema~ irr.portantes, como 12 protc e;~; :,, ~ : c:.tra !o ~ _ .,., .s í .. ¡ ;e;-,t0s 

médicos y la educ3ción preessolar. 

A pe:;ar de todo, aunque ningún gobierno u organización p~eda considerarse 

plenamente satisfecho por el texto, es indiscutible que la Convención concede a los 

niños más y mejores derechos que las anieriores normas. 
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CAPÍTULO 111 



3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO PROPUESTO POR EL IFE 

El Instituto Federal Electoral esta comprendido por 300 Distritos Electorales a nivel 

Nacional y la Ciudad de Coatzacoalcos corresponde al 22 Distri to Electoral Fedcial , 

la cual comprende los municipios de Coatzacoalcos, Nánchi tal , Aiíende y Aguadulce. 

El 1er. Parlamento cie las niñas '/ los niños de México, e:" el 22 Q is~fi 'n !:: !e.:: tora i 

Federal , se empezó a preparaí desde ei mes de Enero de 2003, siguiendo todas las 

bases de la convocatoria , 8 partir del día 15 cie ese mes se comenzó a registra; las 

escuelas participantes, llenando sus formatos correspondientes, a cada institución se 

les mandaba el oficio de convención distrital , en donde se menciona la fecha, hora y 

lugar en que se realizará el evento. Po8teriormente, llego el día del evento, que fue 

el día 11 de Febrern de 2003, en la sala del cabildo del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coatzacoalco8 a las 9:00 am., en donde se siguieron los p1Jntos 

establecidos e! la convocatoria para poder lograr un ambiente satisfactorio. 

Los invitados especia!es fueron: El Lic. Marcelo Montiel Montiel; Presidente del H. 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, El Arq. Roberto Chagra Nacif; Director Gral. de 

CMAS, La Lic. Cecilia Aurora Nuñez; Regidora 2da. del H. Ayuntamiento de 

Coatzacolcos, El Prof. Feo. Monterrubio del Valle; Supervisor Gral. de la zona 

escolar 20; El Lic. Ricardo Wood Rosas, Lic. Alejandro Tijerina y el Lic. Jesús Lastra 

Ríos; Consejeros del IFE, así como el Lic, Feliciano Hernández Hernández; Vocal 

Ejecutivo, La Lic. Patricia Montoya Ruíz: Vocal Secretario, Lé! Lic. Victoria Rodríguez 

Olasta; Vocal de Organización y el Lic. Víctor M. Quinto Álvarez; Vocal de C.E. y 

E.C. 
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3.1.1 Instrumentos aplicados 

Convocatoria: 

Gracias a este documento se obtuvo una buena participación , considerando que 

las 50 escuelas participantes es un número muy bueno para ser el Primer Evento 

que propicie una contribución a la educación cívica . 

Esa em ei iir; con el c<.13i se íealizó este dacufllenio pare:; inviléií a todas las 

escuelas que comprende este distrito electoral , con esta convocatoria se pudo 

ditundir el proyecto y que la gente conociera cerno se realizarían todos los pasos de! 

evento. 

Formato de registro de participantes: 

Este formato es uno de los más importantes, ya que a través de él se obtiene una 

forma más completa de saber todos los datos de los niños participantes, así como 

una relación de estos. 

El total de estos formatos fueron 50, el número de participantes inscritos. 

Convocatoria a la convención distrital: 

El dor.umento es un oficio formal en cual se le da a todas las instituciones 

participantes, ya que están firmadas por las autoridades responsables de la 

institución organizadora, así como el sel!o de la institución y le da una mayor 

importancia al evento. 

Boleta: 

La boleta fue una forma más clara para todos los participantes de poder ganar, 

ya que ella no había irregularidades, por que eran los mismos niños los que votaban 

por sus compañeros, aquí si fueron más de 50 copias que se sacaron, ya que 

algunos niños se equivocaron y en la última ronda de eliminación se voto dos veces, 

por que hubo un empate. 

Las personas que participaron estuvieron agradecidas y conformes con la 

manera en que se realizó el evento, ya que con este método de votación fue una 

forma más clara y limpia de elección. 
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Acta de computo. 

Es un formato más, para llevar la relación de los niños compre;;didos en !'.)s 

equipos y cuales fueron sus votaciones de cada uno para así ir eliminando, hasta 

quedar con el último equipo, se hicieron 8 formatos uno para equipo, los cuales 

fueron 7 normales y el último para saber quienes ganaban. 

Constancia de Mayoría y validez. 

Este liltimo documento v de ~1av0: i,1 ~~ 1 .: rt ~ ncia , ya r~ 1 _;P en ~ I s2 r. ·.;13Ue·::0 

quienes son los niños participantes como l8gisl3dores +::mto el responsable como e: 
suplente, y este se le entreg3 al niño responsable, ya que lo ampara como legislador. 
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Como se puede ver, los valores, la democracia y los derechos humanos son una 

parte principal para todas las personas, incluyendo niños y jóvenes, ya que a través 

de el los pueden expresar sus dudas, problemas que surgen a su alrededor, etc. Por 

<:>l le, es de gran importanciF.J brindarles un espaci8 :x¡rn que den él cono:o,r tocios 

esos aspectos que circulan en su vida diaria y a través de esos llamados dar enfoque 

:J r0s0l1_;ción a sus propues~?s . 

Al igual que otros países, como se ha visto, se debe ir ingresando poco a poco 

ejerc1c1os democráticos para los niños y jóvenes, ya que a través de ellos se puede 

observar que es lo que le hace falta a México. 

Falta esperar que vaya incrementando el número de derechos, ayudas y 

soluciones de los problemas que tienen los niños y jóvenes. 

Se logro con éxito este trabajo y se observó que a los niños les interesa la 

participación cívica, el conocimiento sobre ella, así como de sus valores y derechos, 

por lo que es necesario infundirles desde pequeños este conocimiento. 

Al estar presGnte en este evento y con la ayuda de los instrumentos que el IFE 

otorgo se manifestó la falta de apoyo que brindan las escuelas hacia este tipo de 

eventos, ya que fue muy poca la participación estudiantil , fue menos de la mitad del 

total de escuelas primarias de este distrito, a pesar de la baja participación el 22 

Distrito ElectorF.JI Federal fue quien tuvo mayor participantes dentro del Estado y a 

nivel nacional ocupo el Sto. lugar, ya que ol Distrito 2 del Estado de Tabasco ocupo 

el 1 er. lugar con 158 participantes. 

Piaget menciona en sus investigaciones, que si se llevara una educación cívica a 

través del tiempo se píesentaría un progreso sobre las acciones, intenciones y 

consecuencias a un nivel práctico personal y de reflexión interna, estas son 

fundamentales en la educación de valores. Otra investigadora que también 

concuerda con Piaget es Susan Reed, ella dice que desde hace 6 años se han idc 

haciendo más sólido la unión de los sistemas políticos a través de la educación y 

promoción cívica en los ciudadanos, que es lo que en realidad se busca y se debe 

de realizar en el país. 
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Como se menciona al inicio del trabajo algunos de los objetivos específicos son: 

Convocar más proyectos democráticos infantiles, tener un amplio conocimiento 

democrático y cultural , Saber desde que edad el niño presenta conocimientos de sus 

derechos y valores, los cuales se alcanzaron con la ayuda de !os siguientes 

instrumt:ntos: La Convocatoria (ver A-1 ), la cual sirvió para invitar a todas las 

instituciones educativas que estuvieron presentes en este proyecto p'.:lr lo cu2I se 

considera la herramienta más imporiante, y a través de e!la se obtuvo unn buena 

participación. Este in~trumento fue rer2rtido ;:. todas ic:i s EsG. Prir:i . F ederali:-s ·¡ 

Estatales, particulares y de gobierno de la Cd. de Coatzacoalcos, Allende y 

Nánchital. En el se encuentran todas las bases correspondientes al ejerciera, así 

como las fechas en las que se realizarían, cada acontecimiento. 

El Formato de Registro de Participantes (ver A-2) , como su nombre lo indica, 

sería!a el registro de todas las instituciones participantes, el cual ayuda a tener una 

relación ordenada del total de instituciones, así como nombre de los alumnos 

p2rticipantes, tema con los cuales participaren y nombre de las autoridades 

responsables de los 2lumnos y un acuse de recibo para el participante. 

La Convocatoria a la Conve11ción Distrital (ver A-3) , señala que el niño y la 

escuela, ya están registradas en el evento, en el documento indica la fecha, hora y 

lugar del evento, así como las personas encargadas; este documento se le entrega a 

los directivos de la institución participante, es un documento formal dirigido a la 

escuela y autoridades responsables del centro educativo. 

La Boleta (ver A-4), sirvió para que los participantes emitieran su voto secreto, y 

así no levantar alguna inconformidad de !es participantes, er. el ss ascribe el nombre 

de la Ese. qua emitió su voto, entidad municipio y nombre del niño por el cual se 

voto. 

EL Acta de Computo (ver A-5) en este formato se señala toda la relación de los 

participantes con sus votaciones obtenidas y así obtener los niños finalistas. Esta 

herramienta se aplicó a cada g~üpo de participantes, escribiendo sus nombres y 

número de votos que obtuvieron, para sacar al grupo finalista. 

El último instrumento la Constancia de Mayoría y Validez (ver A-6), es un 

documento que señala quienes fueron los niños que fungieron como legisladores 
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infantiles, el propietario y el suplente, en el se P.Stablece las etapas del cjerci:... ;c , 

fecha en que se realizó, nombre y firma de les represen!::;ntes del evento, nombre y 

firma de los interes~CJos y la institución educativa . y se les entrega para su 

presentación en México. 

Todos estos instrumentos que se mencionaron anteriormente fueron de muy 

eficsz ª!'Ud<i para llevar 81 <)rder: 8n ~ste ever1'0 l3n qrnndG y fu:idamG il~8 1 para 21 

IFE, ya que son riiños, padres y rn::.estros los que estén involucrados y es dificil 

r&al iz<.í los acv 1 ~ Ec~ ; ,.,,¡ P.ntos a s 1J agrnri ~, 

La oarticioación de las esGuelas, el esfuerzo y la me:tiv3ción que tuvieron los 

niiíos. que asistieron a este evento, fue muy importante, ya que se ve el interés que 

presentan al participar en este tipo de ejercicios democráticos. 

Es bueno que haya instituciones que ayuden a promover proyectos de este tipo, 

ya que los niños r::'ueden ser estimulados desde edades tempranas y obtener de ellos 

una completa y actus!izada educación cívica. 

Tedas I;:;::. personas, maestros, licenciados y públ :co en general , debe de 

refle :donar un poco :oobre ios derechos, valores y lo:: democraci0. 
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A-1 

-~IFE 

Prime¡ Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
Abril2003 

CONVOCATORIA 

A las niñas y niños de las escuelas primarias de la República MAxican:=i aue de 

manera voluntéir:a decidan participar en el 

Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México 

CONSIDERANDO 

Que un espíritu democrático debe construirse desde la ninP.z y, a partir de esta etapa 

formativa, tomar conciencia de sus libertades, derechos y obligaciones sobre los cuales 

se sustenta un régimen democrático. 

Que niñas y niños tienen el derecho incuestionable de estar informados, opinar, participar 

y prepararse en la toma de decisiones futura:s y que la escuela; a su vez, debe respetar 

esa prerrogativa y crear en los estudiantes un sentido de pert~nencia a una comunidad, a 

fin de que asimilen los orincipin" de tolerancia , di'1/ngo y civilidad, e! res;:ieto a las 

personas, a las instituciones y el sentido de solidaridad y cooperación. 

Que es de vital importancia involucrar a la niñez mexicana en el ejercicio democrático col 

país desde · el espacio escolar, por ser éste el ámbito idóneo para la formación y 

preparación de ciudadanos libres, autónomos, capaces de decidir y a:;tuar de acuerdo cc1, 

los principios y valores de la convivencia democrática y pacífica. 

Que las niñas y los niños encuentran en la escuela el ambiente adecuado para adquirir 

conocimientos fundamentales, adoptar valores y actitudes cívicas que les permitirán 
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Primer Parlamento de las Niñas y los Niños d~ México 
Abril 2003 

alr.2nz2r una vida plena , al formarse como individuos solidarios, inciuyentes y respetLlosos 

del EsíadG de Darec.ho . Esto:; c:or,ocirr. ientos les proporc10r1ar1 l¿s hsbil idades y destrszas 

para la reflexi 61 ·,, el análi sis '.! el debate. 

C:n ese sentidc, todo r;j¿rc1c; o que incentive, pror:i ~eva y fortnL:· zca los valores 

democráticos desde la escuela reflejará una mayor participación ciudadana, más 

informada y responsable en los espacios familiares, escolares, laborales y comunitarios . 

Por lo anterior, el proceso de elecc;6n de los Legisladores Infantiles, se realizará conforme 

a las sigui :'lntes: 

BASES: 

Primera. Podrán participar las escuelas primarias que voluntariamente decidan promover 

la participación de ;1iñas y niños inscritos en el quinto grado de primaria en el proceso de 

elección del legislador inf<=1ntil al Primer Parlamento de la5 Nif\as y los Niños de México. 

Segunda. E! ;:: ~::>ceso de elección de las niñas y niños aspirantes a integral° el Parlamento 

comprenderá dos etapas: la primera en la escuela y la s~gund2 en el distrito electoral. 

Tercera. Los directcres de las esc1 1elas y los profesores de quinto grach, encargados de 

fijar fachas, lugar para la inscripción y desarrollo de la primera etapa de elección, 

difundiíán la convocatoria entre niñas y niños. 

Cuarta. Las niñas y los niños interesados en participar deberán identificar y reflexionar en 

torno a una problemática que afecte a su comunidad o a su ámbito escolar y analizarla 

junto con la propuesta de una posible solución. 



A-1 

~IFE 
.... "1Uf0t <, ._H l •~C h: .. M-

Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
Abril2003 

Quin ta . Las n:ñas y los 11ihos que decidan pmticipar dellerán inscribir sus propuestas con 

los profesores de quinto g:-ado, o la autorid3d educativa de su centro esco!ar, y 

¡:,n~se nt3: ·ias de manera oral en ei lugar y la fecl1a que éstos determinen. El penado de 

inscripción cc-mprende desde el día de la difusión de la ccnvocatoria en la escuela hasta 

el 23 de enero del año 2003. Las propuestas que se registren después de esta fecha no 

serán consideradas. 

Sexta. Las propuestas deberán presentar los siguientes dalos: nombre completo de la 

niña o el niño, edad, tema, escuela (nombre y clave) y entidad federativa. 

Séptíma. Durante la etapa del proceso de aleccíó'1, las at.:toridades escolares deberán 

promover y garantizar la representación equitativa y la diversidad de niñas y niños 

participantes para elegir a quien representará a su escuela. 

Octava. Las propuestas deberán pasar por una primera etapa de exposición oral por 

parte de los participantes. Esto se realizará ante los grupos de quinto grado, en el horario, 

fecha y lugar que hayan dispuesto las autoridades escolares para e: acto. 

Novena. P2sada la etapa de exposiciones, los estudiantes del quinto grado elegirán, por 

medio de su voto directo y secreto, al participante que hubiera demostrado mayor 

capacidad analítica y argumentativa para comunicar la problemática presentada. 

Décima. Para emitir su voto, las niñas y los niños contarán con una boieta en la que 

podrán registrar el nombre del participante de su preferencia. 

1 
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Decimoprímero. Las autoridades, responsables del evento er. r;3<1a L'nél de las 8scuelr::; 

participar.ces, serán las encargadas de efectuar la r':!visión y 1::1 Gonteo de las oolt=tas pai2 

determinar qué niña o niíio obtuvo ia mayoría di'! votos . 

Decimosegunda. El fal!o de )a,:; autoridades de cada escuela, rGSp.:;cto a la niña o el nif10 

electo, deberá darse a conocer y registrarse ante la Junta Distrital Ejecutiva del IFE 

correspondiente a más tardar el 31 de enero de 2003. 

Decimotercera. Cubierta esra primera etapa de elecció'1, serán convocados por la Junta 

Distrital Ejecutiva correspondiente las niñas y los niñcs electos, acompañados po~ una 

autoridad de la escuela, para llevar ::1 cabo la segunda etapa de elección, mediante una 

convención en la que s~ reunirán todos bs represe!~tantes de las escuelas primarias 

ubicadas en el distrito electoral federal. La convención deberá realizarse entre los días del 

10 al 12 de febrero de 2003, conforme a la convocatoria emitida por la Junta Distrital 

Ejecutiva del IFE. 

Decimocuarta. En esta segunda etapa, y de acuerdo con el número de niñas y niños 

electos, se organizaran en grupos que no superen los 1 O integrantes para que pongan en 

práctica v:::!ores democráticos, tales como el respeto, la libertad, la iguaidc;d, la tolerancia, 

ei uiálogo y la pluralidad y exponga cada uno su tema ante los demás. 

Decimoquinta. Transcurrido el tiempo de exposición, y con base en la misma dinámica, 

niñas y niños dialogarán entre sí, exponiendo sus ideas. consideraciones e impresiones 

en relación con el desenvolvimiento de sus iguales para que, mediante su voto directo y 

secreto, elijan al representante de ese grupo. 
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Decimosexta. l=inalmente, los representantes de grupo se reunirán para realizar un 

ejercicio :; ;mtiar y elegir al le!Jisi:;i dor infanti l. En c:;:;i: o de empate, se repetirá ei proceso de 

elecció11 en donde surja el !egislador inf:mtil prorietari0 y suple:1te. 

Da¡;imosért;ma. En to1al , deberán ~· iegirse 300 legisladores ir.fantiles prop i&tar!cs y la 

misma cantidad de suplentes, uno por cada distrito electoral federal. 

Decimoctava. Una vez que se han realizado las dos etapas de elección , a los 

legisladores infantiles, famil iares y autoridades esc(llares, se les informará sobre su 

trasladado a la Ciudad de México para participar en el Primer Parlamento de las Niñas y 

los Niños de México. 

Decimonovena. El IGgislador ir.fantil electo en cada distrito electoral federal asistirá al 

Primer Parlame11io de las Niñas y de los Niños de México, a celebrarse en la Ciudad de 

México, los días 2, 3 y 4 de abril de 2003, en el recinto de la Csmaíéi de Diputados del 

Honorable Congreso de ia Unión, en donde el comité organizador se encargará de los 

pasajes, recepción, estancia y despedida de los participantes. 

Vigésir~ 1a . Para garantizar el cumplimiento de las Bases de la Convocatoria y la certeza 

de la integración e instalación del Primer Par!emento de las Niñas y los Ni.íos de México, 

se contará con un órgano de apoyo denominado Comité de Vigilancia, integrado por los 

;epresentantes de las instituciones orgcnizadoras y convocantes. 

Vigesimoprimero. Al participar en esta convocatoria se aceptan sus Bases. Los casos no 

previstos por la Convocatoria serán resueltos por el Comité de Vigilancia. 
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FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES A LA SEGUNDA ETAPA DEL 
"PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO" 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________ _ 

NÚMERO TOTAL. DE \/OTOS EMITIDOS __________ ____ _ 

NÚMERO DE VOTOS CON LOS QUE EL ASPIRANTE GANÓ: -----
NOMBRE (O CLAVE) DE LA r::SCUELA.- ----------- -- -·---- -· --- - -- -

TEMA ELECTO: --------------------
FECHA DE REGISTRO: ________________ _ 

AUTORIDAD EDUCATIVA QUE SOLICITA Y l/4LIDA a REGISTRO 

(FIRMA, NOMBRE Y CARGO: DIRECTOR, PROFESOR, ETC.) 

ACUSE DE RECIBO 

En la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente al __ Di8trito Electoral en e: estado 

de , el día __ de enero de 2003, se recibió el formato 

de registro del alumno para 

participar en la segunda etapa de seiección deT Parlamento de las Niñas y los Niños 

de México. 

Nombre Firma Cargo 



CONV0CJHü R!A_ A LA CON\IEl"~C!ÓN D!STR!TAL 

e 
ESC. 
Presente. 

Con fundamento en la base Decimotercera de la Convocatoria a las niñas y niños 
de las escuelas primarias de la República Mexicana, que de manera voluntaria 
decidieron participar en el "Primer Parlamento de las Niñas y los Niños de México", 
y con GI registro de: 
Alumno: ____________________________ _ 

Escuela:___ -----------------
Efectuado je conformidad cor. la base Decimosegur;da de la convocatoria 
mencionada, me permite CCNVOCARLO A LA CONVENCIÓN DISTRITAL, ::;ue 
se efectuará el día 11 de febrero de 2003, a partir de las 9:00 a.m_ , en la Sala del 
Cabildo, en el H. Ayuntamiento Constitucional de Coatzacoaico:s, Veracruz-Llave, 
correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal, para realizar la Segunda Etapa del 
proceso de elección señalada en las bases Segunda, Decimocuarta, 
Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la Convocatoria referida. 

ATENTAMENTE 
Coatzacoalcos, Ver. , a de enero de 2003 

Vocal Ejecutivo Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 
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BOLETA 
(Para las Niñas y Niños) 

1 

[ntidnd Distrito Electoral_ __ 

I "'""'"pi,, _ 
Nombre de ia Escuela _________________ _ 

Loc.cilidad ______ _ 

iAquí puedes anotar el nombre del aspirante! 

YO VOTO POR: 

Nombre de la niña o niño aspirante 
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ACTA DE CO MPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE LEGISLADORES AL PARLAMENTO DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE MÉXICO 

[;N~~~AD FEDERATIVA VE RACRUZ 

¡--·· . ------------·---·-. --¡ 
1 r~ · : 1 A '": l ~JD/.l) :) f CG <\.iZA.c -:;1-1. C ~ s 'l"Tl ~::::r :UZ-c ! /\','F.•\ Li'.O, t. ::: ~:,s o:·L DIA M.'\RTES 1l é::: 1 

1 F=8R Et-<:O DEL 2003 , EN LA SAL". C:OL CAOILOO DEL H. ,'\YWJT~~~N~~-- ~~~ -COM I C!LIO EN Z?.RAGOZA No. 404 i 
¡ i' O!~.I\ CENrnO LA 2:0 j ijNTA OISTR l";"P.l . E~EC íC)R.6.L D:OL ! ~STlllJTO FE:Jrn,:,L fLECTORAL DEL ESTAOO DE 1 

1 Vt=. ClAC<:.JL -LLAV f: , Cüi• FUNOAMi:.N10 C.N LA (XlNVOCA10RiA ¡.., Lf>,S NiNAS Y ~!IÑOS OE LAS ESCUEL.,\ S 1 

~
IMARIAS DE LI\ REPUBLICA ME~ICANA QUE D~ MANERA _VOLUNTARIA DECIDIERON PARTICI PA~ EN EL I 

RIM ER PARLAMENTO DE LAS NINAS 1' LOS NINOS DE MEXICO", PROCED IO A REALIZAR EL COMPUTO 

STR ITAL DE LA ELECCIÓN DE LEGISLADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, HACIENDO 

ONSTAR LOS SIGUIENTES 

RESULTACOS 

: 

1 

1 NOMBRE DEL ASPIP?.rH E i CON 

1 
NÚMERO CON LETRA 

1 

22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

1 VOCAL EJECUTIVO 

NOMBRE FIRMA 

-

VOCAL D~ CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

-
TESTIGOS: VOCALES, CONSEJEROS ELECTORALES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS. 

NOMBRt: FIRMA 
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MEXICO 

A-6 

El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital E¡ecutiva del Instituto Federal Electoral, 

correspondiente ai Distrito Electoral Federal con cabecera en 

---- ·-------· en __ ___ _______ . ____ _ con 

fundamento en las bases de In Convocatoria a las niñas y nif\os de las escuelas primadas de 

la República Mexicana o,ue de manera voluntaria decidieron rarticirar en ~I P:·;'!l8r 

Parlar:iento de las Niñas y los Niños de México; una vez realizada ia primerd eta¡:,a de 

se:: IE:cción en las escuelas y concluida la Gt::tpé.í de selecci6n en e1 distrito electora1 , en 'a que 

se efectuó el cómputo de los votos directos y secretos en cumplimiento de la Convocatoria 

mencionada , declara la validez de la elección para legislador al Parlamento de las Niñas y 

los Niños de México en este Distrito Electoral Federal , así como la elegibilidad de los 

aspirantes que obtuvieron la mayoría de votos. y expide a la fórniula integrada por (la Niño o 

el Nif\o) ---------------·como propietario y (ia Niiia o el Niik) 

, como suplente, la presente CONSTANCIA DE MAYORÍA 

Y VALIDEZ, como Legisladores infantiles electos. 

En la Ciudad de ----------- a los 

2003. 

JUNTA D!STRITAL EJECUTIVA 

días del mes de febrero de 

VOCAL EJECUTIVO VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORA!_ Y 
EDUCAC:óN civ:cA 

NOMBRE DE LOS INTERESADOS 

PROPIETARIO SUPLENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TESTIGO TESTIGO 



.\ . 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

i m ESCUELAS 1 

PARTICIPANTES . 

~ ESCUELAS QUE 
NO 
PARTICIPARON J 

En la gráfica se puede apreciar que el 32%. de las escuelas fuer'Jn las que 
participaron en el 1 e;. Parlamento, en comparación con el 68% restante que 
no participaron en este evento, por lo tanto se considera que asistieron 

1 ~snos de la mitad del total de las escuelas de este distrito. 



GLOSARIO 

AMNU Asociación Mexicana Para las Naciones Unidas. 

APRODEM As0ci::1c:ión Pro-D0rechos de la Mujer 

COMfXANi C,>1ect ivo rvlex1cano ci<? A.poyo 8 la Nifíe;: 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

DI F Desarro llo Integral de la FaMil ia. 

FAM.: Foro de Apoyo Mutuo. 

!FE Instituto Federal Electoral. 

INI: Instituto Nacional Indigenista. 

ONGS: Organizaciones no Gubernamentales 

SEP Secretaria de Educación pública. 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas Paía la Infancia. 
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CONSULTAS EN INTERl\JET 

1 - http:// 'M'VVY decevec ife.org . mx 
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4.-http://www.tamaulipas. gob.mx 
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