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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la educación en México es un relato colectivo sobre una de las luchas 

más calladas y apasionantes en que muchos mexicanos, han persistido durante más 

de un siglo, para construir una nación más independiente, más justa, más rica y más 

democrática (Solana, 1982). 

El tema de la educación, en todos los ámbitos, tanto el jurídico, económico y social, 

representa un reto a seguir, se encuentra en las manos de cada gobierno, el que se dé 

un avance o retroceso, a través de decretos, reformas a las leyes vigentes, creación 

de nuevos ordenamientos que pretendan modificar el rumbo de la educación en 

nuestro país, o simplemente a través de políticas sexenales sobre la educación, 

principalmente en sus niveles básicos. 

En el año de 1920 José Vasconcelos, a partir de los congresos estatales, trazó la 

misión de la educación pública (unir a los mexicanos después de la división que 

surgiera como consecuencia natural de la Revolución Mexicana), promoviendo la 

alfabetización, la cultura y la educación técnica, así como la participación, la 

solidaridad social e igualdad de oportunidades. Es hasta este año que las reformas 

educativas se dan un nuevo panorama hacia la educación entorno a lo que hoy 

conocemos como Formación Cívica y Ética. 

El civismo (como era llamado en épocas anteriores) fue una de las orientaciones 

curriculares, cuyo principal objetivo consistía en "difundir masivamente cartillas 

morales y explicar a los niños el significado de la Constitución". Para el civismo 

tradicional -continúa el autor- se trataba de formar buenos ciudadanos, es decir la 

formación de estructuras de comportamiento, resultado de conocer, discernir, acatar y 

ejercer las normas jurídicas y éticas que regulan la conducta del hombre en la 

sociedad (Rodríguez, 2000 p. 237). 

Durante las décadas de los 60' , 70 ' y 80 ' el civismo estuvo en el limbo, su núcleo y 

estatus fue materialmente barrido por la ola integracionista de esos años. En aquel 

momento sus autores supusieron que de lo que se trataba era de formar pequeños 

científicos sociales, capaces de conocer la sociedad aplicando lo que, según ellos, era 
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el todo, la integración estructural con la que funcionaba, la reflexión. Es así como a 

principios de los 90', se produjo un cambio de actitud que condujo a resucitar 

curricularmente al civismo. Éste, que reapareció con la reforma curricular de1993, 

recoge los retazos de una tradición que nunca desaparecería realmente, las prácticas 

escolares se mantenían con el mismo objetivo curricular. 

En la actualidad es importante saber que la formación cívica y ética (como ahora es 

nombrada) debe tener un fundamento axiológico; por ello, el artículo 3º Constitucional 

hace alusión a los valores, cuando establece una educación integral, de dignidad y 

respeto a la persona, integridad de la familia, solidaridad, libertad de creencias, 

educación laica, así como a los valores socioculturales: democracia, amor a la patria, 

nacionalismo, justicia social e integridad de la familia (González, 2005). 

En respuesta a todas estas demandas de la sociedad para formar ciudadanos 

capaces de dialogar, discutir y fundamentar lo que pase a su alrededor, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, con el fin de consolidar y proyectar al futuro una 

sociedad verdaderamente democrática, establece en su estrategia 12.3 "Renovar el 

currículo de formación cívica y ética desde la educación básica" para fortalecer a todos 

los niveles escolares, de la enseñanza de valores civiles y éticos como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto a las diferencias, la honestidad, así como la defensa de los 

derechos humanos. 

La formación cívica y ética que hoy se brinda en la escuela primaria requiere 

responder a los retos de una sociedad, que demanda de sus integrantes, la capacidad 

para participar en el fortalecimiento de la convivencia democrática y de las condiciones 

que favorecen el ejercicio de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, se 

requiere que esta formación tenga un carácter integral en dos sentidos, los cuales se 

proponen en el Programa integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyE) 2009: 

• Impulsar en los alumnos el desarrollo de competencias para actuar y 

responder a situaciones de la vida personal y social en las que 

requieren tomar decisiones que involucran una toma de postura ética o 

la formulación de juicios de valor. En este sentido, este programa 
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promueve el desarrollo de capacidades globales que integran 

conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales se movilizan en 

función de los retos que los alumnos deben resolver como parte de su 

aprendizaje y que repercuten en el desarrollo de su perspectiva y 

conocimiento del mundo. 

• Ser integral al demandar, de la escuela y de los docentes, el desarrollo 

de una experiencia global de aprendizaje que involucre la intervención 

en los cuatro ámbitos de formación: el ambiente escolar, la vida 

cotidiana del alumnado, la asignatura y el trabajo transversal con el 

conjunto de asignaturas (Diario Oficial, 2008). 

Este nuevo programa integral de formación cívica y ética da lugar al desarrollo de 

propuestas que ayuden a su instrumentación con el fin de que se promueva un 

desarrollo integral en los niños y niñas de educación primaria. 

El presente trabajo es una propuesta para abordar las competencias de formación 

cívica y ética que propone la Secretaria de Educación Pública en el año 2008, a través 

del rediseño de /a Escuela como Nación, (en el cual la propuesta es la de manejar la 

escuela como un "país").En la primera parte se aborda brevemente cómo ha 

evolucionado la educación cívica en México a través de las reformas educativas del 

país. Una segunda parte nos habla de las principales teorías constructivistas, del 

desarrollo moral y el programa integral de formación cívica y ética, así como 

experiencias similares que han servido como referencias importantes y fundamentales 

para el desarrollo del proyecto. En otro apartado, correspondiente al programa de 

intervención, se describen los objetivos del trabajo, características de la población y de 

la institución en donde se llevó a cabo el proyecto y cómo se realizó. En la última parte 

del documento se encuentran los resultados obtenidos, la discusión y las conclusiones 

relacionadas con el análisis. 
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1.1 Problemática 

De acuerdo con las reformas educativas de la SEP para la segunda mitad del siglo XX 

en México, la enseñanza de lo que hoy denominamos. Formación Cívica y Ética no ha 

sufrido grandes cambios, ya que se ha impartido en forma "tradicional"; es decir, se 

trasmite como un conocimiento teórico y los alumnos se dedican a repetir los 

significados de valores universales: respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, 

democracia, etc. 

Es hasta el año 2003 cuando se propone abordar la materia a través de un programa 

integral de Formación Cívica y Ética que sustituya al programa de Educación Cívica 

(SEP 2003), no obstante es hasta el ciclo escolar 2008/2009 cuando se introduce un 

programa de desarrollo de competencias para esta área denominado Programa 

Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyE) (SEP, 2008) con el cual se pretende 

transformar la manera de formar a los estudiantes a través de estos contenidos, la 

formación se realiza con un enfoque de desarrollo integral, práctico y significativo para 

los niños y las niñas de nuestro País. El PIFCyE ofrece una "educación integral que 

equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares en el aula, la práctica 

docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e 

interculturar (Diario Oficial, 2008) 

Debido a que el programa tiende a un enfoque por competencias (SEP, 2008) se 

requiere una manera diferente de abordar los contenidos de la asignatura, por lo tanto, 

los programas de la Secretaria de Educación Publica (SEP) ya no plantean la 

transmisión o enseñanza de valores y contenidos asociados a la educación Cívica 

(SEP, 1993); por el contrario, plantean la necesidad de que el alumno reciba una 

Formación Cívica y Ética, que desarrolle ocho competencias (que se describirán más 

adelante) que deben ser fomentadas en los niños y las niñas a través de una 

participación activa y significativa. 

Con base en los criterios anteriores, el presente informe describe una propuesta para 

integrar las competencias de Formación Cívica y Ética a través de una dinámica de 
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participación activa y de procesos reflexivos enmarcados en un contexto escolar 

totalmente conocido para los niños y niñas. 

Se presenta una propuesta de estrategia didáctica integrada al currículo escolar en la 

que, la escuela se encuentra constituida como un país democrático (con un territorio, 

una población y un gobierno) dividido en estados, con representantes de los 

ciudadanos, quienes legislan para atender situaciones, proyectos y problemas que se 

suscitan al interior de la escuela. 
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1.2 Justificación 

Impulsar la formación cívica y ética en la educación primaria es una tarea relevante 

frente a los retos de las sociedades contemporáneas, se debe a las necesidades del 

ser humano como persona demandando ser libre, responsable, capaces de convivir y 

actuar de manera comprometida con el mejoramiento de la vida social, del ambiente 

diverso y plural en que se desenvuelven. 

La educación básica constituye entonces un proceso de educación formal, por lo 

general escolarizado, que se propone contribuir a la formación integral de las 

personas, establecer los cimientos para la educación permanente, mediante el 

desarrollo de actividades, destrezas culturales, asimilación del aprendizaje, promoción 

de valores y formación de actitudes y hábitos, orientados hacia el mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida. 

La educación formal, en particular la escuela, es uno de los principales espacios para 

la transmisión, reproducción y formación de los valores éticos y morales en la 

sociedad. Los espacios escolares como son: el aula, los patios del recreo, la 

biblioteca, los salones, los sanitarios, y las áreas verdes, representan una fuente 

significativa de oportunidades formativas, ya que en ellos los alumnos practican 

diferentes formas de relacionarse, que repercuten en sus ideas acerca de la 

convivencia. Por lo tanto, el ambiente escolar tiene un impacto formativo que puede 

aprovecharse para promover conocimientos, habilidades educativas y formas de 

convivencia, en el cual se expresen y se vivan valores y actitudes orientadas al 

respeto de la dignidad de las personas y la convivencia democrática. 

La necesidad expuesta en los planteamientos de la SEP, respecto a proveer a los 

niños y las niñas de una educación con participación activa que además resulte en la 

creación de significados, conduee a la necesidad de contar con propuestas de 

situaciones didácticas que permitan alcanzar estos propósitos, a pesar de que los 

contenidos de una materia como FCyE, se ubiquen por lo general fuera del rango de 

interés y curiosidad de los niños y niñas de educación básica. Es por ello que un 

programa instrumental que aborde esta área a través de una experiencia concreta 
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frente a situaciones de convivencia, de participación, de toma de decisiones 

individuales y colectivas, pudiera ser una forma de desarrollarlas competencias 

planteadas en el programa de la SEP (2008), haciendo más cercanos y significativos 

los conceptos caracterizados por un alto grado de abstracción. 

"La fo1mación hwnana del miio o niiia, como /;¡rea educacional, consiste 
entonces en la creación de las condiciones que guíen J. aporcn al m enor e11 su 
creciinienlo como UJJ ser capaz de vivir en el auto-respeto y el rcspclo de los 
oú·os con quienes conviva. Su indindualidad, identidad y conli;wza en si 
mismo no se funda en la oposición o dikrencia que teng-dl1 con oúos, sú10 en 
el respeto por sí mismo. "(Cabello, 1999 p. 32) cada ser lwn¡;¡no vale por si 
mismo y de este valor inherente de ser persona se deiiva la necesidad de la 
educación. .. 
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1.3 Objetivos 

El presente trabajo pretende, integrar un programa de apoyo para la formación cívica y 

ética, a través de practicas educativas congruentes con los principios constructivistas, 

mediante estrategias que le permitan al profesor promover en sus alumnos y alumnas 

la toma de decisiones, la formulación de juicios morales, el análisis, la comprensión 

crítica y el diálogo. Por ello se plantean los siguientes objetivos: 

• Rediseñar el programa "La Escuela como una Nación" (Alavez y Álvarez, 

2008) integrando las competencias del nuevo programa de formación 

cívica y ética. 

• Evaluar el desarrollo del programa a través de las evaluaciones 

formativas. 

• Buscar estrategias que permitan involucrar a los niños y niñas en una 

propuesta significativa de la formación cívica y ética. 

• Generar materiales para la enseñanza-aprendizaje que en un futuro 

puedan ser utilizados para impartir la formación cívica y ética. 
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2. ANTECEDENTES 

El proyecto descrito en las siguientes páginas tiene como propósito ser una propuesta 

para el ámbito escolar, en la que se abordaron las competencias del nuevo plan de 

Formación Cívica y Ética, propuestas por la Secretaria de Educación Pública. Con 

este trabajo podemos brindar a los niños y niñas, actividades, experiencias, 

interacciones y espacios que les permitan construir su conocimiento, abordando los 

contenidos del programa de Formación Cívica y Ética. 

2.1 Antecedentes contextuales 

Este proyecto se desarrollará en el Centro Educativo Tenochtitlan, asociación civil, no 

gubernamental, incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en 

la delegación Coyoacán. 

El plantel está estructurado físicamente por: seis salones para primaria, dos salones 

para maternal, tres para preescolar, una biblioteca para preescolar y una para 

primaria, cubículo de terapia, salón de usos múltiples, una sala de computación, salón 

de arte, cocina, bodega, recepción, dirección, patio central, área de juegos, arenero, 

sala de maestros y baños para niños y niñas: uno para primaria y otro para preescolar. 

La institución basa su práctica educativa en un modelo constructivista de aprendizaje 

activo, que implica experiencias directas e inmediatas y un significado que se deriva 

de ellas por medio de la reflexión. Ahí los niños y las niñas construyen un 

conocimiento que los ayuda a encontrarle sentido al mundo (Hohmann y Weikart, 

1999). 

Este trabajo es una propuesta de un programa de Formación Cívica y Ética aplicable 

en el ámbito educativo en la educación primaria, para promover en los alumnos y 

alumnas las ocho competencias señaladas en el nuevo programa de Educación 

Cívicas y Ética (2008). 

Dichas competencias están organizadas bajo el rubro de Formación Cívica y Ética, y 

son: 
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1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

3. Respeto y aprecio de la diversidad. 

4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

5. Manejo y resolución de conflictos. 

6. Participación social y política. 

7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. 

8. Comprensión y aprecio por la democracia. 

La asignatura de Formación Cívica y Ética implica un trabajo en clase basado en la 

aplicación de estrategias que estimulen la toma de decisiones, la formulación de 

juicios morales, el análisis, la comprensión crítica y el diálogo. Así mismo, demanda el 

empleo de fuentes informativas de diversos tipos, el uso de medios impresos y 

electrónicos, de los libros de texto gratuito de las diversas asignaturas, las bibliotecas 

de aula y escolares. Se estructura en torno a situaciones que demandan a los alumnos 

plantearse preguntas, emplear información de diversos tipos, contrastar perspectivas, 

formular explicaciones y juicios, proponer alternativas a problemas, asumir y 

argumentar posturas, entre otras tareas que contribuyen al desarrollo de las 

competencias cívicas y éticas. 

Se trata de promover estrategias para que los alumnos analicen y reflexionen los 

contenidos y sus puntos de vista al respecto, a fin de que distingan los conocimientos, 

creencias, preferencias y datos que los integran. De este modo avanzarán 

paulatinamente en su capacidad para realizar razonamientos y juicios éticos cada vez 

más complejos (Diario Oficial, 2008). 
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2.2 Antecedentes Teóricos 

La misión de las escuelas como factor de cambio, es la de contribuir con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de personas competentes, dotadas con 

las destrezas y habilidades necesarias para formarse una base sólida que les permita, 

en el transcurso de su vida, realizar las actividades necesarias para el logro de 

resultados exitosos, con el propósito de mejorar el crecimiento individual, familiar y 

laboral del entorno en el que se encuentren. 

Al hablar de las necesidades educativas del siglo XXI, se requiere plantear estrategias 

diferentes a las de los siglos pasados. Es así como algunos autores se han atrevido a 

proponer un enfoque diferente hacia la educación, entre ellos se encuentra Jacques 

Delors (1997) quien propone los cuatro pilares en los que se debe sostener la 

educación, para hacer frente a los retos de siglo XXI, haciendo indispensable la 

asignación de nuevos objetivos y, por consiguiente, modificar la idea que tenemos de 

su utilidad. 

La educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de 

conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, 

porque son las bases de las competencias del futuro. Por lo tanto, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la 

vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer; es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender 

del mundo que lo rodea. Su justificación es el placer de comprender, de conocer y de 

descubrir, lo que permite entender mejor las múltiples facetas del propio entorno y 

favorece el despertar de la curiosidad intelectual; aprender a hacer, para poder influir 

sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas. La educación tiene una doble misión: 

enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de 

las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Por ultimo, 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

Cada uno de estos pilares, debe recibir una atención equivalente, a fin de que la 

educación sea una experiencia global y que dure toda la vida en los planos 
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cognoscitivo y práctico, además de ser congruentes con los enfoques constructivistas 

de la educación. 

2.2.1 Enfoques Constructivistas. 

Uno más de los enfoques que han incursionado en la educación del siglo XXI , es el 

constructivismo, que sirve de soporte para muchos programas educativos actuales. 

Independientemente de que este concepto está demasiado circunscrito, su significado 

más profundo recoge la globalidad del principio fundamental que propone la UNESCO 

sobre los cuatro pilares de la Educación. Según el constructivismo el individuo no es 

un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 

sino una construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción 

de estos dos factores (Carretero, 1993). 

La base del constructivismo coincide con la de todos los movimientos de renovación 

educativa de los últimos años, en cuanto a considerar al alumno como centro de 

enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del conocimiento. 

Las /unciones del constTuctivism o son: m ejorar una JÍ1tegració11 
cognoscitiva del conoc1i11ieIJto; generar m otivación JÍ1tJÍJJseca por 
el sabe1; cIJ el placer de sentirse autor y en la satisfacción de 
encontJar solucioIJes a los problem as planteados; implicando w1a 
m ayor elicacia del aprendizaje, en cuanto se Oliente a la 
elaboración yel pensamiento productivo. (Hem ández, 1997,291) 

Mata, en el 2007, menciona cuales son las tres bases que forman parte de una 

propuesta constructivista, (principios educativos, estrategias educativas y el esquema 

curricular) y expresa que éstas dan lugar a los principios con los que opera una 

escuela bajo este enfoque y que son: 

1. Los niños y las niñas son partícipes activos en la construcción de su 

conocimiento. 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje parte de los conocimientos previos del 

alumno/alumna y sus inquietudes. 
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3. Las niñas y los niños aprenden mejor cuando comparten el conocimiento con 

los demás. 

4. La tarea educativa se debe enfocar en atender a todos los aspectos del 

desarrollo humano. 

5. La meta principal de la educación es alcanzar la autonomía del alumno/alumna. 

6. El aprendizaje ocurre mejor cuando el alumno siente un clima de apoyo social y 

emocional. 

7. La organización de los espacios escolares es uno de los elementos 

fundamentales que potencian el aprendizaje del alumno/alumna. 

8. La jornada escolar debe proveer al alumno/alumna de oportunidades para 

trabajar a diferentes niveles. 

9. El maestro es el eje alrededor del cual ocurre el aprendizaje del alumno/alumna. 

1 O. La planeación de la enseñanza debe ser flexible . 

11 . La evaluación es el medio de retroalimentación que permite dar un seguimiento 

al aprendizaje del niño/niña y que da la pauta para tomar decisiones para 

apoyar dicho aprendizaje. 

12.EI trabajo en Colegiado (equipo con distribución de funciones). 

13.La estrecha vinculación con padres de familia es fundamental para alcanzar las 

metas educativas. 

14.La continúa capacitación, asesoría, retroalimentación y actualización del equipo 

docente no sólo formar mejores maestro, sino mejores personas. 

Por lo IL/n to en una escuela de coite consá·uctivisra la principal m era 
es que "Los nÍlios y las míias consáuyan su entendimien to del 
mundo "(Mata, 2007). 
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El constructivismo como ahora lo conocemos, fue propulsado por diversos autores y 

teorías como lo son: 

Teoría Psicogenética. 

El tema fundamental de las investigaciones del psicólogo suizo Jean Piaget, ha sido el 

desarrollo de la inteligencia humana, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales, propone una teoría del desarrollo cognitivo, dividiéndolo en cuatro periodos 

los cuales son: 

•!• Sensoriomotriz, período que va de los O a los 2 años, etapa importante porque 

se logra una culminación de distintas habilidades motrices y mentales. 

•!• Preoperacional, periodo que abarca desde los 2 hasta los 7 años, 

aproximadamente; asimismo, a éste lo podemos dividir en dos subestadios, uno 

preconceptual que se extiende entre los 2 a 4 años en donde la habilidad más 

destacada pasa por el razonamiento transductivo, otra particularidad de este 

período esta signada por el juego simbólico y las conductas egocéntricas, el 

segundo subperíodo es el intuitivo, su edad mental transcurre entre los 4 a 7 

años aproximadamente, su inteligencia se circunscribe a ser meramente 

impresionista, ya que sólo capta un aspecto de la situación, carecen aún de la 

capacidad de conservación de cantidad y esto se debe entre otras cosas a que 

son incapaces de retrotraer el proceso al punto de origen. 

•!• Operaciones concretas, período entre los 7 a 11 años aproximadamente, el 

razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la experiencia 

concreta. 

•!• Operaciones formales, periodo entre los 11 años hasta la adolescencia, los 

jóvenes ya en esta etapa pueden razonar de manera hipotética y en ausencia 

de pruebas materiales. 

Piaget reconoce que la adquisición del conocimiento es un proceso de continua 

autoconstrucción. La génesis del conocimiento es explicada por la función adaptativa 

de los sujetos con su interacción en el medio. A través de los esquemas quedan 

asimilados los nuevos aspectos de la realidad y, en caso de dificultad de encaje, se 
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produce el desequilibrio necesario que suscita la modificación de esquemas hasta 

lograr su acomodación (Hernández, 1997). Para entender mejor como se lleva a cabo 

la adquisición del conocimiento es necesario conocer los principales conceptos de la 

teoría de Piaget: 

•:• Esquema: Un esquema es una actividad operacional que se repite (al principio 

de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros estímulos previos no 

significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen 

simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

•:• Estructura: La estructura no es más que una integración equilibrada de 

esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el 

desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de 

las estructuras. 

•:• Organización: Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las 

etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en situaciones 

específicas. 

•:• Adaptación: La adaptación está siempre presente a través de dos elementos 

básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en 

algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. En si, la adaptación es un 

atributo de la inteligencia, que es adquirida por la asimilación mediante la cual 

se adquiere nueva información y también por la acomodación mediante la cual 

se ajustan a esa nueva información. 

•:• Asimilación: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta 

a un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La asimilación 

mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de 

comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones 

que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" (Piaget, 1948 

citado en Rojas). 

•:• Acomodación: La acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual 

el sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece 
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como necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria también para 

poder coordinar los diversos esquemas de asimilación. 

•!• Equilibrio: Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los 

denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o 

cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez 

sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva información es 

incorporada en la persona (Rojas, s/a). 

Teoría Sociocultural 

La teoría de Vigotsky habla acerca del origen social de los procesos psicológicos, 

señalando que la conciencia social es primigenia en el tiempo mientras que la 

conciencia individual es secundaria y derivada de la anterior. 

Para Vigotsky (1988), cinco son los conceptos fundamentales: las funciones mentales, 

las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. En los párrafos siguientes, se explica cada uno de estos 

conceptos. 

•!• Funciones Mentales: existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y 

las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos. las que están determinadas genéticamente. El comportamiento que 

se deriva de las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado 

por lo que podemos hacer, limitando nuestro comportamiento a una reacción o 

respuesta al ambiente. Las funciones mentales superiores se adquieren y se 

desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el individuo se 

encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, están 

determinadas por la forma de ser de esa sociedad. El comportamiento derivado 

de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. El 

conocimiento es resultado de la interacción social ; en la interacción con los 

demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos 

que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 
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Vigotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar, más robustas funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, Vigotsky dice: 

En el desanvllo cultw-al del 111iio, toda función aparece dos 1cces: p11i11c1v, en 

el ámbito social, y m ás taide, en el ámbiio ú1di1idual · pnincm cnt1c personas 

(mte1psicológica) y después en el ú1tcá or del pm pio miio (Ji1trapsicológira). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención mluntmia, a la m c111011i1 lógica y 

a la [01111ao611 de conceptos. Todas las funciones supeá ores se oágú1an rom o 

relaciones entre seres humanos. Vigvtsky, 1.979, p . .94 (citado en Baquem , 

2()()9, pp. 42) 

•!• Habilidades psicológicas: Vigotsky, menciona que las funciones mentales 

superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. Se manifiestan en el 

ámbito social y en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación 

de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, 

primero es social, es decir primero es interpsicológica y después es individual, 

personal, es decir, intrapsicológica. Esta separación o distinción entre 

habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas y el paso de las 

primeras a las segundas es el concepto de interiorización. En último término, el 

desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace 

suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento, 

dependen de los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, 

el individuo adquiere la posibilidad de actuar por si mismo y de asumir la 

responsabilidad de su actuar. 

•!• Zona de desarrollo próximo: En la versión más difundida de Vigotsky se refiere 

a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Vigotsky en 1988 (Citado en Baquero, 

2004 p.137) "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz." 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a 1 20 

•:• Herramientas psicológicas: Las herramientas psicológicas son el puente entre 

las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro 

de éstas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas materiales le proporcionan al 

hombre los medios para actuar sobre el ambiente que lo rodea y para 

modificarlo. A través del dominio de los procedimientos para utilizar las 

herramientas las personas se convierten en portadoras de las tradiciones 

históricas de la sociedad; consecuentemente, la actividad interhumana es 

siempre social, histórica y cultural. Por eso, para comprender la psicología 

humana es necesario analizarla genéticamente como un fenómeno social e 

histórico. Lo mismo se puede decir de los signos o herramientas psicológicas 

que son mediadoras de nuestra conducta y la orientan en las variadas 

situaciones en las cuales se encuentra la persona. Los signos cumplen esta 

función debido al significado que poseen. El mundo en el cual vivimos es, en 

una gran medida, un mundo simbólico que está organizado por sistemas de 

creencias, convenciones, reglas de conducta y valores; en consecuencia, para 

vivir en tal mundo necesitamos ser socializados por otras personas que ya 

conocen los diversos signos y sus significados. 

•:• La mediación: La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos percibimos como 

deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a la que 

pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. El hecho central de su 

psicología es el hecho de la mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que 

conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través de 

las herramientas psicológicas, de que dispone, y el conocimiento se adquiere, 

se construye, a través de la interacción con los demás, mediada por la cultura, 

desarrollada histórica y socialmente. Para Vigotsky, la cultura es el 

determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos los 

únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de 

la cultura, los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el 

conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para 
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adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da 

el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, 

Vigotsky sostiene que el aprendizaje es mediado (Baquero, R. 2004). 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

El Aprendizaje significativo, teoría propuesta por David Ausubel, es el proceso que se 

genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no 

arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para aprender 

material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de 

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que 

aprende. Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que 

constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción 

tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum en la que se 

delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas del 

evento educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos 

psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora y eficaz en su 

aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo 

facilitan. Es, también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se 

desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y referentes claros 

que permitan el cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle 

frente a la misma de una manera crítica. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no 

sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la 

nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje 

(Rodríguez, 2004). 

Ausubel (1983) en su libro "Psicología Educativa", distingue tres tipos de aprendizaje 

significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones. 
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•:• Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, y que ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) 

y representan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

•:• Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 

se designan mediante algún símbolo o signos." Los conceptos son adquiridos a 

través de dos procesos: Formación y asimilación. En la formación de 

conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba 

de hipótesis. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 

que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva; por ello, el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños 

y afirmar que se trata de un objeto, cuando vea otros semejantes en cualquier 

momento. 

•:• Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. También implica la combinación y relación de varias palabras, 

cada una de las cuales constituye un referente unitario; luego, éstas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Para Ausubel el lenguaje es un facilitador importante de los aprendizajes significativos, 

por recepción y por descubrimiento. Incrementando la manipulabilidad de conceptos y 

preposiciones a través de las propiedades representacionales de las palabras, y 

refinando los conocimientos sub-verbales que surgen en los aprendizajes 

significativos. En contraste con lo que dice Piaget, el lenguaje, por consiguiente, 
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desempeña una función integral y operativa en el pensamiento, y no simplemente una 

función comunicadora (Ausubel, 1983). 

2.2.2 Desarrollo Moral 

El desarrollo de las capacidades y estructuras psíquicas necesarias para la 

adquisición de contenidos morales ha sido estudiado desde varios puntos de vista a lo 

largo de la historia de la psicología. A este proceso se le ha llamado desarrollo moral. 

En las siguientes líneas se revisan algunos de los enfoques más interesantes sobre el 

mismo. 

Jean Piaget 

Aunque el tema fundamental de las investigaciones del psicólogo suizo Jean Piaget, 

ha sido el desarrollo de la inteligencia humana, sus ideas entorno al desarrollo del 

juicio moral en los niños surgen del estudio sobre el proceso de razonamiento que 

éstos emplean; Piaget, constató en sus observaciones que estos periodos del 

desarrollo cognitivo (sensoriomotriz, pre-operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales) no se limitaban a describir la estructura del razonamiento 

científico o lógico, sino que extendían también a razonamientos en los ámbitos moral y 

social. A partir del nivel alcanzado en el desarrollo cognitivo la moralidad puede 

adoptar dos formas cualitativamente diferentes: una basada en la coerción y otra en la 

cooperación. 

Piaget distingue dos tipos de morales, que son: la heterónoma, basada en la 

obediencia y la autónoma, basada en la igualdad. En la siguiente tabla se muestran 

las principales características de cada una de éstas. 

La moral heterónoma La moral autónoma 

l. Es impuesta desde el exterior como sistema l. Surge del propio individuo como un 

de reglas obligatorias. T iene carácter conjunto de principios de justicia. T iene 

coercitivo y es la fuente del deber. car.icter espontáneo y es la fuente del bien. 

2. Se basa en el principio de autoridad, el 2. Se basa en el principio de igualdad, el 

respeto unilateral y las relaciones de presión. respeto mutuo y las relaciones de 

3. Se encuentra de hecho en la mayoría de las cooperación. 
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relaciones y entre el adulto y el nirio. 

4. Su práctica es dclcctuosa por ser exterior al 

i11dividuo que la dcfon11a egocénlrican1c11lc . 

5. La responsabilidad se juzga en limción de las 

consecuencias niatcriaJes de una acción: 

realismo moral 

6. La noción de justicia se basa primero en la 

obediencia a la autoridad y la evitación del 

castigo. Las prohibiciones deben ser 

necesarias, dolorosas y arbitrarian1entc 

castigadas. L, función del castigo es la 

expiación. Al final la justicia empieza a 

basarse en la igualdad. D"ja de ser 

ret1ihutiva y se hace distributiva, asando por 

una fase de mero y estricto i¡,~1alitarismo. 

3. No es estática ni lija, sino wia fom1a de 

equilib1io límite en las relaciones sociales. 

4. Su práctica es con-ecta por ser resultado de 

una decisión libre y racional. 

5. La responsabilidad se juz¡¡d en función de la 

intención. 

6. La noción de justicia supera la fase del 

estricto igualitaiismo pard basarse en la 

equidad. El principio de justicia autónomo 

es la fom1a superior de equilibrio de las 

relaciones sociales. Se basa en la 

reciprocidad. Los castigos se convie1ten así 

en algo motivado, no necesa1io y recíproco. 

(Díaz-Aguado y Medrano, 1995) 

Una de las principales características de la moral heterónoma es el realismo moral, 

limitación que surge como consecuencia de la incapacidad para diferenciar lo psíquico 

de lo físico, y que lleva al niño a rectificar los contenidos de la conciencia. Entre las 

principales manifestaciones de dicho realismo moral cabe destacar lo siguiente: 

1. La consideración de la responsabilidad centrándose únicamente en las 

consecuencias materiales de la acción, sin tener en cuenta la intención 

de la misma ni las circunstancias que la rodean. 

2. La confusión de las leyes físicas con las leyes morales, que lleva a creer 

en la existencia de sanciones automáticas, que emanan de las cosas 

(justicia inmanente). 

3. La identificación de la mentira con el error, y 

4. La consideración de la regla al pie de la letra y no en su espíritu (realismo 

de detalle). 

El realismo moral comienza a superarse, al mismo tiempo de otras características del 

egocentrismo representacional, alrededor de los seis o siete años; momento en que 
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comienza a abandonarse la moral heterónoma y a construirse una moral autónoma; 

aunque ésta no se desarrollará en su globalidad, según Piaget hasta los once o doce 

años aproximadamente. 

Otro aspecto importante de la teoría piagetiana del desarrollo moral es, que se basa 

en dos tipos de datos: 

a. El juicio moral en situaciones hipotéticas, datos que el propio Piaget 

cuestiona debido a su posible distancia respecto a las situaciones reales 

en las que surge la conciencia moral (en el transcurso de la experiencia). 

b. La práctica y la conciencia de las reglas del juego, que permiten obtener 

respuestas infantiles espontáneas y originales en el transcurso de la 

acción. 

De acuerdo con la hipótesis piagetiana básica de que la acción (la experiencia) 

representa la base de todo el desarrollo, la educación moral debe ser activa. Se debe 

sustituirlas tradiciones con lecciones de moral, en las que el profesor transmite la 

verdad, mediante experiencias que permitan la acción necesaria para el propio niño 

construya estructura morales autónomas. 

upai;i adquirir el sentido de la disc1iJli11a, de la solidaiidad y de la responsabihdad, la 

escuela activa se esmeIZa en p1vpo1rio11ai· al miio situaciones eJJ las que tenga que 

expelimentar dircctame/1/e las realidades momles, y que 1..Jla descubnendo, poco a poco, 

por si mismo las leyes constitucionales(. .. ). Elabomndo ellos mismos las leyes que hai1 de 

reglamentada disciphi1a escolai; eligiendo eUos mismos el gobiemo que ha de encargarse 

de e1ecutar esas leyes y co11súiuyendo eUos mismos el poderjudicial que ha de tener por 

función la represión de los dehtos, los miios tiene la oportwiidad de ap1ender por 

existencia lo que es la obediencia una no1111a, la adhesión al grupo y la respomabil1dad 

individual u(Piaget, 1967, 35-36). 
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Lawrence Kohlberg 

El desarrollo moral es un proceso que tiene interés tanto para la psicología como para 

las teorías de la educación. El psicólogo Lawrence Kohlberg, a partir de los trabajos 

llevados a cabo por Piaget, desarrolló una teoría que pretende explicar el desarrollo 

del razonamiento moral. Si para Piaget este desarrollo se producía en dos etapas, 

para Kohlberg son seis las etapas por las que hay que transitar para llegar al 

desarrollo moral pleno. El principal logro de Kohlberg proviene al ampliar la teoría de 

Piaget y defender que el desarrollo moral es un proceso que se lleva a cabo durante 

toda la vida. 

Kohlberg estudia el desarrollo moral, con la diferencia de que él cree que el desarrollo 

no finaliza en la adolescencia sino que su etapa final se desarrolla en la vida adulta y 

no en todos los individuos, el siguiente cuadro muestra la propuesta de Kohlberg del 

desarrollo moral: 

Contenido de la Etava 
Nivd de la Etapa Qué es correcto Razones para hacer lo Perspectiva social de la etapa 

correcto 

Nivd l. Preconvencional 

Etapa 1: Moral Evitar violar reglas Evilar el castigo y el Punto de 1ista egvcéntnco. 
heterónoma sustentadas por el poder superior de las No considera los intereses de 

castigo; obediencia por auloridades. los demás ni reconoce que 
la obediencia misma; difieren de los del actor; no 
evitar el daño físico a relaciona dos puntos de vista. 
personas y bienes Las acciones son 

consideradas físicamente y 
no en témiinos de los 
intereses psicológicos de 
otros. Co1úusión de la 
perspectiva de la autoridad 
con la propia. 

Etapa 2: Individualismo, Seguir las reglas sólo Servir los propios Perspectiva 1i1dina11alista 
propósito inslrumental e cuando es para el intereses y necesidades concreta. Conciencia de que 
intercan1bio interés inmediato de en un mundo donde se todos persiguen sus propios 

w10; actuar para debe reconocer que intereses y de que éstos 
satisfacer los propios otras personas tan1bién entran en conflicto, de modo 
intereses y necesidades tienen sus intereses. que lo correcto es relativo 
y permitir que otros (en el sentido individualista 
hagan lo mismo. concrelo) 
Correcto es lo justo, un 
intercambio equitativo, 
un trato, un acuerdo. 
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Nivel 11. Convencional 
Estar a la altura de lo La necesidad de ser una l'c1~¡x·rti1 " del indi1 iduo en 

Etapa 3: Relaciones, que espera la ¡,<ente que buena persona a los rc/;uio11cs ron otros 
expectativas está cerca de uuo o lo propios qjos y a los de indi1id11os. Conciencia de 
interpersonales mutuas, y que la ¡,<cnlc espera en los dcm{t,. Preocuparse scutinticntos, acuerdos y 
conformidad interpersonal general de los otro en el por los o tros. Creer en cxpcclali1<1s compartidos que 

rol de hijo, hcrm;u10, la Rc¡,4a de Oro. Desear tienen primacía sobre los 
amigo, ele. "Ser bueno" mantener rc¡,4as y intereses individuales. 
es importaulc y si¡,~1ilica aulo1idad que apoyan la Relaciona los puntos de vista 
tener buenos 111otivos, conduela mediante la Regla de Oro 
demostrar estcrcotí1>ican1c11tc concreta, poniéndose tmo en 
preocupación por los buena. el lu¡,'llr del otro individuo. 
otros. También significa Aun no se consider<1 la 
n1antcner relaciones perspectiva del sistema 
n1utuas, con10 generalizado. 
confian7,a, lcah;id, 
respeto y gratit ud. 

Etapa 4: Sistema social y Cmnplir los deberes Mantener la institución D1fi:1r11oi1ción de los puntos 
conc1cnc1a electivos que w10 ha en funcionaniicnto cu de 11s/a socictaáos del 

aceptado. Se deben su conjunto, C\~ tar el acuerdo o los 11101i1 vs 
sostener las leyes salvo colapso del sistema "si inlc17x:rso11alcs. Toma el 
en casos extrcn1os en todos lo hicieran", o el J>tmlo de vista del sistema 
que entrau en conflicto imperativo de la que define roles y nom1as. 
con otras obli¡,'llcioncs conciencia de cun1plir Considera las relacioues 
sociales lijas. Lo las obligaciones indi1iduales en Lém1inos del 
COffCClO tan1hién es definidas (que se lugar en el sistcn1a. 
conuibuir a la sociedad, confunde fácilmente 
el grupo o la institución. con la creencia en las 

reglas y la autoridad de 
la etapa 3). 

Nivel III. Posconvencional 
o de p1incipios 

Etapa 5: Contrato o Tener conciencia de Un sentido de Pcrs¡x·clirn "prc1ia a la 
utilidad social y derechos que la gente posee w1a obligación hacia la ley sociedad~ Perspectiva de w1 
individuales. variedad de valores y debida al contrato individuo racional consciente 

opiniones, c¡uc la social de hacer y de los valores y los derechos 
mayoría de los valores y respetar las leyes para el previos a las vinculaciones y 
reglas son relativas al bienestar de todos y los contratos sociales. Integra 
propio grupo. Pero esas para la protección del perspectivas mediante 
reglas relativas en derecho de toda la mecanismos fom1ales de 
general deben ser gente. Un sentido de acuerdo, contrato, 
sostenidas en el interés compromiso imparcialidad objetiva y 
de la imparcialidad y contractual, contraído debido proceso. Considera 
porque son el contrato libremente, con la los puntos de vista moral y 
social. Sin embargo, familia, la anlislad, la legal; reconoce <1ue a veces 

algunos valores y confianza y la están en conflicto y le resulta 
derechos no relativos obligación de trabajar. dificil integrarlos. 
como n'da .v lilx:1t;id Preocupación de que 
deben ser sostenidos en las leyes y los deberes 
toda sociedad y con se basen en el cálculo 
independencia de la racional de la utilidad 
opinión de la mayoría. general, "el mayor bien 
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Etapa 6: P1incipios éticos 
tmiversales. 

Sc¡,~1ir piincipios é ticos 
ele¡,~dos por uno. Las 
leyes o los acuerdos 
sociales particulares 
suelen ser válidos 
porque se bas;u1 en 
tales p1incipios. 
Cuando las leyes violan 
esos principios, uno 
actúa de acuerdo con el 
principio. Los 
pnnc1p1os son 
principios w1iversales 
de justicia: la igualdad 
de los derechos 
humanos y el respeto 
por la dignidad de los 
seres hun1anos con10 
personas individuales. 

Elliot Turiel 

para el n1ayor nún1cro." 

La creencia conw 
persona racional en la 
validez de p1incipios 
n1oralcs universales, y 
un sentido de 
con1pronüso personal 
con ellos. 

l'crs¡x·rti1<1 de un punto de 
,¡,.,,, 111orn/dcl cual deri, -;u1 

los <UTcglus sociales. l;i 
perspectiva es la de cualquier 
individuo racional que 
reconoce la naturaleza de la 
moralidad o el hecho d e que 
las personas son fines en si 
mismas y deben ser tratadas 
como tal. 

(Kohlberg, 1997) 

A diferencia de Piaget y Kohlberg que afirman que los niños no tienen aún la 

capacidad de razonar moralmente, de manera autónoma hasta los doce años 

aproximadamente, Turiel se antepone a éstos autores afirmando que los niños 

pequeños son capaces de juzgar su propia conducta y la de los demás valorándola 

negativamente cuando va en contra de un principio elemental de justicia. El autor 

señala la necesidad de que se distinga entre el desarrollo moral y el desarrollo del 

conocimiento social. (Huerta y Ezcurra, 2005 p.18) 

Desde la perspectiva teórica de Turiel los conceptos morales y las convenciones 

sociales forman distintos sistemas: "los juicios morales -Nos dice el autor- se 

construyen mediante las experiencias con las acciones sociales que tienen un efecto 

intrínseco sobre los derechos o el bienestar de los otros, es decir, que las 

prescripciones morales del individuo están determinadas por factores inherentes a las 

relaciones sociales mientras que convenciones sociales derivan de las experiencias 

individuales con acciones definidas por normas del contexto social" (Buxarrais, Puig y 

Trilla 1997). 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a 1 29 

Las investigaciones de Turiel (1984), nos han permitido diferenciar, empíricamente, 

entre tres dominios distintos del conocimiento social: el dominio de lo personal, el 

dominio de las convenciones, y el dominio moral. El dominio de interacción social tiene 

una gran importancia para el pensamiento, la acción y el desarrollo del individuo, las 

convenciones son uniformidades conductuales que sirven para coordinar interacciones 

sociales y están vinculadas a contextos formados por sistemas sociales específicos; 

éstas se basan en acciones que son propias del contexto, finalmente el dominio moral 

se refiere a los juicios prescriptivos de justicia, derechos y bienestar, al modo en que 

deben relacionarse las personas entre sí. 

Existen dos aspectos centrales del conocimiento sobre las relaciones sociales: los 

sistemas de relaciones sociales y las prescripciones respecto a cómo deben ocurrir 

dichas relaciones. En este sentido podemos identificar tres categorías generales que 

forman la base de la estructuración del niño: 

•!• La psicológica: se refiere a los conceptos que el individuo tiene de las personas 

como sistemas psicológicos. 

•!• La social o de organización social: se refiere al conocimiento de los sistemas de 

relaciones sociales. Incluye los coneeptos del individuo respecto a cómo 

interactúa la gente, o cómo se relaciona de manera sistemática entre sí. 

•!• La moral: se refiere a los juicios morales prescriptivos respecto a cómo debe 

comportarse la gente conforme a los criterios de justicia. (Turiel, 1989) 

Turiel, en sus investigaciones con grupos muy pequeños de niños, aplicaba una lista 

de acciones y les pregunta si éstas eran "malas incluso en ausencia de una regla", o si 

"debe ser asunto de la propia persona". Así, pudo demostrar, que los niños separaban 

las acciones en normas: sociales, morales y convencionales. (Huerta y Ezcurra, 2005 

p. 30 op. cit.) 

En normas morales se refiere a los juicios morales prescriptivos respecto a cómo 

debe comportarse la gente conforme a los criterios de justicia, (Turiel, 1989) son 

aquellas que señalan lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer respecto de los 
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otros algunos ejemplo de ello son: mentir, robar, golpear, ser egoísta, dañar, ser 

desconsiderado con los demás, dañar la propiedad ajena, etc. 

En normas convencionales Las convenciones, por otro lado, son comportamientos 

uniformes y compartidos, que están determinados por el sistema social en el que se 

forman. Para convertirse en miembros activos de una cultura, los niños de cualquier 

sociedad deben aprender un gran número de reglas y expectativas sociales, éstas 

son aquellas conductas como mascar chicle en clase, dirigirse al profesor por su 

nombre, que un niño entre en el baño de las niñas, comer con los dedos, comer en 

clase, hablar sin pedir la palabra. 

En cuanto a las normas personales se refieren a los códigos propios con los cuales 

cada quien conduce su propia vida y conducta, algunos ejemplos son: ver televisión en 

un día soleado, mantener en privado la propia correspondencia, mantener contacto 

con un amigo prohibido, llevar el pelo largo, fumar en casa, negarse a formar parte de 

un grupo recreativo (Huerta y Ezcurra, 2005 p.18 op.cit). 

El proceso de adquisición es continuo durante la vida de un individuo. En una etapa 

temprana el niño asimila reglas básicas que luego se generalizan hasta formar parte 

permanente de su conducta. De esta manera el sujeto distingue lo que esta permitido 

y lo que esta prohibido hacer adecuando su conducta conforme a las expectativas de 

los otros y de sí mismo. Las reglas sociales, una vez reconocidas, conducen a la 

identificación de los papeles sociales. 

Elliot Turiel (1984) señala, en su teoría del desarrollo social, que el desarrollo social 

evoluciona a través de las interacciones recíprocas del niño y el medio. Ni el 

pensamiento ni el conocimiento están dados en la disposición biológica del individuo, 

ni surge directamente del entorno. La fuente de construcción del pensamiento son las 

acciones y las interacciones del niño sobre, objetos, acontecimientos y personas. El 

mundo social abarca personas e interacciones o relaciones entre personas. 

El autor plantea que el desarrollo del pensamiento socio-convencional se da en siete 

etapas: 
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Edad aproximada Etapas 

6-7 La convención como descripción de la uniformidad sod;J. 

Se considera que la convención describe las unifonnidades de conducta, no se piensa 

que fonne pa1te de la esU-uctura o función de la interacción social. Las unifom1idadcs 

convencionales describen lo que se supone que existe. La convención se n1antienc 

para evitar la violación de las unifomiidades empíricas. 

8-9 Negación de la convención como descripción de la uniformidad social. 

La unifo1midad empírica no constituye una base suficiente para n1anlener las 

convenciones. Se considera que los actos convencionales son arbiu-arios. No se 

concibe que la convención fom1e parte de la esU-uctura o función de la interacción 

social. 

10-ll La convención como afirmación del sistema de rr:g/as; concepción concreta primitiva 

del sisrema sod:J. 

La convención se ve como arbiu-aria y alterable. La adhesión a la convención se basa 

en reglas concretas y expectativas de la autoridad. La concepción de los actos 

convencionales no se coordina con la de las reglas. 

12-13 Nq¡;H:ión de la convención como parte del sisrema de reglas. 

La convención se ve al1ora como arbiu-aria y alterable independiente de la regla. La 

evaluación de la regla que rige un acto convencional se coordina con la evaluación del 

aclo. Las convenciones "no son nada n1ás que expectativas sociales". 

14-16 La convención como elemento en el que intaviene el sistema sod;J. 

Nacimiento de conceptos sistemáticos de la esu-uctura social. La convención es una 

regulación normativa en un sistema con uniformidad, papeles fijos y organización 

jerárquica estática. 

17-18 Nq¡;H:ión de la convención como norma de la socitthJ. 

La convención se considera como una norma social codificada. No se admite que la 

unifom1idad de la convención cumpla la función de mantener el sistema social. Las 

convenciones "no son nada n1ás que nom1as sociales" que existen gracias a su uso 

habitual. 

18-25 Las convenciones como coordinaaón de las interaaiones sociales. 

Las convenciones son unifomiidades que siiven para coordinar las interacciones 

sociales. El conocimiento compartido en fom1a de convenciones enu-e los miembros 

de los grupos sociales facilita la interacción y el funcionamiento del sistema. 

(Turiel, 1984) 

Revisando las siete etapas propuestas por Turiel, podemos damos cuenta que su 

teoría nos dice que los niños son capaces de desarrollar un juicio moral autónomo 

desde edades muy tempranas, aspecto que no era considerado por Kohlberg y Piaget. 
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Turiel es uno de los autores que han mostrado una influencia significativa en el área 

de educación moral, que es entendida como un conjunto de métodos orientados a 

promover la reflexión crítica para el establecimiento de valores que estén acorde con 

la forma de entender la realidad y la manera de pensar de cada quién. 

James Rest 

Basado en una crítica a la teoría de Kohlberg, Rest, elaboró su teoría enfatizando 

derechos básicos, equidad en el estatus moral individual y autonomía individual de las 

personas. 

Una de las principales aportaciones de Rest, es la postulación de la existencia de tres 

categorías de estructuras cognitivas, que corresponden con esquemas morales. 

Dichos esquemas propuestos como determinantes del juicio moral, son más flexibles 

que los de Kohlberg (Zerpa, 2007) y corresponden con lo siguiente: 

1. Esquemas de intereses primarios: los planteamientos acerca de la 

cooperación social, se formulan en tanto sólo se consideran relaciones 

"micro-morales". Una decisión se considera correcta apelando, al 

interés personal que el agente tiene de acuerdo a las consecuencias 

de una acción. 

2. Esquema de mantenimiento de normas: se destaca en ellos una 

perspectiva sociocéntrica en la que la persona pasa a considerar la 

forma en que otra, que no es su par, su amigo o su socio, puede 

cooperar con ella. 

3. Esquema postconvencional: se destaca en él una ausencia de 

parcialización hacia alguna concepción de filosofía moral particular, 

apelándose a ideales y coherencia lógica. Las obligaciones morales 

están basadas en ideales compartidos y recíprocos. 

Rest, también propone 6 estadios de desarrollo moral (Huerta y Ezcurra, 2005 op. cit) 

Primer Estadio. Obediencia. En este estadio, se aceptan las órdenes 

provenientes de la autoridad, las reglas establecidas definen lo que es 
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correcto e incorrecto, el castigo es consecuencia de la desobediencia y 

no hay castigos injustos. La frase con la que se describe este estadio es 

"haz lo que se te dice ". 

Segundo Estadio. Egoísmo instrumental o de intercambio simple. 

En este estadio, se aprende a negociar, todo lo que sirva a los deseos e 

intereses de uno es correcto, conviene obedecer a la ley si es prudente 

hacerlo, la cooperación se basa en el intercambio. La frase con la que se 

describe este estadio es "hagamos un trato". 

Tercer Estadio. Acuerdo interpersonal. En este estadio, ya existe una 

consideración por los demás, para llevarse bien y ser aceptado por el 

grupo, toda acción orientada a favor de la sociedad es buena, ser moral 

implica satisfacer las expectativas de los demás, hay que ganarse su 

confianza y evitar su desaprobación. La frase con la que se describe este 

estadio es "Para recibir hay que dar". 

Cuarto Estadio. De la ley y el deber en el orden social. En este 

estadio, las leyes coordinan las relaciones entre los individuos, 

aplicándose de forma objetiva e impersonal con apego al interés social. 

El orden social está definido por las reglas y expectativas del derecho, 

también define los valores y determina el mantenimiento de la ley, de la 

misma forma se debe respetar a la autoridad delegada en este orden 

social. La frase con la que se describe este estadio es "En la sociedad 

cada uno tiene obligaciones hacia la ley y a su vez está protegido por 

ésta". 

Quinto Estadio. De consenso social. La obligación moral se encuentra 

en cooperar con los individuos del sistema social, las leyes son una 

expresión de la mayoría y tienen como finalidad el máximo bienestar de 

los individuos, las obligaciones demandan derechos básicos. La frase 

con la que se describe este estadio es: "La cooperación social debe 
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generar una distribución equitativa de los beneficios y costos entre las 

personas". 

Sexto Estadio. De cooperación social no arbitraria. En este estadio, 

se plantea la forma en que las personas racionales e imparciales deben 

organizar la cooperación social, la cual fundamenta juicios morales de los 

que todo individuo tiene derecho de beneficiarse, la cooperación también 

fundamenta la concepción del individuo como fin y no como medio. 

José Huerta y Martha Ezcurra 

En 2005, Huerta y Ezcurra propusieron una taxonomía de los estadios de desarrollo 

moral, adecuada para la cultura mexicana. Allí hicieron confluir las ideas de Alfonso 

Reyes, Eduardo García Mayes y Luis Recasens Siches, tomando en cuenta las 

aportaciones de Piaget, Kohlberg, Rest y Turiel. 

Esta teoría propone siete estadios, cada uno de ellos se caracteriza por la forma en 

que se responde ante los criterios de: Respeto (el reconocimiento de la dignidad 

propia o de los otros y el comportamiento que se funda en dicho reconocimiento), 

Prudencia (la posibilidad de dirjgir la conducta de la mejor manera posible), Aidos 

(vergüenza ante los actos propios) y Némesis (Indignación ante los actos ajenos 

siendo un tercero que presencio la injusticia) y son los siguientes(Huerta y Ezcurra, 

2005): 

Estadio l. Heteronomía egocéntrica El niños recibe del exterior las 

reglas codificadas, las reglas son de origen adulto, priva el realismo 

moral que concibe el deber como la obediencia a Ja autoridad y el 

sometimiento directo a las reglas; hay un respeto unilateral del 

subordinado a Ja autoridad, no hay una comprensión de la función de las 

reglas, pero se acatan por temor a la autoridad. 

Estadio //. Heteronomía instrumental Hay preocupación por el control 

mutuo y respeto a las reglas que aseguren reciprocidad, se respetan las 
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reglas de acuerdo el poder físico de quien las enuncia, se obedece por 

evitar el castigo, debe obedecerse a la ley sólo si es prudente hacerlo. 

Estadio 111. Heteronomía interpersonal Se procura la aprobación de los 

demás, al querer dejar una buena imagen de sí mismo y no se incurre en 

acciones que causen la desaprobación, se considera una acción como 

buena si tiene una orientación prosocial. 

Estadio IV. Autonomía Se reconoce a las reglas como resultado de la 

cooperación y del consentimiento. Hay lealtad y conformidad al orden 

social en el que viven y se respeta a la autoridad que actúa en beneficio 

de la sociedad en la que se vive. 

Estadio V. Pantonomía Social Respeto a la ley, las leyes sociales no se 

viven como imposiciones, sino en su sentido constitucional, penal y civil. 

Estadio VI. Pantonomía ética Se trata de regular el comportamiento por 

principios éticos universales, respeto a la dignidad de la persona como 

individuo, justicia e igualdad de los derechos humanos, solidaridad, 

respeto general de la sociedad humana, es el punto más alto que puede 

alcanzar el ser humano en el mundo. 

El desarrollo de la moral, tanto en niños como en adultos, es un tema que muchos 

autores han trabajado, ejemplo de ellos son los autores que se han mencionado 

anteriormente, pero también hay algunos otros, que no son muy reconocidos y que 

brindaron aportaciones relevantes a este campo de investigación, en las siguientes 

líneas se mencionan a algunos de ellos describiendo brevemente cada teoría. 

Caro/ Gil/igan 

Carol Gilligan (1994) fue discípula de Kohlberg en la Universidad de Harvard, y estaba 

muy familiarizada con sus investigaciones, fue ella quien criticó la orientación moral 

del modelo de Kohlberg, acusándolo de favorecer una visión positivista y masculina de 

la moral, en detrimento de una perspectiva femenina que incluya la "voz maternal" 

dentro del campo de la moral y la ética. 
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Debido a su inconformidad, Gilligan estructuró una teoría moral en la que distingue la 

existencia de dos fuentes u orientaciones, que pueden ser entendidas tanto como 

excluyentes como complementarias, para explicar la moralidad humana: el principio o 

la orientación de justicia, en general enfatizado por los hombres; y otra orientación 

centrada en el cuidado y en la responsabilidad, con mayor peso en los juicios 

femeninos. La autora explica que el sexo biológico, la psicología de los géneros y las 

normas y valores culturales determinan los comportamientos femeninos y masculinos. 

De esta manera, acaban por afectar las experiencias de igualdad y formación de 

vínculos, de hombres y mujeres, influenciando, el juicio moral. (Amorim, Sastre 2003) 

William Kay 

Propone que sólo un comportamiento autónomo, racional, altruista y responsable 

puede llamarse genuinamente moral. Kay estudia la moral madura desde la 

perspectiva de las actitudes morales. Para llegar a ellas es necesario que pase por las 

precondiciones de la moral que en su teoría la sistematiza de la siguiente manera: La 

adquisición de un sentido de identidad (¿quién soy?), La aceptación de sí mismo 

(¿cómo soy realmente?), Una identificación con ideales y códigos morales (¿cómo 

debo comportarme?), La experiencia de /ogro-éxito y realización (¿cómo me va?), Una 

conciencia plenamente formada (¿qué es lo que está bien hacer?). 

Las precondiciones son imprescindibles y de éstas surgirán los rasgos morales 

primarios, que son: 1. Tener juicio moral (dependencia; autoridad; igualdad y equidad). 

2. Diferir la gratificación (capacidad de postergación de la gratificación para el futuro). 

3. El personalismo moral (capacidad de un individuo de tratar a los demás como 

personas y no como cosas o medios). Finalmente, Kay menciona que hay cuatro 

actitudes morales básicas: 1ª. Altruismo (interés por los demás y no sólo por las 

cosas), 2ª. Racionalidad (voluntad de discutir razonablemente las obligaciones 

morales respecto a las interacciones personales) ,3ª. Responsabilidad (disposición a 

aceptar la culpa por las propias acciones) ,4ª. Independencia o autonomía moral 

(llegar a una conclusión independiente de las orientaciones heterónomas), por lo tanto 

Kay propone que las actitudes morales primarias, en la medida que estén bien 

desarrolladas, caracterizan la madurez moral. Y sólo se pueden desarrollar 
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adecuadamente en un sistema de enseñanza que sea democrático (Fran9éi-Tarragó, 

2005). 

Las teorías del desarrollo moral revisadas anteriormente, mencionan que desde niños, 

está presente el interés por el bienestar universal a través de valores, esta idea, da 

lugar a la creación de un programa de Formación Cívica y Ética. 

2.2.3 Programa Integral de Formación Cívica y Ética SEP. 

El Programa Integral de Formación Cívica y Ética promueve el desarrollo gradual y 

sistemático de ocho competencias a desarrollar a lo largo de los seis grados de la 

educación primaria (SEP, 2008). 

Se entiende por competencia al desarrollo de una capacidad para el logro de un 

objetivo o resultado en un contexto dado, esto refiere a la capacidad de la persona 

para dominar tareas específicas que le permitan solucionar las problemáticas que le 

plantea la vida cotidiana. (Romero, 2005) 

Al centrarse en competencias, Programa Integral de Formación Cívica y Ética 

(PIFCyE) (SEP, 2008) desplaza los planteamientos centrados en la elaboración de 

conceptos que pueden resultar abstractos y facilita la generación de situaciones 

didácticas concretas que pueden ser más accesibles a los alumnos. 

En los párrafos siguientes se describen brevemente las competencias que están 

descritas en el PIFCyE (SEP, 2008) 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Consiste en la capacidad de una persona para reconocerse como digna y 

valiosa, con cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer relaciones 

afectivas, para cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, así 

como para trazarse un proyecto de vida orientado hacia su realización personal. 

En esta competencia se cimientan todas las demás, pues un sujeto que reconoce 

el valor, la dignidad y los derechos propios asumiendo compromisos con los 

demás. 
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2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 

Consiste en la capacidad de los sujetos de ejercer su libertad al tomar 

decisiones y regular su comportamiento de manera autónoma y responsable, al 

trazarse metas y esforzarse por alcanzarlas. Aprender a autorregularse implica 

reconocer que todas las personas somos proclives a responder ante situaciones 

que nos despiertan sentimientos y emociones, pero que, al mismo tiempo, 

tenemos la capacidad de regular su manifestación a fin de no dañar la propia 

dignidad o la de otras personas. 

3. Respeto y aprecio de la diversidad 

Esta competencia refiere a la capacidad para reconocer la igualdad de las 

personas en dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar sus 

diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. 

Implica, además, estar en condiciones de colocarse en el lugar de los demás, 

de poner en segundo plano los intereses propios frente a los de personas en 

desventaja o de aplazarlos ante el beneficio colectivo. Como parte de esta 

competencia se encuentra, además, la habilidad para dialogar con disposición 

de trascender el propio punto de vista, para conocer y valorar los de otras 

personas y culturas. El respeto y el aprecio de la diversidad implican también la 

capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así como 

valorar y asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos. 

4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 

Consiste en la posibilidad de identificar los vínculos de pertenencia y de orgullo 

que se tienen hacia los diferentes grupos de los que forma parte y su papel en 

el desarrollo de la identidad personal. El sentido de pertenencia se desarrolla a 

partir del entorno social y ambiental inmediato con el que se comparten formas 

de convivencia, intereses, problemas y proyectos comunes. 

A través del ejercicio de esta competencia se busca que los estudiantes se 

reconozcan como miembros activos y responsables de diversos grupos sociales 
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que van desde la familia, los grupos de amigos, la localidad, hasta ámbitos más 

extensos como la entidad, la nación y la humanidad, de manera que se sientan 

involucrados, responsables y capaces de incidir en los acontecimientos de su 

entorno próximo y con lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar sus 

nacionalidades. 

5. Manejo y resolución de conflictos 

Se refiere a la capacidad para resolver conflictos cotidianos sin usar la 

violencia, privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco 

de respeto a la legalidad. Involucra, además, la capacidad de cuestionar el uso 

de la violencia ante conflictos sociales, de vislumbrar soluciones pacíficas y 

respetuosas de los derechos humanos, de abrirse a la comprensión del otro 

para evitar desenlaces socialmente indeseables y aprovechar el potencial de la 

divergencia de opiniones e intereses. 

Su ejercicio implica que los alumnos reconozcan los conflictos como 

componentes de la convivencia humana, y que su manejo y resolución 

demanda de la escucha activa, el diálogo, la empatía y el rechazo a todas las 

formas de violencia. Asimismo, el desarrollo de esta competencia plantea que 

sean capaces de analizar los factores que generan los conflictos, entre los que 

se encuentran diferentes formas de ver el mundo y de jerarquizar valores. 

6. Participación social y política 

Esta competencia consiste en la capacidad de tomar parte en decisiones y 

acciones de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y 

política. Implica que los alumnos se interesen en asuntos vinculados con el 

mejoramiento de la vida colectiva, desarrollen su sentido de corresponsabilidad 

con representantes y autoridades de organizaciones sociales y políticas. Se 

busca que los estudiantes se reconozcan como sujetos con derecho a intervenir 

e involucrarse en asuntos que les afectan directamente y en aquellos que tienen 

impacto colectivo, como la elección de representantes y el ejercicio del poder en 

las instituciones donde participan, mediante procedimientos como el diálogo, la 
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votación, la consulta, el consenso y el disenso. También se contempla que 

consideren la situación de personas que se encuentran en condiciones 

desfavorables como una referencia para la organización y la acción colectiva. 

7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 

Esta competencia alude a la capacidad de actuar con apego a las leyes y las 

instituciones como mecanismos que regulan la convivencia democrática y 

protegen sus derechos. Se busca que los alumnos comprendan que las leyes y 

los acuerdos internacionales garantizan los derechos de las personas, 

establecen obligaciones y limitan el ejercicio del poder, a fin de que promuevan 

su aplicación siempre en un marco de respeto a los derechos humanos y con 

un profundo sentido de justicia. Asimismo, se plantea que reflexionen en la 

importancia de la justicia social como criterio para juzgar las condiciones de 

equidad entre personas y grupos. 

8. Comprensión y aprecio por la democracia 

Consiste en la capacidad para comprender, practicar, apreciar y defender la 

democracia como forma de vida y de organización política. Su ejercicio plantea 

que los alumnos valoren las ventajas de vivir en un régimen democrático, 

participen en la construcción de una convivencia democrática en los espacios 

donde toman parte, se familiaricen con procesos democráticos para la toma de 

decisiones y la elección de autoridades, tales como: la votación, la consulta y el 

referéndum. Concierne, además, a la capacidad de tomar en cuenta opiniones y 

perspectivas diferentes que prevalecen en sociedades plurales. Además implica 

que conozcan los fundamentos y la estructura del gobierno en México e 

identifiquen los mecanismos de que disponen los ciudadanos para influir en las 

decisiones de gobierno, acceder a información sobre el manejo de recursos 

públicos y pedir que se rindan cuentas de su gestión. 

El desarrollo de las competencias cívicas y éticas que se describieron, brinda al 

PIFCyE un carácter integral al promover que niñas y niños: 
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• Reconozcan la importancia de valores identificados con la democracia y 

los derechos humanos en sus acciones y en sus relaciones con los 

demás. 

• Desarrollen su potencial como personas y como integrantes de la 

sociedad. 

• Establezcan relaciones sociales basadas en el respeto a sí mismos, a 

los demás y a su entorno natural. 

• Se reconozcan como parte activa de su comunidad, de su país y del 

mundo. 

• Se comprometan con la defensa de la vida democrática, la legalidad y 

la justicia. 

• Valoren el medio natural y sus recursos como base material del 

desarrollo humano. 

• Definan de manera autónoma su proyecto personal. 

Como se ha señalado, las competencias integran conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes cuyo desarrollo tiene lugar en el seno de experiencias que demanden su 

aplicación, reformulación y enriquecimiento. 

De acuerdo con las ideas previas, el presente proyecto muestra un plan de trabajo 

para abordar el eje de competencias del programa de formación cívica y ética, bajo 

una propuesta educativa basada en los principios constructivistas para el aprendizaje. 
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2.3 Experiencias Similares 

En el ámbito educativo, se han desarrollado propuestas tendientes a fomentar el 

desarrollo de valores cívicos y éticos en escuelas de nivel básico, por lo que en las 

siguientes páginas se describen algunos de estos proyectos. 

•!• Proyecto "Elecciones y Democracia". Una invitación a participar. Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Instituto Electoral del 

Distrito Federal (2006). Es un libro en el que se da una breve explicación de lo 

que es la democracia, que son y como se realizan las elecciones locales en el 

Distrito Federal, por qué la democracia es una forma de gobierno y una forma 

de vida, los valores que intervienen en la democracia, ¿Qué es la ciudadanía? y 

es una invitación para las elecciones de ese año y para conocer la labor que 

tienen los funcionarios de casilla. 

•!• Programa "La escuela como Nación" Ángeles Vargas y Fernando Mata (2003). 

En éste, la propuesta es manejar la escuela como un "país", en donde cada 

grupo de la escuela representa un estado, el cual tiene por nombre el de un 

emperador del imperio mexica. Cada estado, se divide a su vez en "municipios", 

los cuales son los equipos de trabajo en el que se organiza al alumnado, éstos 

cuentan con un presidente municipal. Las maestras son gobernadoras del 

estado; en la puerta del salón se deben observar letreros que indiquen el 

nombre del estado, nombre de la gobernadora, población, flora y fauna 

presentes; y de la misma forma que en un país, se cuenta con representantes 

(diputados y senadores), que son elegidos a través del voto, ciudadano; los 

cuales formarán una cámara legislativa, en donde se conducirán sesiones en 

donde se les plantearán problemáticas que ocurren en la escuela. 

•!• Libro "Democracia y Diversidad" Luz María Chapela; Instituto Federal Electoral 

(2003). Es un libro interactivo que tiene como propósito que los niños y las 

niñas conozcan lo que es la democracia, y encuentren espacios sociales en 

donde se enriquezca su comunicación con los niños y los adultos. 
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•:• Programas De Educación Ciudadana (2001) elaborados por el Instituto Federal 

Electoral. 

a. Taller de educación ciudadana: Este taller tiene como objetivo fomentar 

la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y políticos del 

país, con el propósito de que se involucren en aquellas acciones políticas 

y sociales que tengan que ver con su acontecer cotidiano. 

b. Capacitación con perspectiva de género: Considerando que la 

perspectiva de género no es exclusiva de lo femenino y que el taller de 

educación ciudadana para adultos tiene como propósito involucrar a más 

mujeres en el ámbito público del país, se desechó la idea de elaborar un 

programa específico, buscando que la perspectiva de género sea 

extensiva a todos los programas de educación cívica. La propuesta es 

hacer un documento anexo a dichos programas que proporcione 

elementos metodológicos para impulsar procesos de capacitación con 

perspectiva de género cuyo contenido incluya conceptos básicos como 

son: equidad, sexo, género, análisis de género, planeación con 

perspectivas de género, roles, estereotipos, ámbitos público y privado, 

etcétera. 

c. Educación cívica para el espacio municipal: El programa está centrado 

alrededor de los valores y prácticas de la democracia y los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos vinculados con el ámbito municipal. El 

diseño del programa prevé su aplicación en la modalidad de taller y en 

coordinación con diversas instituciones públicas, privadas y sociales 

interesadas en el desarrollo de la educación cívica en y desde los 

municipios, teniendo como plataforma de acción a los gobiernos locales. 

El programa está dividido en cinco grandes temas, denominados 

Eslabones de la Democracia. Los temas de dichos eslabones son: Los 

derechos civiles y políticos fundamentales y el sistema federal de 
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gobierno; La organización ciudadana en la defensa y ejercicio de los 

derechos; La participación ciudadana en la integración de la autoridad; 

La participación ciudadana en la gestión pública municipal y La 

responsabilidad ciudadana en el fortalecimiento municipal. 

•!• Consulta Infantil y Juvenil 2000. Proyecto que ejecutó paralelamente a las 

elecciones federales del 2 de Julio. La Consulta fue un ejercicio cívico que 

convocó la participación de niñas, niños y jóvenes en tres rangos de edad: de 

seis a nueve, de diez a trece y de catorce a diecisiete años. Los temas que se 

trataron fueron los valores y las prácticas de la democracia y los problemas 

públicos, alrededor de tres ejes: cómo perciben las formas de convivencia, las 

reglas y las normas que la rigen, y el ejercicio de la autoridad en los ámbitos de 

la familia, la escuela, la comunidad y el país. El objetivo de la Consulta fue 

conocer las demandas y necesidades de niñas, niños y jóvenes; favorecer el 

aprendizaje de los derechos y obligaciones cívicas, reforzar el ejercicio de los 

valores democráticos y generar procesos tanto de participación como de 

seguimiento de las propuestas recogidas a través de la consulta. 

•!• Programa "Derechos y Valores para la Niñez Mexicana" (1996). Elaborado por 

el Instituto Federal Electoral trabajando en colaboración con las siguientes 

instituciones: Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 

Papalote Museo del Niño, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

y la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Este programa, es de carácter 

extracurricular; cuenta con dos manuales de apoyo didáctico para los maestros 

y fue diseñado para que los alumnos de 5º y 6º grados de primaria conozcan y 

reflexionen acerca de sus derechos y los valores de la democracia, reconozcan 

su importancia y los incorporen en su vida cotidiana. 

•!• Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles (1993). Propuesto por el Instituto 

Federal Electoral. El programa tiene carácter extracurricular y su propósito ha 
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sido el de reforzar y complementar los programas y contenidos oficiales de la 

materia de Civismo y Educación Cívica, Promueve la formación de la población 

infantil y juvenil en valores y prácticas propios de la democracia a través de la 

realización de un conjunto de actividades que parten de cuatro principios 

pedagógicos: reflexión, aprendizaje a través del juego, participación y vivencia 

del conocimiento. Las principales actividades que forman parte del programa 

Jornadas Cívicas son: elaboración de dibujos, elaboración y exposición de 

periódicos murales, foros de debate, grupos de lectura comentada, juegos 

escénicos, simulacro electoral y juegos didácticos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Programa de intervención 

El presente proyecto es, una propuesta educativa con la que se amplía, aplica, 

sistematiza y evalúa un programa para abordar el Campo Formativo de Desarrollo 

Personal y para la Convivencia, en el aspecto de Formación Cívica y Ética. Dicho 

programa ya ha sido probado en una escuela primaria (Vargas, A. Y Mata F. slp y 

Alavez y Álvarez, 2008) y a través de este proyecto se busca hacer una revisión, 

adecuación y ampliación al mismo, para enfrentar los requerimientos de los programas 

SEP (2008). 

3.2 Objetivos Específicos 

El desarrollo del programa pretende involucrar a los niños y niñas en el desarrollo de 

competencias relacionadas con la Formación Cívica y ética del programa SEP (2008). 

Específicamente, se busca que con su participación, los niños y niñas aporten al 

desarrollo de: 

• Promoción de habilidades sociales como: comunicación, participación y toma de 

decisiones. 

• Fomento de los valores como el respeto, tolerancia, igualdad, justicia, legalidad 

etc. que les permitan ser en un futuro mejores ciudadanos. 

• Construcción de una imagen positiva de sí mismos, al reconocer su identidad 

de género y promover la convivencia basada en el respeto y aceptación de las 

diferencias. 

• Fomento de la expresión de sus sentimientos y emociones de acuerdo al 

contexto y promueva el desarrollo de valores. 

• Impulsar la participación autónoma y democrática en la solución de conflictos, 

respetando las reglas acordadas y defendiendo sus derechos humanos. 

• Creación un ambiente que permita la formación integral para su identificación 
ciudadana. 
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3.3 Población destinataria 

Se trabajó con ciento treinta y dos escolares que se encontraban cursando de primero 

a sexto año de primaria, que oscilan entre los seis y doce años, con un nivel 

socioeconómico medio en general. Cabe señalar que, dentro de la población, se 

encontraban algunos escolares con necesidades educativas especiales. 

3.4 Espacio de trabajo 

El proyecto se realizó principalmente en la biblioteca escolar, que es un salón 

rectangular con buena iluminación y ventilación, cuenta con estantería, sillas, mesas, 

un pizarrón y materiales como: lápices, colores, plumones y hojas. 

Debido a que las actividades programadas requerían trabajar en espacios más 

amplios, se utilizaron otras áreas como: el patio de la escuela que tiene un área 

aproximada de 50m2
; el salón de movimiento, que cuenta con un área de 40 m2

; 

suficiente espacio para mover sillas y mesas, además de que cuenta con aparatos 

como video, televisión y estéreo. 

3.5 Materiales, instrumentos y recursos 

Para la conducción del programa se utilizaron diversos materiales, instrumentos y 

recursos que apoyaron la elaboración de diversas actividades. En seguida se describe 

de forma breve cada una de ellas. 

• Convocatoria: 

Se realizó la convocatoria por escrito para elegir a Diputados y Senadores 

de cada grupo, este escrito era dirigido a las maestras para indicar como se 

tenía que realizar la elección de sus representantes. 

• Cuestionario de evaluación. 

Es un Instrumento que consta de doce reactivos dirigidos a los niños y 

niñas, aquí se refleja su conocimiento relativo a conceptos incluidos en el 

programa oficial de Formación Cívica y Ética (anexo 1 ). 
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• Carta compromiso. 

Es un escrito que consiste en la explicación de los derechos y obligaciones 

que tienen los niños y niñas como representantes de su grupo en el 

"Congreso de la Unión" (anexo 2). 

• Cuestionario de evaluación segunda, tercera y cuarta generación. 

Instrumento que consta de afirmaciones en el donde los escolares tienen 

cinco posibilidades de respuesta, desde un totalmente de acuerdo hasta un 

totalmente en desacuerdo. En él también se pueden encontrar preguntas 

abiertas, con las que se busca conocer las opiniones de cada uno de los 

escolares y así poder mejorar el programa. Las afirmaciones se encuentran 

relacionadas a las actividades que se efectuaban en cada generación 

(anexo 3, 4 y 5). 

• Asambleas 

Consistía en reuniones semanales, martes "Diputados" y jueves 

"Senadores", en donde se dialogaba acerca de problemáticas escolares. 

Fue una forma de abordar conflictos, para logra establecer convenios y 

proponer soluciones por medio de campañas y leyes que, a su vez, eran 

publicados en la gacetas o "Diarios Oficiales" de la escuela. 

• Diarios oficiales 

Es un periódico que se publicó cada dos meses durante ocho meses, en el 

que se informaban los acuerdos a los que llegaban los diputados y 

senadores en las asambleas, y de esta manera se da por terminada la 

participación de los representantes de cada estado en el "Congreso de la 

Unión" (anexo 6, 7, 8 y 9). 

• Registro de notas anecdóticas 

Es un registro por escrito de observaciones en directo enfocadas en 

acciones y lenguaje de los niños y las niñas de un grupo, que reflejan 
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aprendizajes o demostraciones de competencias, relevantes para el campo 

formativo que se trabaja, en este caso Formación Cívica y Ética. 

• Convite 

Es un juego didáctico que contienen treinta tarjetas y un folleto. En éste se 

busca generar en los estudiantes reflexiones acerca de la importancia de los 

valores, a través de relatos breves y de una serie de preguntas que se 

realizan al término de cada historia. 

• Presentación de diapositivas de manera electrónica. 

Es una presentación breve, utilizando un lenguaje apropiado para el nivel 

de los escolares, es ilustrativo, lo que permite que de una manera clara 

fueran explicados conceptos claves que se manejarían en el curso, así 

como sus principales funciones como Diputados y Senadores. 

• Página WEB 

Páginas interactivas en donde se podía encontrar material didáctico acorde 

a la edad de los alumnos que permitían apoyar y ejemplificar cada una de 

las sesiones, utilizando la tecnología. 

3.6Fases del procedimiento 

El presente proyecto se realizó en diversas fases: en primer lugar se realizó una 

evaluación inicial que permitió saber el grado de conocimiento de los niños y de las 

niñas respecto a su Formación Cívica y Ética; en segundo lugar, se programaron las 

actividades a realizar a lo largo de todo el programa, para después implementarlo y 

evaluarlo en la institución. 

Fase l. Evaluación inicial 

La evaluación inicial de los participantes en el proyecto, consistió en la aplicación de 

un cuestionario a una muestra representativa de la población estudiantil, escogida al 
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azar, con la cual se averiguó el grado de conocimiento de los niños y niñas respecto a 

temas relacionados con su formación cívica y ética. 

La prueba radicó en doce ítems relacionados con: los derechos humanos, el gobierno 

y los problemas de la escuela. En su mayoría son preguntas abiertas y en sólo dos de 

éstas se pide que enumeren por orden de preferencia las opciones de respuesta. 

Estos reactivos fueron seleccionados de acuerdo a su importancia y funcionalidad 

para el proyecto, ya que se requiere de algunos conocimientos generales para abordar 

los temas (anexo 1) 

Los resultados obtenidos sirvieron como guía para la elaboración de las sesiones, que 

estuvieron basadas en el conocimiento e intereses de los niños y niñas. 

Fase 11. Programación 

Debido a que el programa fue implementado para toda la población estudiantil y se 

requiere la participación de cada uno de los escolares, el programa se dividió en 

cuatro generaciones de representantes legislativos, diputados y senadores, los cuales 

cumplieron con un periodo de legislación de aproximadamente ocho semanas, con el 

propósito de que ningún niño dejara de participar. Por lo tanto, se manejó una 

estructura general del programa, en la cual las sesiones serán similares en cuanto a 

forma, pero los contenidos en cada generación serán diferentes, las actividades 

generales en cada una de éstas son: la elección de representantes por grupo, la 

introducción al programa, la toma de protesta, las sesiones ordinarias del "Congreso 

de la Unión", la elaboración y publicación de un diario oficial de la nación y la entrega 

de reconocimientos por su participación. De la misma manera cada generación tendrá 

que realizar alguna actividad especial, las cuales podrían ser: campañas para llevar a 

cabo la propuesta y dar un seguimiento a la iniciativa de ley (carteles, comerciales, 

obras de teatro, canciones), elecciones, censos, entre otros. 

Descripción del programa La escuela como Nación 

Para propósitos del programa la escuela se encuentra organizada como un país en 

donde el director asumió el papel del presidente de la nación, él era el encargado de 
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dar seguimiento a las decisiones que eran tomadas por el "Congreso de la Unión". 

Cada grupo se encuentra organizado como si fuera un estado y cuenta con un nombre 

representativo, en este caso los nombres de estos estados son de emperadores 

aztecas, los estados están constituidos por municipio los cuales tienen a un presidente 

municipal que es elegido por los habitantes que son los escolares y que funge como 

su representante ante el grupo. El papel de las profesoras es el de gobernadoras de 

su estado, ellas apoyan, dirigen y guían a todo su estado para tomar decisiones, por 

medio de asambleas. Cada estado cuenta con representantes legislativos, diputados y 

senadores, que conforman un "Congreso de la Unión", encargados de discutir, 

atender, proponer, decidir e instrumentar acciones en beneficio de todos. Para fines 

educativos y que todos los niños y niñas participaran a lo largo del ciclo escolar por lo 

menos una vez en el "Congreso de la Unión", la cantidad de representantes por grupo 

se eligió de acuerdo al número de pobladores de cada uno de los estados (grupos), 

ellos eran electos de manera democrática con el fin de que todos y cada uno de ellos 

participara en alguna de las cuatro generaciones del "Congreso de la Unión". 

Para organizar y realizar el proyecto de manera mas clara, en el siguiente cuadro se 

encuentra la distribución especificando fechas y actividades a realizar. 

Primera Generación del "Congreso de la Unión• 

Actividad Fecha 

Elección de representantes y Evaluación Ultima semana de 

(Diputados y senadores por cada estado y aplicación del cuestionario octubre(28 Y 30) 

!Anexo 11.l 

Primera Sesión de diputados y senadores Primera semana de 

(Bienvenida e introducción al programa.) noviembre (4 Y 7) 

Segunda sesión de diputados y senadores Segunda semana de 

íl'oma de protesta; firma de carta compromiso !Anexo 21 y entrega de noviembre (!! Y 13) 

credenciales !Anexo 31 que los acreditan como senadores o diputados.) 

Terrera sesión de diputados Tercera semana de 

(Estructuración de las propuestas de iniciativa de ley "la basura".) noviembre(l8 y 20) 

Terrera sesión de senadores Cuarta semana de 
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(Análisis y aprobación de las propuestas de iniciativa de ley de los noviembre(25) 

diputados.)( Que hacer para dilimdir y cumplir la ley.) 

Cuarta sesión de diputados y senadores Cua11a semana de 

(Inicio del diario oficial.) noviembre(27) 

Quinta sesión de diputados y senadores P1imera semana de 

(Inicio de actividades para difundir y cumplir la ley propuesta.) diciembre(2 y 4) 

Sexta sesión de diputados y senadores Segunda semana de 

(Re\~sión de que se esle cumpliendo con la ley.) Seguimiento diciembre(9 y 11) 

Convocatoria para elección de nuevos representantes 

Séptima sesión de diputados y senadores Tercera semana de 

(CieITe de sesiones del "Congreso de la Unión", ceremonia de entrega diciembre(l6 y 18) 

de reconocimientos por su participación y publicación del diaiio oficial.) 

Elección de representantes 

(Diputados y senadores por cada estado.) 

Segunda Generación dd "Congreso de la Unión" 

Actividad Fecha 

Primera sesión de diputados y senadores P1imera y Segunda 

(Bienvenida e introducción al programa.) semai1a de enero (8 y 

13) 

Segunda sesión de diputados y senadores Segunda y Tercera 

(roma de protesta; fuma de ca1ta compromiso lai1exo 21 y enlrega de semana de enero (15 y 

credenciales (ai1exo 31 que los acreditan como senadores o diputados.) 20) 

Tercera sesión de diputados T ercera y cuaita 

(Explicación, plai1eación y elaboración de un censo.) semai1a de enero (22 y 

27) 

Cuarta sesión de diputados y senadores Cuarta semana de 

(Realización del censo.) enero(29) 

Quinta sesión de diputados y senadores P1imera semana de 

(Análisis de los resultados que se obtuvieron en el censo.) febrero(3 y 5) 

Sexta sesión de diputados y senadores Segunda semaim 

(Publicación de los resultados obtenidos del censo graficas de febrero (1 O y 12) 

población.) 

Convocatoria para elección de nuevos representantes 
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Séptima sesión de diputados y senadores Tercera semana de 

(Cierre de sesiones del "Congreso de la Unión", enlJ"ega de febrero (17 y 19 ) 

reconocimientos por su participación y publicación del diario oficial.) 

Elección de representantes 

(Diputados y Senadores por cada estado.) 

Tercera Generación dd "Congreso de la Unión" 

Actividad Fecha 

Primera sesión de diputados y senadores Cua11a semana de 

(Bienvenida e introducción al pro¡,•Tama.) febrero(24 y 26) 

Segunda sesión de diputados y senadores Primera semana de 

(roma de protesta; forna de ca11a compromiso !anexo 21 y entrega de marzo (3 y5) 

credenciales !anexo 31 que los acreditan dependiendo su cargo.) 

Tercera sesión de diputados Segunda semana de 

(Estmcturación de las propuestas de iniciativa de ley "el comercio".) marzo (10 y 12) 

(Que hacer para difundir y cumplir la ley.) 

Tercera sesión de senadores Tercera semana de 

(Análisis de las propuestas de los diputados.) marzo (17 y 19) 

Cuarta sesión de diputados y senadores Cua11a semana de 

(Inicio del dia1io oficial.) marzo (24 y 26) 

Quinta sesión de diputados y senadores Quinta semana de 

(Publicación del diaiio oficial e inicio de actividades para difundir y marro y primera de abril 

cumplir la ley propuesta.) (31y2) 

Sexta sesión de diputados y senadores Cuai1a semai1a de 

(Revisión de que se este cumpliendo con la ley.) ab1il (21 y 23) 

Convocatoria para elección de nuevos representantes 

Séptima sesión de diputados y senadores Segunda semana de 

(Cien-e de sesiones del "Congreso de la Unión" y entrega de mayo (12 y 14) 

1-econocimienlos por su participación y publicación del diaiio oficial.) 

Flección de representantes 

(Diputados y senadores por cada estado.) 

Cuarta Generación dd "Congreso de la Unión" 

Actividad Fecha 

Primera sesión de diputados y senadores Tercera semana de mayo 
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(Bienvenida e introducción al programa.) (19 y 21) 

Segunda sesión de diputados y senadores Cuarta semana de 

(Toma de protesta; linna de ca1ta compromiso lanexo 21 y entreg-.1 de mayo(26 y 28) 

credenciales lanexo 31 que los acreditan dependiendo su cargo.) 

Tercera sesión de diputados y senadores Prin1cra scn1ana de junio 

(Explicación, planeación y elaboración de elecciones.) Nombre a 2 (2 y 4) 

salones de la escuela. 

Cuarta sesión de diputados y senadores Segunda semana de jwlio 

(Realización de las elecciones.) ( 9 y 11) 

Quinta sesión de diputados y senadores Tercera semana de junio 

(Análisis de los resultados obtenidos en las elecciones.) (16 y l8) 

Sexta sesión de diputados y senadores Cuarta semana de junio 

(Publicación de los resultados de las elecciones en ¡,'l·alicas.) (23 y 25) 

Séptima sesión de diputados y senadores Quinta semana de 

(CieITe de sesiones del "Congreso de la Unión", entreg-.1 de junio y primera de julio 

reconocimientos por su paiticipación, publicación de diario oficial y (30 y 2) 

ceremonia de revelación de placas.) 

Fase 111. Implementación. 

Como anteriormente se mencionó es una propuesta que ya se manejaba en la 

escuela, por lo que las profesoras se encontraban al tanto de la manera de trabajo y 

no hubo necesidad de una inducción. 

Las maestras fueron las encargadas de comentar a su grupo sobre el proyecto que se 

iba a realizar, en el cual se formaría un "Congreso de la Unión", de igual manera se 

presentó a las representantes del proyecto (psicólogas practicantes) con los alumnos. 

Algunas de las principales actividades que se realizaron para la conformación de la 

escuela como una nación y el desarrollo del proyecto fue la creación de cuatro 

generaciones tanto de "Diputados" como de "Senadores" con el propósito de que 

todos los niños y niñas participen; dentro de cada generación se realizarían las 

siguientes actividades: 
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• Asambleas de "Diputados", en las que se propusieron problemas que en ese 

momento sucedían dentro de la escuela, los cuales servían para la propuesta y 

elaboración de leyes. 

• Asambleas de "Senadores", en las cuales se revisaron las propuestas de los 

diputados y se eligieron, entre éstas la mas aceptable, lo cual llevó a la creación 

de leyes. 

• Difusión de la ley, su función era vigilar que se cumpliera la ley así como 

concientizar a la población escolar, mediante carteles, videos, o talleres. 

• Creación, publicación y distribución de un diario oficial de la nación que recabó 

los resultados de las asambleas. 

A lo largo de todo el año se llevaron de la misma manera actividades especiales como 

son: 

• La creación de artículos constitucionales; los cuales serán anexados al 

reglamento escolar. 

• Una elección; en la que se le puso nombre a dos áreas comunes para toda la 

escuela (el salón de cómputo y el salón de arte). 

• Un censo; para analizar las características generales de la población parcial 

(por estado) y total (toda la escuela) . 

Estructura General de las Sesiones 

Después de esta breve presentación, las encargadas del programa (psicólogas 

participantes) explicaron a los niños y niñas cómo se llevaría a cabo cada sesión lo 

cual se desglosa en los siguientes pasos: 

1. Se convoca a sesión (se buscó en los grupos a los niños y niñas representantes 

de la generación en curso, en el horario establecido) 

2. Acomodo y control del grupo (se buscó que el acomodo del espacio permitiera 

que todos los integrantes pudieran mirarse entre sí e interactuar) 
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3. Presentación (se dará una breve explicación de las actividades a realizar a lo 

largo de la sesión). 

4. Desarrollo (se iniciará con las actividades planeadas para la sesión en donde 

los niños y niñas realizarán las actividades determinadas, con el apoyo de los 

adultos). 

5. Cierre (Cinco o diez minutos antes de que se termine la asamblea, se les dará a 

los niños y niñas un aviso de que está por acabarse el tiempo programado por 

la sesión, se les pedirá que inicien con el período de limpieza y se hará una 

recapitulación y reflexión de lo visto durante la sesión[anexo 11]). 

6. Regreso a salones (los niños y niñas regresaran a sus respectivos salones, en 

orden). 

Esta estructura general, se utilizó para el diseño de la mayoría de las sesiones 

ordinarias del programa de intervención. No obstante, también se realizaron 

algunas sesiones especiales que utilizaron un formato diferente para cada una 

de ellas. 

Estructura de Sesiones especiales 

Cierre de generación 

Aquí se convocó a toda la comunidad estudiantil en el patio de la escuela para 

dar por concluido la participación de los "Senadores" y "Diputados" de cada 

generación, con una formación similar a la de las ceremonias cívicas, se 

procedía a leer el Diario Oficial (anexos 6, 7, 8 y 9) y un breve informe de lo 

que los niños y niñas había realizado a lo largo de los dos meses de 

participación, así como dar a conocer los acuerdos a los que se habían 

llegado. Terminado éste informe se entregaban reconocimientos (anexo 11) a 

los escolares participantes en esa generación y se les daba la bienvenida a los 

nuevos integrantes del "Congreso de la Unión", aquí se llevaba acabo un 

juramento en el cual los niños y niñas se comprometían a participar en la 

nueva generación. Se finalizaba con los agradecimientos y se les pedía a los 

grupos regresar a sus actividades. 
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Votaciones 

Se instalaron las casillas para las votaciones en el patio de la escuela para 

que cada uno de los grupos fuera pasando en el momento que ellos 

consideran pertinente. Se organizaron horarios para que cada uno de los 

senadores y diputados tuvieran oportunidad de participar en las casillas. Al 

finalizar la jornada de votaciones, se eligieron a cuatro niños y niñas de 

diferentes grados como representantes para hacer el conteo de los votos. Una 

vez terminado, se elaboró un cartel para dar a conocer los resultados. 

Censo 

Los "Diputados" y "Senadores" se organizaron de tal manera que todos 

tuvieran la oportunidad de realizar entrevistas y convocar a los grupos a la 

participación. 

Se llamó a los grupos conforme estos estuvieran en disposición y a cada niño 

se le asignaba un entrevistador, una vez terminada la entrevista se les pedía 

que regresaran a su salón y se continuaba con los demás participantes. 

Evaluaciones 

Éstas se realizaban en el salón designado para las asambleas, aquí los 

alumnos eran llamados para que respondieran a los cuestionarios. En algunas 

ocasiones tuvimos que ocupar otros espacios (como el aula de cómputo) 

debido a las actividades que se realizaban en la escuela. 

Fase IV. Evaluación Fonnativa. 

La evaluación formativa se realizó a lo largo de cada una las sesiones, aquí se tomó 

en cuenta la capacidad de los alumnos para resolver problemas que se presentaron 

dentro y fuera de la escuela, de una manera adecuada y respetando sus derechos y 

los de los demás, recopilando estas estrategias de aprendizaje a través de una 
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bitácora (notas anecdóticas) que nos permitió y ayudó a observar un avance en el 

aprendizaje y los intereses que los niños y niñas, y mejorar las sesiones. 

También se elaboraron cuestionarios en Escala Likert con dos fines principales: el 

primero, conocer los avances en desarrollo y conocimientos en niños y niñas; y el 

segundo, brindar una retroalimentación al programa (anexos 4, 5 y 6) . 

Fase V. Evaluación Final 

Para la evaluación final, se realizó un cuestionario para conocer el cambio en el 

pensamiento de los niños y niñas. Y para evaluar la efectividad del programa. 

Se aplicó un cuestionario a una muestra aleatoria intencional estratificada (Padua, 

2004), y que, consta de diez preguntas: siete en Escala Likert y tres abiertas. Los 

cuestionamientos son variados y corresponden a los temas que se abordaron durante 

las cuatro generaciones del "Congreso de la Unión". (anexo13) 

3.7 Estrategias de Evaluación 

La escuela es un gran escenario en el que se encuentran espacios para la 

transmisión, reproducción y formación de los valores éticos y morales en la sociedad, 

son espacios reales y naturales en los cuales, podemos observar competencias que 

les sirven a los niños y niñas a mejorar sus interacciones sociales y su participación 

ciudadana. Estas competencias pueden ser evaluadas de distintas maneras. A 

continuación señalamos aquellas utilizadas en el programa. 

• Diagnóstica 

Se realizó un cuestionario de "Democracia", para determinar que tipo de 

conocimientos tenían los escolares, así como sobre los conceptos con los que estaban 

más familiarizados. 

• Formativa 

A lo largo de las sesiones en las asambleas, se realizaron registros anecdóticos, así 

como los Diarios Oficiales (anexos 7, 8, 9 y 10), que se entregaban cada dos meses 
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reportando los productos obtenidos en cada generación de "Diputados" y "Senadores". 

También aplicación de cuestionarios a finalizar su ciclo en el "Congreso de la Unión". 

En la medida de lo posible se tomaron fotografías que evidenciaran el aprendizaje de 

los escolares. 

• Sumativa 

Se aplicó un cuestionario a una muestra probabilística estratificada (Padua, 2004) de 

toda la población, para saber qué pensaban sobre el programa, qué conocimientos 

habían adquirido, si había servido para su educación y qué mejorarían (anexo 13). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Evaluación Inicial 

La evaluación inicial de los niños y niñas participantes en el proyecto, consistió en la 

aplicación un cuestionario, con el cual se pretende conocer el grado de conocimiento 

de los niños y niñas respecto a temas relacionados con su formación cívica y ética 

(anexo 1). 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario se describen a continuación. En la 

pregunta inicial ¿Para tí qué son los derechos?, las respuestas dadas por los niños y 

las niñas, muestran que en su mayoría no tienen una idea clara de lo que es un 

derecho, ya que el tipo de respuestas que dan están más enfocadas a mencionar que: 

son importantes, son algo que todos tenemos, son obligaciones, privilegios y que 

todos debemos de cumplir, o usan ejemplos de algunos de ellos. 

Al preguntar ¿Crees que todos debemos tener los mismos derechos? Los niños y las 

niñas coincidieron en que sí, todos debemos gozar de los mismos derechos, hubo sólo 

tres participantes que dijeron que no, su justificación es que no todos somos iguales 

por lo tanto, no se puede gozar de los mismos derechos. 

Al cuestionarlos sobre cuál es el derecho más importante, si el respeto, la 

democracia, o la responsabilidad, los niños y las niñas consideraron al respeto como 

el más importante, seguido por una igualdad de importancia para la democracia y la 

responsabilidad. 

Los niños y las niñas no tienen una visión ciara de lo que es una nación, el 50% de 

ellos, creen que es un estado, su colonia, un municipio o simplemente no lo saben. 

Mientras· que el otro 50 % tiene una idea más cercana a lo que se puede considerar 

como Nación, sus respuestas fueron: "es la nacionalidad en donde vivimos", "es donde 

todos compartimos un lugar'', "es un grupo de personas, un conjunto de estados o 

país". 
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La mayoría de los niños y niñas consideran que un Gobierno es; "el presidente", "el 

poder", "el que pone las leyes" o "el que guía al país" . Para quienes no tienen una idea 

tan clara, el Gobierno es "respeto", "el país", o sencillamente no saben lo que es. 

En cuanto a la forma de elegir a nuestros gobernantes hubo tres tipos de respuestas: 

a) indican no saber, 

b) indican que elegimos por medio del voto y 

c) indican las características que debieran tener las personas por las cuales 

ellos votarían. 

El 15 % de los participantes tiene una idea más clara de cuáles son los poderes en 

que se divide el gobierno mencionando uno o dos de los poderes, mientras que el 85% 

de los niños y niñas indican no saber o no acordarse de ninguno (gráfica 1 a). 

En cuanto a las funciones más importantes del presidente la mayoría de los niños y 

niñas no sabe qué actividades lleva a cabo. El resto de ellos, mencionan que sus 

funciones son: hacerse cargo del país, gobernar, decir qué debemos hacer, formar un 

equipo de trabajo y decidir con responsabilidad. 

El 38% de los niños y niñas saben que la función de un senador es elegir las 

propuestas de leyes, algunas de sus respuestas son: aprobar, poner, decir, afirmar las 

leyes mientras que el 62% de ellos no tienen idea de que es un senador ni mucho 

menos sus funciones (gráfica 1a). 

Por otro lado el 26% también sabe cual es la función de un diputado, mencionan 

respuestas como: opinar, proponer, hacer, dar ideas de leyes, para que los senadores 

puedan elegir. El resto de ellos que son el 74% tampoco tienen una idea de lo que 

implica ser un diputado (gráfica 1a). 

En cuanto a las leyes la mayoría de los niños y las niñas tienen una idea sobre lo que 

son, algunas de sus respuestas son: reglas, normas, obligaciones, acuerdos que todo 

México debe cumplir. El resto de los niños y niñas indican no saber qué son o las 

interpretan como castigos. 
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Finalmente, al preguntarles a los niños y niñas acerca de cuál es el problema más 

importante a tratar dentro de la escuela; la basura que se queda en el patio después 

del recreo, el respeto entre los compañeros, el orden de las mochilas o la comida que 

se desperdicia; ellos consideraron que el respeto entre los compañeros es el más 

importante, seguido por la basura que se queda en el patio después del recreo y por 

último, un empate entre el orden de las mochilas y la comida que se desperdicia. 

Conocimientos Previos 
lil Si conocen acerca del tema b1 No conocen nada del tema. 
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Gráfica l a. G rupo de respuestas (en porcentajes) que ayudaron a conocer el nivel de conocimiento previo de los 

escolares, acerca de conceptos relevantes para el programa. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante este breve cuestionario, conocimos 

de manera general datos que nos permitieron abordar las actividades de acuerdo a los 

conocimientos previos de los escolares, reconociendo que hay quienes tienen una 

idea más clara de los temas, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de 

este programa. 
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Por otro lado, conocimos las ideas de los niños y las niñas acerca de lo que implica 

una nación, la forma de gobierno, las funciones de los representantes del gobierno e 

incluso de sus derechos como ciudadanos, analizando las respuestas nos percatamos 

de que la información que tienen acerca de éstos es poco eficiente e incluso algunos 

de los estudiantes no tienen una idea ciara de lo que significa cada uno de ellos. 

Finalmente nos dimos cuenta de que la mayoría de ellos identifican problemas 

comunes dentro de su entorno escolar. 
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4.2 Evaluaciones formativas 

A lo largo de la intervención se trabajo con diferentes proyectos, en los apartados 

posteriores se presentarán los resultados obtenidos en términos de porcentaje por 

cada una de las preguntas realizadas, de la misma manera se presentarán imágenes 

que describen junto con la notas anecdóticas la vinculación con las competencias y 

por último, la retroalimentación del programa. 

4.2.1 "Proyecto Censo" 

Evaluación de la segunda generación. 

La evaluación del Proyecto del Censo consistió en la aplicación de un cuestionario, 

con el cual se pretendió conocer los efectos del programa y los conceptos que 

adquirieron los escolares participantes en la segunda generación del "Congreso de la 

Unión" respecto a temas relacionados con su formación cívica y ética, así como su 

opinión acerca del programa (anexo 4). 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario se presentan organizados por cada 

una de las preguntas siguientes: 
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a) El censo ayudó a conocer características de los ciudadanos de 

Tenochtitlan 

El 83 % de los niños y las niñas contestó que el censo les permitió conocer diferentes 

características que desconocían de sus compañeros, el 11 % no estuvo ni en acuerdo 

ni en desacuerdo, sólo un 6% está en desacuerdo en que el censo no ayudó a 

conocer a los ciudadanos de Tenochtitlan (gráfica 1 b). 

28% 

El censo ayudó a conocer características de 
los ciudadanos de Tenochtitlan. 

3% 3% 

55% 

lllTotalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

lllDesacuerdo 

ID Totalmente en desacuerdo 

Gráfica lb Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el censo ayudó 

a conocer características de los ciudadanos. 



Programa de Formación Cívica y Ética 166 

b) El censo ayudó a conocer nuestras preferencias (lo que más nos gusta) al 

responderlo. 

Esta pregunta explora los gustos personales de los escolares. El 8% de los niños y 

niñas están totalmente en desacuerdo en cuanto a que no consideran que el censo les 

ayudó a conocer sus preferencias, mientras que un 83% está de acuerdo en que al 

contestar el censo lograron conocer sus preferencias, y sólo un 9 % no está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo (gráfica 2b). 

El censo ayudó a conocer nuestras 
preferencias (lo que más nos gusta) al 

responderlo . 
•Totalmente de acuerdo 

lilOe acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

•Desacuerdo 

lllTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 2b. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo en que el responder el 

censo ayudó a conocer lo que más nos gusta. 
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c) Los ciudadanos participaron con muchas ganas al contestar el censo. 

Esta afirmación nos ayuda a conocer, cómo es que los alumnos percibieron su 

participación y la de sus compañeros en el censo, el 59% considera que los niños y las 

niñas participaron con gran entusiasmo al contestar, mientras que sólo en 5% se 

encuentra totalmente en desacuerdo (gráfica 3b). 

Los ciudadanos participaron con 
muchas ganas al contestar el censo. 

11 Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 3b.Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que los ciudadanos 

participaron con entusiasmo al contestar el censo. 



Programa de Formación Cívica y Ética 168 

d) El censo ayudó a conocer información interesante de la población. 

El 81% de los escolares piensa que en el censo, pudieron encontrar información 

interesante de la población, mientras que sólo el 5% piensa que las características que 

se encontraron no son tan importantes, y finalmente un 14% no está en desacuerdo 

pero tampoco de acuerdo en que el censo ayudó a conocer a la población (gráfica 4b). 

El censo ayudó a conocer información 
interesante de la poblacion. 

BTotalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

a Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 4b. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el censo 

ayudó a conocer información interesante de la población. 
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e) El censo ayudó a conocer más sobre tus compañeros. 

La quinta afirmación nos permite observar que sólo el 3% de los niños y niñas piensa 

que no les ayudó a conocer más características de sus compañeros, pero un 92% 

coincidieron en que el censo les permitió conocer las particularidades de sus 

compañeros y maestros (gráfica 5b). 

El censo te ayudó a conocer más sobre tus 
compañeros. 

El Totalmente de acuerdo 

Coe acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

m Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica Sb. Porcentaje de niños y niñas, gue están en diferentes niveles de acuerdo o dc>acuerdo con <J UC el censo 

ayudó a conocer más sobre tus compañeros. 
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f) Las preguntas que se hicieron en el censo fueron las adecuadas. 

El 6% de los escolares coincidió en que las preguntas no fueron las apropiadas para el 

censo, el otro 69 % están totalmente de acuerdo en que las preguntas son las 

correctas y las apropiadas para el censo (gráfica 6b ). 

Las preguntas que se hicieron en el censo 
fueron las adecuadas. 

3% 3% 

llTotalmente de acuerdo 

CDe acuerdo 

D Nide acuerdo ni en desacuerdo 

11 Desacuerdo 

DTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 6b.Po rcentaje de niños y niñas, <JU C están en diferentes ni,·cles de acuerdo o desacuerdo con <JUC las preguntas 

yuc se hicieron en el censo fuero n las adecuadas. 
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g) Será necesario realizar otro censo con preguntas diferentes 

En la séptima pregunta el 17% opinó que no están de acuerdo pero tampoco en 

desacuerdo en que en la escuela se realice otro censo, el 22% definitivamente se 

mostraron en desacuerdo en que no les gustaría que hubiera otro censo y finalmente 

el 61% están de acuerdo en que seria bueno realizar otro censo, pues lo consideraron 

una experiencia interesante (gráfica 7b ). 

Será necesario realizar otro censo con 
preguntas diferentes. 

llTotalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

11 Desacuerdo 

DTotalmente en desacuerdo 

G rá fica 7b.Po rccntajc de niños y niñas, yuc están en di fe rentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que se realice otro 

censo con preguntas di fe rentes en la escuela. 
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h) Participación en el programa del CET es importante para mi educación. 

Un 8% de los escolares piensa que el programa del CET no es importante para su 

educación, mientras que más de la mitad, el 67% de los niños y niñas consideran que 

el proyecto era importante para su educación, sólo el 5% no contestaron a este 

cuestiona miento (gráfica 8b ). 

Participar en el programa del CET es 
importante para mí educación. 

D Totalmente de acuerdo 

Coeacuerdo 

111 Ni de acuerdo ní en desacuerdo 

D Desacuerdo 

IDTotalmente en desacuerdo 

C No contestó 

Gráfica 8b. Po rcen taje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con c..iuc su 

participación en el programa del CET es importante para su educación. 
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i) ¿Qué información de la que no se preguntó en el censo te gustaría 

conocer de la población? 

Respecto a esta pregunta, el 47 % sugiere preguntar por algunas preferencias como: 

color favorito, juego preferido, que deporte te gusta, grupo musical preferido, etc.; el 

otro 53% preguntaría cosa personales como: el nombre de los papás, en dónde 

trabajan sus papás, que signo eres, dónde vives, entre otras (gráfica 9b ). 

¿Qué información de la que no se preguntó 
en el censo te gustaría conocer de la 

población? 

11 Preferencias y gustos de las 
personas 

C Cosas personales 

Gráfica 9b. Porcentaje de niños y niñas, yue opinan respecto a yué les hubiera gustado conocer de la población. 
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j) ¿Qué fue lo que más te gustó de ser diputado o senador? 

De acuerdo a sus experiencias el 42% de los niños y niñas opinaron que el proyecto 

(censo) es lo que más les llama la atención, el 4% estuvo de acuerdo en que las 

asambleas eran interesantes y el 3% consideró que habían aprendido nuevos 

conceptos, además un 11 % piensan que el juego del IFE, era divertido ya que siempre 

aprendían algo nuevo y finalmente para un 8% nada fue bueno (gráfica 10b) 

¿Qué fue lo que más te gustó de ser diputado 
o senador? 

• Proyecto 

El Relacionarme con mis demás 
compañeros 

11 El juego del IFE 

•Asambleas 

EITodo me gustó 

O Aprender 

O Nada 

O Ot ros 

G ráfica IOb.Po rccn tajc de niños y ni ños, c¡uc opinan c¡uc fue lo c¡uc más les gustó de se r diputado o senador. 
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k) ¿Qué fue lo que menos te gustó de ser diputado o senador? 

El 29 % de los escolares opinó que el tiempo fue un factor que no les agradó en el 

proyecto, ya que, mientras algunos consideran que fue poco tiempo, algunos otros 

piensan que les quitaban periodos largos de clase que a ellos le agradaban. Un 33% 

considera que no hubo nada que les desagradara en cuanto a su participación, sólo un 

5% afirmó que nada de lo que se realizó en el proyecto les gustó (gráfica 11 b ). 

¿Qué fue lo que menos te gustó de ser 
diputados o senador ? 

Bnempo 

IJTodo (No me gustó) 

El Otros 

BNada {Todo me gustó) 

G ráfica 11 b. Po rcentaje de niños y niñas, gue opinan gué fue lo que menos les gustó de ser d iputado o senador. 
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Competencias involucradas y evidencias de aprendizaje. 

Durante la realización del "Censo" se instrumentó la convivencia de los escolares y se 

fomentaron competencias, de igual manera se recopilaron muestras de aprendizaje y 

conducta, que evidencian el involucramiento de los niños y las niñas en dichas 

competencias del programa: 

Las actividades primordiales 

\ji Para realizar el Censo, la cámara de diput."ldos y senadores elaboraron pregunt.ts sobre las 

caracteristicas de la escuela, estas preguntas fueron elegidas democráticamente, una vez 

que se obtuvieron las pregunt.ts se elaboró un documento con preguntas y forn1ato muy 

parecidos a los de un censo real (anexo 14) y finalmente se llevaron acabo jornadas en 

donde los escolares aplicaron este cuestionario y realiz;u-on el segundo Diario O ficial 

(anexo 8) con los 1·esul t."ldos obtenidos. 

Niños y niñas realizando el 

Censo. 

Sesiones de elaboración de 

preguntas. 
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Ceremonia donde se dieron a conocer los 

resultados del Censo. 

Competencia no 1.Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Los niños se reconocieron como personas dignas, con cualidades, gustos, aptitudes y 

características diferentes que les permiten establecer relaciones afectivas. 

'11 24 febrero 200.9. En la sesión se comentaba sobre la e,1.peiicncia que les había 

dejado el censo y Demian dice: "Me gustó realiz;1r el censo p01quc ahora sé que 

no soy el único que 110 tiene lic1manos" 

'11 24 febrero 200.9. Albe1to platicaba con]ocl.-"a mí m e gustó conocer a las personas, 

conocí si tenían he1manos, mascotas y o/ras cosas. " 

'11 05 maizo 200.9. Después de la ená-Cffel del Diaiio Olicial José Miguel dice: "al1ora 

sabemos que la mayona de la escuela le va a los pumas" 

'11 03 de marzo 2009. Paola sentada le comenta a Va11esa (,4) "Oye, a mi me agradó a 

hacer la ená"Cvista por que conocí a ni1ios que ni siquiera les liablaba." 

Competencia no 3. Respeto y aprecio de la diversidad. 

Los escolares reconocieron la igualdad de las personas en dignidad y derechos, 

al tiempo que respetaron y valoraron sus diferencias en su forma de ser, actuar, 
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pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Además, aprendieron habilidades para 

dialogar, para conocer y valorar a las otras personas. 

'I' 12 li:brero 2009. Al cuestionar sobre ¿qué era un censo?, Leonardo dice: un censo 

es una entrevisra que nos pe1mite saber lo que piens;w, lo que tienen y lo que nos 

gusra. 

'I' 24 febrero 2009. Al comentar en la sesión sobre que les había parecido el censo, 

Luda dice: "me gustó preguntar porque me pe1milió conocer lo que les gusra ;¡ las 

person;is" 

'I' 24 lebrero 2009. "Rodágo: cuando hicimos el censo y yo hacía preguntas a l;1s 

personas, me di cuenta de que Alan y yo vemos el mismo program;1 de televisión" 

'I' 02 m;uzo 200.9 Después de la entrega del Di;uio OHc1iú Leo1wdo: ')-o puse en el 

censo que m e gusraba la lucha libre" 

Competencia no 4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la 

humanidad. 

Los estudiantes se reconocieron como miembros activos y responsables de diversos 

grupos sociales que van desde la familia, los grupos de amigos, la localidad, hasta 

ámbitos más extensos como la entidad, la na'Ción y la humanidad, de manera que se 

sientan involucrados, responsables y capaces de incidir en los acontecimientos de su 

entorno próximo y con lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar sus 

nacionalidades. 

'I' JO febrero 200.9. Al esw elaborando las entrevisras del censo en el paáo de la 

escuela, Paáicio se acerca a Vnidiana W y le dice: "a mí no me han pasado y yo 

quiero contesw esa hojira ~ 

'I' 24 /Cbrero 200.9. Al preguntar sobre la importancia del censo, Angélica dice: "el 

censo ayudó a conocer cuántas personas hay en la escuela y ¡somos muchos!" 
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Competencia no 5. Manejo y resolución de conflictos. 

Los niños y niñas aprendieron a resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia, 

privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de respeto a la 

legalidad. Implicando la capacidad de usar la violencia ante conflictos escolares, de 

comprender soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos humanos, de abrirse 

a la comprensión del otro para evitar desenlaces socialmente indeseables y 

aprovechar el potencial de la divergencia de opiniones e intereses. 

lJ' 05 de marzo 2009. Miená-as lc1mi11aba la sesión, Aleja11d1-a se acerca a Va11esa (A) 

y a Vindiana (A) y les pregunta: "¿ }~1 110 vamos a jugar /FE?, es que co11 ese juego 

aprendemos muchos valores. " 

Competencia no 6. Participación social y política. 

Esta competencia consiste en la capacidad de que los escolares tomen decisiones y 

acciones de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y política. 

Se busco que los estudiantes se reconocieran como sujetos con derecho a intervenir e 

involucrarse en asuntos que les afectan directamente y en aquellos que tienen impacto 

colectivo, como la elección de representantes y el ejercicio del poder en las 

instituciones donde participaron, mediante procedimientos como el diálogo, la 

votación, la consulta, el consenso y el disenso. 

lJ' 05 de ma1zo 2009. Javier dice: "creo que es Ímport;mte pmmover el pmgrama del 

CET como u11a nació11 por que 11os ayuda a e11te11der como fu11cio11a 11uesáv 

gobiemo. " A est;í a.Jllmació11 Alonso le co11testa: "sí, creo que tienes razó11, 

además ayudamos a la 11ación." 

lJ' 26 febrero 2009. Paáicio e11 la reflexión de la sesión, dice: "El ce11so sí sirve p;¡¡-a 

obtener info1mación ". 

lJ' 05 de marzo 2009. Ai-anza dice: "A mí me gustó mucho á-abajar, lucimos cosas 

muy padres y aprendí qué es un censo." 
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't' 02 de ma1zo 200.9. Leonardo: "a mí m e gustó ser senador por que conocí ,1 mis 

denús com¡xuieros". 

't' 02 de ma1zo 200.9. Al lem11i1;ir de pa1ticipar Leona1do, Angélica pidió la palabra y 

djjo: "A mí también m e guslo ser senadora porque lúe importante es/Ar con oúvs 

miios de oúvs estados" 
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Retroalimentación para el programa 

Derivados de los resultados reflejados en los cuestionarios, se puede obtener una 

gráfica que permite retroalimentar el programa y observar su impacto en los escolares 

(gráfica 12b). 

Retroalimentación al programa 
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Participaron con Información 
entusiasmo en el interesante 

Censo. 

Hubo preguntas Será necesario Participar es 
interesantes realizar otro Censo importante para 

mi educación 

Gráfica 12b. Preguntas gue nos ayudaron a conocer el impacto del programa en los niños y niñas que participaron. 

A través de esta retroalimentación se pueden derivar las siguientes afirmaciones: 

• Los niños y niñas consideran que el participar en el proyecto es importante 

para su educación, ya que pueden aprender cosas nuevas. 

• La mayoría de los escolares participaron con entusiasmo al contestar y 

elaborar el censo. 

• Los escolares opinan que el censo les permitió conocer información que no 

conocían sobre sus compañeros y compañeras, lo cual fue de su agrado, ya 

conocieron datos curiosos como: sólo dieciocho personas en toda la 

escuela son zurdas, o que más de la mitad de los escolares tienen una 

mascota. 
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• El 69% consideraron que las preguntas realizadas fueron las adecuadas. 

• Otro 61 % piensa que sería necesario realizar otro Censo para conocer otras 

características de la población 

• De estas evidencias, se puede concluir que la actividad del censo tuvo un 

impacto positivo en la educación de los niños y las niñas participantes 

(gráfica 12b). 
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4.2.2 "Proyecto Campaña del Respeto y Ley del Comercio". 

Evaluación de la tercera generación. 

La evaluación del "Proyecto Campaña del Respeto y Ley del Comercio", consistió en 

la aplicación de un cuestionario, con el cual se pretendió conocer los efectos del 

programa y los conceptos que adquirieron los escolares participantes en la tercera 

generación del "Congreso de la Unión", respecto a temas relacionados con su 

formación cívica y ética, así como su opinión acerca del programa (anexo 5). 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario se presentan organizados por cada 

una de las preguntas siguientes: 
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a) El respeto es importante para llevarte mejor con Jos demás. 

El 100% de los niños y niñas consideran que el valor del Respeto promueve una mejor 

convivencia con las demás personas (gráfica1c). 

El respeto es impotante para llevarte mejor 
con los demás. 

•Totalmente de acuerdo 

CDe acuerdo 

El Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

EITotalmente en desacuerdo 

Gráfica le. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el respeto es 

importante para llevarse mejor con los demás. 
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b) Respetar es aceptar a los demás sin importar su apariencia física, sus 

ideas o su religión. 

Es considerable que los escolares entendieron a lo que se refiere el valor del respeto, 

ya que el 90% de los escolares reportaron estar conformes con la afirmación (gráfica 

2c). 

Respetar es aceptar a los demás sin importar 
su apariencia física, sus ideas o su religión. 

2~% 

lllTotalmente de acuerdo 

13De acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 2c Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el respeto es 

aceptar a los demás sin importar su apariencia fisica, sus ideas o su religión. 
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e) La opinión de los niños debe ser tomada en cuenta 

Al preguntarles a los niños y las niñas si su opinión debe ser o es tomada en cuenta, 

el 97% de los escolares menciona estar de acuerdo y el 3% faltaríte indica no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, porque consideran que no en todos los lugares su 

opinión es tomada en cuenta (gráfica 3c). 

La opinión de los niños debe ser tomada en 
cuenta 

3'l$% 

llTotalmente de acuerdo 

lllDe acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 3c Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que su opinión 

debe ser tomada en cuenta. 
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d) Elaborando leyes o normas podemos llegar a resolver problemas 

El 97% de los niños y las niñas confirma que las leyes y normas ayudan a resolver 

problemas, y se hace una referencia en que algunos problemas no los pueden 

solucionar a través de las leyes (gráfica 4c). 

Elaborando leyes y normas podemos llegar a 
resolver problemas. 

llTotalmente de acuerdo 

ID De acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

EITotalmente en desacuerdo 

Gráfica 4c Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que elaborando 

leyes y normas se pueden resolver problemas. 
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Competencias involucradas y evidencias de aprendizaje. 

Durante la realización de la "Campaña del Respeto" se instrumentó la convivencia de 

los escolares y se fomentaron competencias, de igual manera se recopilaron muestras 

de aprendizaje y conducta, que evidencian el involucramiento de los niños y las niñas 

en dichas competencias del programa: 

Las actividades principales 

ljl Para promover el Respeto, la "Cámara de Diputados" realizó un periódico mural con 

canciones, cuentos, pensanúentos y reflexiones; y la "Cámara de Senadores" hizo 

pulseras, con las siguientes frases: Respetar para que me respeten, El respeto al derecho 

ajeno es la Paz y Si quieres a tu amigo respétalo. Y juntos propusieron la creación de un 

Buzón Ciudadano promulgado en el Diario Oficial (anexo 9), en el cual pond1ían sus 

quejas, denuncias y sugerencias, y se pudieran tomar en cuenta su opinión. 

Pulseras para promover el 

valor del Respeto. 

Pe1iódico Mural para 

promover el valor del Respeto. 

~ 

--------. 
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Competencia no 1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. 

Que los niños y niñas se reconozcan como personas dignas y valiosas, con 

cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer relaciones afectivas con los 

demás. 

\ji 14-Mayo-2009. Al prcguntaiics a los niiios sobre lo que opin;u1 acerca del respeto, Pepe 

contestó: "Creo que todos debemos respetar a los oúvs, p or ejemplo, en educación !lsirn; 

además de que es UJJ valor muy impo1tante para todos" 

\ji 19-Mayo-2009. En la sesión de dip utados los escolai·es reDeú onan sobre el Respeto. 

Víctor "El resp eto es muy importan te p,11<1 todas las persona.~~ siI1 respeto, nadie lend1ia 

ainigos, lodos se olcndeiiai1 y se ú-ataiian m al; para mí el resp eto lo dcbeiian tener todas 

las personas" 

\ji l.9-Mayo-2009. En la sesión de d1jJUtados los cscolai·es reDcú onan sobre el Respeto. 

Eduardo dice: "Si tú rcspetLJs, a ti le van a respetar " 

Competencia no. 3. Respeto y aprecio de la diversidad. 

Que los niños y niñas sean capaces de reconocer la igualdad de las personas en 

dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar diferencias en su forma de ser, 

actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Además de poder ponerse en el lugar de 

los demás, de poner en segundo plano sus intereses frente a los de personas en 

desventaja o de aplazarlos ante el beneficio colectivo. 

También que sean capaces de incrementar su habilidad para dialogar con 

disposición de extender su punto de vista, para conocer y valorar los de otras 

personas y culturas; así como cuestionar y rechazar cualquier forma de 

discriminación, además de valorar y asumir comportamientos de respeto a la 

naturaleza y sus recursos. 

\ji 14-Mayo-2009. En la sesión de senadores, Luz m enciona: "Lo que a mí m e gustó es 

hacer pulseras, porque las frases que utilizamos hablabaii del respeto." Alonso contesta: 

"A mí m e gustó quem ar las pulseras, y hablar del respeto porque aquí hace falta m ucho 
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respeto y aeo que ayudó mud10 a la escuela" Man:o Tonatihu: ':4 mí me gustaron todas 

las sesiones porque hablamos del respeto y es muy 1n1po1tante" y Andrca: "Yo también 

creo que el respeto es muy impo1tante y que a la escuela le hace mud1a falta" 

\ji 19-Mayo-2009 Basados en un cuento del IEDF Ana Cristina y Bemardo de 

l "concluyeron: 

l. ¿Por qué hay que respetar? 

Hay que respetar a las personas porque sienten !éo y no hay que peg-dlfes a nuestras 

mamás porque sienten feo. 

2. ¿Qué sientes cuando no te respetmP 

SenlÍnlos feo cuando nos /airan al respeto y cuando 110s peg-d/1 nos duele. 

3. ¿Qué harías para que te respetaran? 

Regalades cosas y respetar para que me respeten. 

4. ¿Qué harías en el lugar de Taño? 

Decirles que no peguen, no roben las cosas y no juntanne con quien no me respe/;/. 

\ji 19-Mayo-200.9. En la sesión de diput;1dos H éctor elaboró un cuento con el siguiente final: 

'Jorge (protagonista del cuento) somió y dfjo que había entendido la lección y que de hoy 

e11 adelante iba a aprender a resperar a las p ersonas" 

Competencia no 5. Manejo y resolución de conflictos. 

Que los niños y niñas sean capaces de resolver conflictos cotidianos sin usar la 

violencia, privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de 

respeto a la legalidad. 

\ji 14-Mayo-200.9. & sesión Aniaury dice: "&mi salón no hay respeto, po1r¡ue cuando le 

quería decir algo a Ricardo se tapó los oídos, no me gustó polTJue sentí que nadie me 

hacía caso" 

\ji 19-Mayo-200.9. En la sesión de diputados, los escolares reOexionan sobre el Respeto. 

Fnda dice: "Es mejor respetar a la gente y que sea buena persona para toda la vida, que 

sea smcera con todos, 110 decir groserías, no gritar para ser amigos siempre" 
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Competencia no 6. Participación social y política. 

Que los niños y niñas tomen parte en decisiones y acciones de interés colectivo en 

distintos ámbitos de la convivencia social y política, que desarrollen su sentido de 

corresponsabilidad con representantes y autoridades de organizaciones sociales y 

políticas, que se reconozcan como sujetos con derecho a intervenir e involucrarse en 

asuntos importantes y el ejercicio del poder en las instituciones donde participan, 

mediante procedimientos como el diálogo, la votación, la consulta, el consenso y el 

disenso. 

\ji 19-Mayo-2()(}9. En la sesión de dipurados los escolares reDe:i.ionm sobre el Respeto. 

M em o dice: "Siendo buen estudiante lograrás todas tus m eras y el n :speto es que te ú<1len 

bien siempre no impor/;1 tu apaáencia" 

Competencia no 7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 

Que los niños y niñas sean capaces de actuar con apego a las leyes y las instituciones 

como mecanismos que regulan la convivencia democrática y protegen sus derechos. 

\ji 26-Mayo-2()(}.9. Sa111ant;1, en sesión del "Congreso de la Unión ~ dice: "debem os respetar 

la Ley del Com ercio en la escuela, así que deben de poner su caitel con los precios" 

111 26-Mayo-2()(}9. Lourdes le dice a Eduaido, ''los nÍlios que venden en los salones no est;ín 

cumpliendo la ley que hicim os" 

\ji 26-Mayo-2009. Luz le dice a X iadani "m e gusra ser Senadora porque m e dan la palabra y 

m e escuchan" 

Competencia no 8. Comprensión y aprecio por la democracia 

Que los niños y niñas a través de la democracia participen en la construcción de una 

convivencia democrática en los espacios donde toman parte, se familiaricen con 

procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de autoridades, tales 

como la votación, la consulta y el referéndum. A demás, a la capacidad de tomar en 

cuenta opiniones y perspectivas diferentes que prevalecen en sociedades plurales. 

\ji 21-Mayo-2()(}9. Estefi les dice a VÍlidiana (A) y Vai1esa (A): ')ro voy a poner en el buzón 

que Jorge p no juegue a las luchas" 
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Retroalimentación para el programa 

Derivados de los resultados reflejados en los cuestionarios, se puede obtener una 

gráfica que permite retroalimentar el programa y observar su impacto en los escolares 

(gráfica 5c). 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Retroalimentación al Programa 

La importancia de 
Aprender a Respetar 

Participar es 
importante para mi 

educación 

Promover valores a El Respeto los ayudó 
través de campañas en su vida diaria 

Gráfica Se. Preguntas c¡ue nos ayudaron a conocer el impacto del programa en los niños y niñas c¡uc participaron. 

A través de esta retroalimentación se pueden derivar las siguientes afirmaciones: 

• Los escolares creen que aprender acerca de valores como el respeto es 

importante. 

• Los niños y niñas consideran que el participar en el proyecto es importante para 

su educación ya que pueden aprender cosas nuevas. 

• A los niños y niñas les gustaría promover más valores a través de campañas, 

porque creen que es importante y que se están perdiendo. 
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• Los niños y niñas creen que la campaña del respeto los ayudó a llevarse mejor 

con los demás, porque se hicieron mejores amigos. 

• A los alumnos les gustaría hacer otra campaña que les permita aprender más 

valores y puedan ayudar a su comunidad, además de que mencionan que fue 

una actividad que les gustó mucho. 

• A la mayoría de niños y niñas, les gustó ser "Diputados" o "Senadores" porque 

aprendieron y las funciones o actividades que se realizaron eran divertidas, a 

los que no les gustó, se debió a características personales (poca participación o 

descontrol). 
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4.2.3 "Proyecto Elecciones y Democracia" 

Evaluación de la cuarta generación. 

La evaluación del "Proyecto Elecciones y Democracia" consistió en la aplicación de un 

cuestionario, con el cual se pretendió conocer los efectos del programa y los 

conceptos que adquirieron los escolares participantes en la cuarta generación del 

"Congreso de la Unión", respecto a temas relacionados con su formación cívica y 

ética, así como su opinión acerca del programa (anexo 6). 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario se presentan organizados por cada 

una de las preguntas subsecuentes: 
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a) Realizar elecciones es necesario para decidir acerca de hechos 

importantes para toda la población. 

El 94% de los escolares está de acuerdo con que, a través de las elecciones, se 

deciden acontecimientos importantes para la población y ejemplos de lo que quieren 

decidir son el nombre de los salones o alguna cuestión referida a decisiones del grupo 

(gráfica 1 d). 

Realizar elecciones es necesario para decidir 
acerca de hechos importantes para toda la 

población. 
~3% 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

m Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 1 d Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que reali7.ar 

elecciones es necesario para decidir acerca de hechos importantes para toda la población. 
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b) La participación de los ciudadanos en las elecciones es necesaria. 

El 86% de los niños y niñas está de acuerdo con la afirmación, y los escolares 

participaron con entusiasmo en las votaciones (gráfica 2d). 

La participación de los ciudadanos en las 
elecciones es necesaria. 

3"°% 

•Totalmente de acuerdo 

DDe acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 2d. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que la 

participación de los ciudadanos en las elecciones es necesaria. 
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c) En la democracia, la población elije con su voto a sus gobernantes. 

Casi la mitad de los escolares mencionan estar de acuerdo con esta forma de 

gobierno, ya que a través del voto se elige a los gobernantes, mientras que el 4% no 

contestó la pregunta, las respuestas de los niños y niñas hacen referencia a que ellos 

no elegían a su gobernadora (profesora) (gráfica 3d). 

En la democracia, la población elige con su 
voto a sus gobernantes 

•Totalmente de acuerdo 

13oe acuerdo 

BNi de acuerdo ni en desacuerdo 

•oesacuerdo 

11Totalmente en desacuerdo 

D No contesto 

Gráfica 3d. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que en la 

democracia la población elige con su voto a sus gobernantes. 
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d) El voto es un derecho y obligación de todos los ciudadanos. 

El 86% de los niños y niñas menciona estar de acuerdo y un 3% no contestó a la 

pregunta, lo cual se puede atribuir a la forma de organización del cuestionario (gráfica 

4d) . 

El voto es un derecho y obligación de todos 
los ciudad a nos. 

0% 3% 

•Totalmente de acuerdo 

DOeacuerdo 

D Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

8 Totalmente en desacuerdo 

D No contesto 

G ráfica 4d. Porcentaje de niños y niñas, que están en di ferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el voto es un 

derecho y una obligación de los ciudadanos. 
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e) El voto tiene q'!e ser libre y secreto 

El 89% de los niños y niñas está conforme con la afirmación anterior y el 3% no 

contestó a la pregunta, a lo que podríamos decir que se debió a la forma de 

organización del cuestionario y que los escolares toman en cuenta las características 

principales del voto (gráfica Sd). 

El voto tiene que ser libre y secreto 

0% 3% 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

D No contesto 

G ráfica Sd. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el voto tiene 

que ser libre y secreto. 
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f) La democracia nos ayuda a encontrar soluciones y llevarnos mejor con 

las demás personas, 

Al cuestionar a los niños y las niñas con la afirmación anterior, el 78% manifiesta estar 

conforme, y de esta forma los niños discriminan algunas características de la 

democracia (gráfica 6d). 

La democracia nos ayuda a encontrar 
soluciones y llevarnos mejor con las demás 

personas. 
3% 

•Totalmente de acuerdo 

COeacuerdo 

BNi de acuerdo ni en desacuerdo 

a Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 6d. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que Ja 

democracia nos ayuda a encontrar soluciones y llevarnos mejor con las demás personas. 
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g) Los ciudadanos deben participar en las actividades a las que nos invita el 

gobierno como las campañas, votaciones o encuestas. 

El 70% de los escolares manifiesta estar de acuerdo con los ciudadanos deben 

participar en las actividades del gobierno (campañas, votaciones o encuestas) y esto 

se puede comprobar, ya que los niños y niñas participan con mucho entusiasmo en 

estas actividades (gráfica 7d). 

Los ciudadanos deben participar en las 
actividades a las que nos invita el gobierno 
como las campañas, votaciones o encuestas. 

•Totalmente de acuerdo 

1!1 De acuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

El No contesto 

Gráfica 7d. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que los 

ciudadanos deben participar en las actividades que nos invita el gobierno como campañas, votaciones o encuestas 
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h) Las personas que realizan el conteo de votos deben hacerlo 

honestamente, sin trampas. 

Al preguntar a los niños y las niñas creen que las personas que realizan el conteo no 

deben ser tramposas. sino honestas, el 92% menciona estar de acuerdo, aceptando 

que la honestidad es un valor importante en la sociedad (gráfica 8d). 

Las personas que realizan el conteo de votos 
deben hacerlo honestamente, sin trampas. 

0% 3% 

•Totalmente de acuerdo 

m0eacuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

•Totalmente en desacuerdo 

D No contesto 

Gráfica &l. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que las personas 

que realizan el conteo de votos deben hacerlo de manera honesta y confiable. 
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i) Los resultados de una votación deben ser aceptados y respetados por 

todos. 

El 86% de los niños y las niñas está de acuerdo en que los resultados de las 

votaciones deben ser admitidos, ya que es una decisión que tomó la mayoría (gráfica 

9d) . 

Los resultados de una votación deben ser 
aceptados y respetados por todos. 

3% 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

a Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmenteen desacuerdo 

Gráfica 9d. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que los resultados 

de una votación deben ser aceptados y respetados por todos. 



Programa de Formación Cívica y Ética 1104 

Competencias involucradas y evidencias de aprendizaje. 

Durante la realización de las votaciones se instrumentó la convivencia de los escolares 

y se fomentaron competencias, de igual manera, se recopilaron muestras de 

aprendizaje y conducta, que evidencian el involucramiento de los niños y las niñas en 

dichas competencias del programa: 

ljJ P;u-a promovci- las clcffiones, los nilios y niiias que pertenecían al "Congreso de la 

Unión", p;u·ticip;u-on en cuatro p;utes: convocatoria, campaüa, elecciones y resultados. 

Los niiios y nüias 

rcali7Aron una campaiia 

pai<t promover las 

votaciones. 

Niiios y niiias realizando la 

Convocatoria, para que la 

población proponga nombres par.i 

el salón de Aite y Computación. 

----------

Además de promover 

el voto libre y secreto. 
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Al linali.7..ar las Elecciones se 

contaron los votos. 

Después del conteo de 

votos se dieron a conocer 

los resultados. 
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Los niüos y niüas paiti«iparon en las 

elecciones. 
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Competencia no 2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

Que los niños y niñas sean capaces de ejercer su libertad al tomar decisiones y 

regular su comportamiento de manera autónoma y responsable. 

\ji J J:fuuio-2()().9. Dauua le dice a Luú: ªYo no IV)' ;1 1Vlarpor 17acuic~11Ji (nombre p1vpucsto por su 

gwpo para el salón de ;utc) porque me gusta más Toltccayoll" 

Competencia no 6. Participación social y política. 

Que los niños y niñas tomen parte en decisiones y acciones de interés colectivo en 

distintos ámbitos de la convivencia social y política, que reconozcan su derecho a 

intervenir e involucrarse en asuntos importantes y el ejercicio del poder en las 

instituciones donde participan, mediante procedimientos como el diálogo, la votación, 

la consulta, el consenso y el disenso. 

\lf 23.:funio-200.9. En la sesión del "Congreso de la Unión" los miios e:ipresaron sus 

contn"buáone.5 a las vot:1ciones, P'c1nanda: "Yo partici¡x contando los votos, me gustó 

porque aprendí sobre la deme><.Tacia~ Valelia: "Yo me dive11í mucho porque a:yvdé a 

¡xmer scllitos a quien ya había volado" 

\lf 23:funio-2009. Ximcna menciona en la sesión de diputados ªa mí me gusto vola!; pero 110 

me gustó que lakíbamos a clases, pero teníamos que participar" 

Competencia no 7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 

Que los niños y niñas sean capaces de actuar con apego a las leyes y las instituciones 

como mecanismos que regulan la convivencia democrática y protegen sus derechos, 

que comprendan que las leyes y los acuerdos internacionales 

\ji 25-JUllio-2009. lñald le dice a Blanca (A): "a mí 110 me gustó el nombre que ganó para el 

salón de a1te , pero me tengv que agua11LaJ·" 

\ji 25-Junio-2005. EJJ sesión lrascma menciona "con las votaciones a:yvdamos al CET en las 

decisiones" 
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Competencia no 8. Comprensión y aprecio por la democracia 

Que los niños y niñas tengan la capacidad para comprender, practicar, apreciar y 

defender la democracia como forma de vida y de organización política. Su ejercicio 

plantea que los alumnos valoren las ventajas de vivir en un régimen democrático, 

participen en la construcción de una convivencia democrática en los espacios donde 

toman parte, se familiaricen con procesos democráticos para la toma de decisiones y 

la elección de autoridades, tales como: la votación , la consulta y el referéndum. 

\ji 18:/unio-0.9. En la sesión del "Congreso de la UnióJJ " ;¡/hacer el dimo oficial, los ni1ios 

da su opinión Ana Karen: "Yo aprendí a respetar a m ú compa1ieros y que el gobie1110 

gasta dinero en hacer camp;uias políticas", Diego contestó: "también aprendimos acerca 

de los derechos" y ] osul< dice: "t;unbiá1 a res¡x·t;u· Jas leyes"; ]uaJJ Lui5: "otra cosa que yo 

apreJJdí es lo que es la dem 0<racia". 

\ji 23:/unio-200.9. En la sesión del "Congreso de la Unión " los ni1ios e;i.presaroJJ sus 

coJJllibuciones a las votaciones, Fc111anda dfjo: "Yo partil1¡x : coJJtando los votos, m e gusto 

p orque aprendí sobre la dem ocracia" 

\ji 23-Junio-200.9. Em ique le dice a LorcJJa: ''Jo que m;ís me gustó a mí lue contar los votos y 

que supimos los resultados aJJles que todos" 
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Retroalimentación para el programa 

Derivados de los resultados reflejados en los cuestionarios, se puede obtener una 

gráfica que permite retroalimentar el programa y observar su impacto en los escolares 

(gráfica 1 Od). 

Retroalimentación al Programa. 

70 +·········· · ····················· 

60 ........ .................... . 

so +-·· ...•...•.•......• 

40 

30 

20 ; ....... . 

10 , ................. ·· ·· · 

o ¡ ........ .... .. .. .. ... .................. . 

Gusto por participar en el programa 

. . ......... L .. . 

.... r·:r ,:-n··· 
Disgusto por participar en el programa 

Gráfica !Od. Preguntas yue nos ayudaron a conocer el impacto del programa en los niños y niñas yue participaron. 

A través de esta retroalimentación se pueden derivar las siguientes afirmaciones: 

• Los niños y niñas consideran que el participar en el proyecto es importante para 

su educación, ya que pueden aprender cosas nuevas. 

• A los niños y niñas les gustó el programa porque las actividades que se 

realizaron les parecieron divertidas. 

• Creen que al ser Senadores o Diputados ayudan a la gente. 

• Porque aprenden cosas nuevas. 

• Es importante conocer las funciones del gobierno. 

• Lo que menos gustó a los alumnos del programa, es que perdían algunas 

clases, ya que éstas eran en su mayoría las favoritas. 
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• El tiempo de las sesiones (para algunos era corto, para otros largo). 

• Los escolares participaron en las votaciones con mucho entusiasmo, haciendo 

valer su voto. 

• Los niños y las niñas participaron con mucho gusto en la organización de las 

elecciones. 
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4.3 Evaluación Final 

La evaluación del Proyecto consistió en la aplicación de un cuestionario, con el cual se 

pretendió conocer los efectos del programa y los conceptos que adquirieron los 

alumnos participantes a lo largo de las cuatro generaciones del "Congreso de la 

Unión", respecto a temas relacionados con su formación cívica y ética, así como su 

opinión acerca del programa (anexo 13). 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario se presentan organizados por cada 

una de las preguntas siguientes: 
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a) El programa de diputados y senadores me ayudó en mi educación. 

En la pregunta inicial los niños y las niñas contestaron de la siguiente manera: un 75% 

está totalmente de acuerdo en que el programa ayudó a su educación ya que 

aprendieron la importancia de su participación ciudadana y reafirmaron valores, 

mientras que sólo un 13% opina que el programa no le sirvió de nada, creen que los 

proyectos no fueron importantes y por lo tanto no sirvieron para su formación (gráfica 

1e). 

El programa de Diputados y Senadores me 
ayudó para mi educación. 

3% 

•Totalmente de acuerdo 

l!JDe acuerdo 

11 NI de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica l e. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el programa 

de diputados y senadores los ayudó a su educación. 
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b) El participar en el "Censo", las "Campañas" y las "Votaciones", me ayudó 

a obtener un aprendizaje. 

El 77% de los niños y niñas está totalmente de acuerdo, que participar en el censo, las 

campañas y las votaciones les ayudó a obtener un aprendizaje, mientras que un 8% 

de la muestra consideraron que esta serie de proyectos no benefició a su aprendizaje 

(gráfica 2e). 

El participar en el Censo, las campañas y las 
Votaciones, me ayudó a obtener un 

aprendizaje. 
3% 

•Totalmente de acuerdo 

C1 Oe acuerdo 

a Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

m Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 2e. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el participar 

en el censo, las campañas y las votaciones les ayudaron a obtener un aprendizaje. 
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e) Me gustó ser "Diputado" o "Senador" y representar a mi estado. 

Ésta premisa nos permitió saber que el 67% de los escolares comentó estar 

totalmente de acuerdo, pues la consideraron una experiencia importante que les 

permitió aprender cosas nuevas, mientras que un 5% de los niños y las niñas contestó 

estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación (gráfica 3e). 

Me gustó ser Diputado o Senador y 
representar a mi estado 

•Totalmente de acuerdo 

13 De acuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo : 

•Desacuerdo 1 

DT""'m•otm .,_..., 1 

___ _J 
Gráfica 3c. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que les gusto ser 

diputados o senadores y representar a su estado. 
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d) Al participar en el Congreso de la Unión realicé actividades que me 

ayudaron a convivir mejor con mis compañeros. 

El 70% de los niños y las niñas comentó estar totalmente de acuerdo ya que cada una 

de las actividades les permitió conocer a más compañeros de otros grupos con los que 

nunca habían tenido un acercamiento mientras que un 13% de los escolares está 

totalmente en desacuerdo (gráfica 4e). 

Al participar en el "Congreso de la Unión" 
realice actividades que me ayudaron a 

convivir mejor con mis compañeros 

•Totalmente de acuerdo 

Coeacuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 4e.Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el participar en 

el "Congreso de la Unión" realizaron actividades que lo ayudaron a convivir mejor con sus compañeros. 
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e) Realizar leyes y respetarlas fue una experiencia que me permitió ver que 

tan importante es la participación ciudadana. 

El 55% de los niños y las niñas afirma estar de totalmente de acuerdo en que el 

realizar leyes y respetarlas fue una experiencia que les permitió ver que tan importante 

es la participación ciudadana, mientras que solo un 3% está totalmente en 

desacuerdo, y solo el 3% no contesto la pregunta (gráfica Se). 

Realizar leyes y respetarlas fue una 
experiencia que me permitio ver que tan 
importante es la participación ciudadana 

0%3% 3% 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

DNo contesto 

Gráfica Se.Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que realizar leyes y 

respetarlas fue una experiencia que permitió ver que tan importante es la participación ciudadana. 
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f) Realizar campañas (como la basura y el respeto) permiten promover 

valores en nuestros compañeros. 

En esta pregunta el 10% de los alumnos considera que la realización de campañas 

impidió promover y practicar valores, el 31% estuvo de acuerdo en que los proyectos 

facilitaron el desarrollo de valores (respeto, honestidad responsabilidad, etc.), y 

finalmente el 52% esta totalmente de acuerdo en que lograron promover valores que 

beneficiaron tanto la convivencia en el recreo como en el salón de clases (gráfica 6e). 

Realizar campañas (como la basura y el 
respeto) permiten promover valores en 

nuestros compañeros. 

•Totalmente de acuerdo 

CDeacuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 6c. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el realizar 

campañas les pennitió promover valores en ellos y sus compañeros. 
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g) El censo me ayudó a conocer características de mis compañeros. 

De acuerdo con la actividad realizada en la segunda generación de Diputados y 

Senadores (Censo), más de la mitad de niñas y niños el 51 % pudo conocer 

características importantes de la población escolar que les permitió relacionarse y 

convivir con sus demás compañeros. El 10% considera que no les benefició ni les 

perjudicó conocer más sobre sus compañeros, mientras que el 5% opina que la 

información rescatada no les ayudó a conocer más a sus compañeros (gráfica 7e). 

--------------------------·-----····-------·--·----·-·----···-------··---------------¡ 

El censo me ayudó a conocer caracteristicas 
de mis compañeros. 

3% 

8 Tota lmente de acuerdo 

CJ De acuerdo 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 7e. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que el censo les 

ayudo a conocer características de sus compañeros. 
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h) Realizar elecciones es necesario para tomar decisiones en común. 

La realización de elecciones en la escuela permitió que los escolares tuvieran una 

experiencia importante en la toma de decisiones escolares así como promover la 

participación democrática dentro y fuera del entorno escolar. El 45% de ellos está 

convencido de que la realización de elecciones es necesaria para tomar decisiones y 

llegar a acuerdos. Sin embargo el 12% piensa que tal vez es una opción pero 

definitivamente no es la única, o no es la que ellos elegirían para tomar decisiones 

(gráfica Se). 

Realizar elecciones es necesario para tomar 
decisiones en común. 

3~% 

•Totalmente de acuerdo 

C De acuerdo 

1

1 

11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

=~::::00 doY-0 1 

1 ________ J 

Gráfica8.Porcentaje de niños y niñas, que están en di ferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que es necesario 

para tomar decisiones en común realizar elecciones. 
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i) Valió la pena participar en el proyecto de diputados y senadores, a pesar 

de perderme algunas clases. 

A pesar de que los niños y niñas tuvieron que perder algunas clases debido a que el 

proyecto se realizaba dentro de su horario escolar el 52% contestó que valió mucho la 

pena perderse en algunos casos sus clases favoritas por asistir a las asambleas de 

Diputados y Senadores. Algunos otros que representan el 8% estuvieron totalmente 

en desacuerdo y consideraron que perderse su clase favorita (computación y 

planeación) y asistir a la asamblea no valió para nada la pena. Finalmente a un 10% le 

era indiferente asistir o no a la asamblea así como perder clases escolares o no 

(gráfica 9e). 

Valió la pena participar en el proyecto de 
diputados y senadores, a pesar de perderme 

algunas clases. 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

•Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

llTotalmente en desacuerdo 

Gráfica 9e. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que valió la pena 

perderse algunas de sus clases por participar en el proyecto de los diputados y senadores. 
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j) Participar en el proyecto ayudó a entender como funciona la Democracia. 

Aunque el objetivo del proyecto no era hacer énfasis en la democracia, el 55% de los 

alumnos considera que el proyecto les ayudó a entender un poco más cómo funciona 

la democracia, otro 30% estuvo de acuerdo con esta afirmación y sólo el 3% considera 

que no le ayudó a entender la democracia (gráfica1 Oe). 

Participar en el proyecto me ayudó a 
entender como funciona a Democracia. 

2% 3% 

•Totalmente de acuerdo 

El De acuerdo 

8 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

•Desacuerdo 

El Totalmente en desacuerdo 

Gráfica 1 Oe. Porcentaje de niños y niñas, que están en diferentes niveles de acuerdo o desacuerdo con que su 

participación en el proyecto les ayudó a entender como funciona la democracia. 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a l 121 

k) Usualmente ¿Qué clases perdías cuando te llamaban al Congreso de la Unión? 

En la gráfica11 e podemos observar las materias que regularmente perdían los niños y 

las niñas al asistir a las asambleas del "Congreso de la Unión". Entre las más 

destacadas podemos ver que el 21 % de los escolares perdía la clase de arte, otro 

15% perdían español y un 14% la clase de computación. 

¿Qué clases perdías cuando te llamaban al 
Congreso de la Union? 

•Espafiol 

llllnglés 

a computación 

•Planeación 

lllC.N. 

O Historia 

lllArte 

O Música 

13 Matemáticas 

13Geografia 

Gráfica! le. Porcentaje de materias que se perdían los niños y las niñas, al participar en el proyecto. 
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1) ¿Te gustaría que el proyecto se siguiera llevando en la escuela el próximo 

ciclo escolar? 

La respuesta a este cuestionamiento fue que un 90% de los escolares quisiera que el 

proyecto se llevara acabo en el próximo ciclo escolar ya que creen que pueden 

aprender, que es importante para su educación, que pueden convivir mejor con sus 

demás compañeros y pueden contribuir a mejorar su escuela, entre otras cosas (ver 

gráfica 13e). El otro 10% considera que no sería bueno seguir llevando acabo este 

proyecto debido a que perdían clases interesantes, por que no creen que sea 

importante o simplemente por que no les gustó (gráfica 12e). 

lle gustaría que el proyecto se siguiera 
llevando en la escuela el proximo ciclo 

escolar? 

Gráfica12e. Porcentaje de niños y niñas, a quienes les agrado o les disgusto el proyecto. 
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m) ¿Por qué te gustaría que el proyecto se siguiera llevando acabo? 

Algunas de las razones por las que a los niños y niñas les gustaría que el proyecto 

se siguiera llevando a cabo en la escuela son las que se mencionan en la gráfica 

13e. 

¿Por qué te gustaría que el proyecto se 
siguiera llevando acabo? 

•Porgusto 

111 Porque me ayuda a aprender 

•Porque me perdía mi ciase 
favorita 

•Porque ayudó a la escuela 

m Porque es importante 

DOtros 

Gráfica 13e. Porcentaje de niños y niñas, que dieron su opinión acerca del motivo por el que les gustaría que se siguiera 

llevando a cabo el proyecto. 
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n) ¿De qué le sirve a la escuela tener un proyecto de diputados y senadores? 

Las niñas y niños consideran que el beneficio obtenido con el proyecto es el siguiente: 

el 46% opina que le sirve mucho para aprender cosas nuevas, otro 34% considera que 

por medio de este proyecto podemos ayudar a la comunidad, mientras que un 15% 

opina que no servía de nada, o simplemente para perder ciases (gráfica 14e) 

¿De qué le sirve a la escuela tener un 
proyecto de diputados y senadores ? 

•Para que los niños y niñas 
aprendan 

D Para divertirnos 

8 Para ayudar a la comunidad 

•Para proponer proyectos 

llOtros 

Gcifica 14e. Porcentaje de niños y niñas que consideran que la escuela se beneficia o no de este proyecto. 
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o) ¿Qué sugieres para mejorar el proyecto de diputados y senadores? 

Los niños y las niñas piensan que para mejorar el proyecto se necesitarían más 

actividades, esto lo dicen 45% de los escolares, otro 17% considera que el 

proyecto fue bueno y no mejorarían nada, un 7% sugiere que haya un mejor 

horario para no interrumpir las clases y un 28% sugiere cosas ajenas al proyecto 

como: no hacer nada, solo jugar, no realizar proyectos etc. (gráfica 15e). 

3% 

¿Qué sugieres para mejorar el proyecto de 
diputados y senadores? 

•Más actividades 

DNada 

•No interrumpir ciases , 
interesantes 

•Más tiempo 

BOtros 

Gráfica 15e. Porcentaje de niños y niñas, que dieron sugerencias para mejora el proyecto. 
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p) ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

El 35% de los niños y niñas opina que todo les había gustado, un 33% opina que nos 

les gustó trabajar, que era muy aburrido, y sólo a un 10% de los alumnos les disgustó 

perderse su clase favorita, (arte, computación y planeación); un 3% piensa que fueron 

muy pocos proyectos y que les hubiese gustado realizar más actividades, finalmente 

un 2% consideró que las presentaciones no eran muy buenas (gráfica 16e) 

¿Qué fue lo que menos te gustó? 

2% 

•Las presentaciones 

El Era mucho tiempo 

a Perder clase 

•aue hubo pocos proyectos 

BTodo me gustó 

El Otros 

Gráfica 16e. Porcentaje de niños y niñas, que dan su opinión acerca de que fue lo que menos les gustó del proyecto. 
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Competencias involucradas y evidencias de aprendizaje. 

Durante la realización de todo el programa se instrumentó la convivencia de los 

escolares y se fomentaron competencias, de igual manera se recopilaron muestras de 

aprendizaje y conducta, que evidencian el involucramiento de los niños y las niñas en 

dichas competencias del programa: 

Actividades principales: 

'I' A lo largo del programa se trab<\jó con cuatro prorectos: la primera generación propuso Ja "Ley de 

No úi-ar Basur-a" acompaiiada de una campalia, la segunda generación realizó el "Genso; en la 

tercera generación se llevó a cabo la "Cm1pa1ia del Respelo y la Ley del Comercio"; en la cuai1a l' 

última generación reali7~.aron "Elecciones y p1vmm ie1vn el derecho ;i/ m/o libre Í ' sccrelo." 

Competencia no 1. Conocimiento y cuidado de si mismo 

Con cada uno de los proyectos, los niños y niñas se reconocieron como personas 

dignas y valiosas, con cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer 

relaciones afectivas, para cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, 

así como para trazarse proyectos de vida orientada hacia su realización personal. Los 

escolares reconocieron el valor, la dignidad y los derechos propios reconociendo que 

pueden asumir compromisos con los demás. 

'I' 9 diciembre 2009. Dura11le el recreo y en el área de j uegos, Diego camma 

alrededor del juego y llÍ-a wws papeles, Pedm se da cue11ta y le dice: "Oye, 110 tires 

basura, ¿110 ves que contami11as el m edio ambiente?~ Giovaima dice: "no te 

co11tamÚJes a tí m ism o lJi tampoco el calentamiento global"; Dame/a: "por eso el 

lellc:1v es para que 110 tires basura~ seiialando el lellc:1v . 

'I' 30 jUJJio 2009. Al realizar la ultima evaluación Xadani dice: "todo lo que hicúnos 

aquí m e gustó, porque ayudamos a míios y niiias del CET" 

'I' 02 julio 2009. En la ultima sesió11, haciendo un 1-eDexión de lo que los nÍlios 

pensaban acerca del proyecto, Juan dice: ".ro ap1c:11dí a no tirar basura, porque n os 

hace daiio a todos" 
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lJ' 02julio 2009. Amaran/a dice a Vii1di<wa (A): "a mí me gustó mucho proponer 

proyectos parn ayudar ;¡ l;i escuela y ;1 mis comp;uicros, pc10 tambió1 me gustó 

respetar a m is compaiie1os" 

Competencia no 2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. 

Los escolares ejercieron su libertad al tomar decisiones y regular su comportamiento 

de manera autónoma y responsable, al trazarse metas y esforzarse por alcanzarlas. 

Aprender a auto-regularse implicaba reconocer que todas las personas estamos 

expuestos a responder ante situaciones que nos despiertan sentimientos y emociones, 

pero que, al mismo tiempo, tenemos la capacidad de regular su manifestación a fin de 

no dañar la propia dignidad o la de otras personas. 

lJ' 15 diciembre 2008. Tem11i1ó el recreo y suena la c:1mpana. Eduardo y Alan coJTen 

a la escalera y dicen a sus comp:11ie1os: "Nosoúos somos diput;u]os y senadores y 

debemos de cuidar que el paúo se quede limpio, por eso todos debemos recoger 

cinco papeles, ayuden por favor ". 

02 diciembre 2009. Reunión 

donde se reflexionaba y 

compartía puntos de vista acerca 

del problema de la basura. 



02 diciembre 2009. 

Itzel, Berenice, Solfa y 

Ricardo elaboraron 

rnrteles para mejorar el 

problema de la basura. 
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"I' 14 mayo 2009. En sesión Amaury dice: "En mi salón no hay respeto, porque 

cuando le quería decir algo a Ricardo se tapó los oídos, no me gustó porque sentí 

que nadie me hacía caso" 

"I' 26 mayo 2009. wurdes le dice a Eduardo: "los niiios que venden en los salones no 

están cumpliendo la ley que hicimos". 

Competencia no 3. Respeto y aprecio de la diversidad 

Esta competencia la pudieron desarrolla a lo largo del programa y, por supuesto, en la 

campaña del respeto y en la elaboración del censo, ya que se refiere a la capacidad 

para reconocer la igualdad de las personas en dignidad y derechos, así como respetar 

y valorar sus diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y 

convivir. Implica, además, estar en condiciones de colocarse en el lugar de los demás, 

de poner en segundo plano los intereses propios frente a los de personas en 

desventaja o de aplazarlos ante el beneficio colectivo. Además, a lo largo de las 

sesiones desarrollaron las habilidades para dialogar con disposición de trascender el 

propio punto de vista, para conocer y valorar los de otras personas y culturas. El 

respeto y el aprecio de la diversidad implican también que los niños y niñas tuvieran la 

capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así como 

valorar y asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos. 
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\f' 0.9 diciembre 2008. Paco, realizando una entrevista a Regina, le pregunta: oye, ¿qué 

piensas sobre los niJios que tiran basura?, Regii1a le contesta: "se m e hace i.ryusto e 

JÍ1co1Tecto porque contamimmws nuestro medio ambiente"'. 

\f' 11 de diciembre 2008. Paco seguía realizando ená-evistas y le pregullla a Bnmo: 

¿Qué piensas sobre los ni1ios que tiran basura?, Bruno responde: "Pues es/a mal 

porque todos tiramos basura y no la recogemos y pues la seliora Sol/ y Bertha 

limpian, pe1v nunca se acaba su áab;¡jo." 

\f' 07 mayo 2009. A los JJÍJios y 11iiias se les pidió 1-ealizar w1 esciito que hablara del 

respeto y Fiida eSCJibió: "Es mc;jor 1-espetar a la ge11te y que sea buena perso11a pala 

toda la vida, que sea sincera con todos, no decir· g¡vsenas, 110 g¡itar pa!CJ ser amigos 

siempre" 

\f' 07 mayo 2009. Víctor 1-ealizó UJJ reflexión sobre el respeto: "El 1-espeto es muy 

impo1tante pa!CJ todas las personas, sin respeto nadie tendna amigos, todos se 

ofenderían y se áCltarían mal; pa!Cl mí el i-espeto lo debenan tener todas las 

personas" 
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Víctor esnihiendo su reflexión. 

Competencia no 4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la 

humanidad. 

De acuerdo a la estructura que tiene la escuela, "El CET como una Nación" los niños y 

niñas identifican los vínculos de pertenencia y de orgullo que se tienen hacia los 

diferentes grupos de los que forma parte, así como su papel en el desarrollo de la 

identidad personal. El sentido de pertenencia se desarrolla a partir del entorno social y 

ambiental inmediato con el que se comparten formas de convivencia, intereses, 

problemas y proyectos comunes. 

En todo momento, los escolares se reconocen como miembros activos y responsables 

de diversos grupos sociales que van desde la familia, los grupos de amigos, la 

localidad, hasta ámbitos más extensos como la entidad, la nación y la humanidad; de 

manera que se sientan involucrados, responsables y capaces de incidir en los 

acontecimientos de su entorno próximo y con lo que les ocurre a otros seres humanos 

sin importar sus nacionalidades. 

'f' 24 noviembre 2008. Solla, Regi11a y Femanda realizabai1 un com ercial e11 el que su 

m ensaje era el siguie11te: "Si ves a alguie11 tirar basura, dile que la recoja, ¡tan liícil!, 

porque así apoya el m edio ambiente y a nuestra escuela" 
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l.J' 02 diciembre 2008. Eduardo, Daniela, Leonardo, Axe} y Andrea realizan UJJ 

comerá;¡} con un m ens<1ic de no tú-ar basura y al fi11al ca11lan: "Niños como tú 

wíios como yo lograremos un mundo mejo1; ¡apóyJIJO!J~ no úÍ-es basura! 

l.J' 02 diciemb1-e 2008. Paco y Talio platicaban en el 1-ea-eo y Paco le dice a To1io: 

"¿Cóm o ves nuesúv paúo?, queda muy sucio, ve el área de juegos," "¡Dios mío, 

que sucio!" dice To1io, y Paco le conles/L/: 'Y al10n/L/ que suene la campana todos 

se van coniendo y nadie recoge nada, " To1io: 'Y no se dan cuen/L/ que nos 

pe1judicamos, <fVerdad? .. . " 

l.J' 24 lébrew 2009. Al pmguntar sob1-e la impo1tancía del censo, Angélica dice: "el 

censo ayudó a conocer cu;ÍJ1/L/s personas hay en la escuela y ¡som os muchos!" 

Competencia no 5. Manejo y resolución de conflictos. 

En las campañas, la elaboración de leyes, en la participación de las elecciones y el 

censo los niños y niñas aprendieron a resolver conflictos cotidianos sin usar la 

violencia, privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de 

respeto a la legalidad. Involucraron, además, la capacidad de cuestionar el uso de la 

violencia ante conflictos sociales, de vislumbrar soluciones pacíficas y respetuosas de 

los derechos humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar desenlaces 

socialmente indeseables y aprovechar el potencial de la divergencia de opiniones e 

intereses. 

Los alumnos y alumnas reconocieron los conflictos como componentes de la 

convivencia humana, y que su manejo y resolución demanda de la escucha activa, el 

diálogo, la empatía y el rechazo a todas las formas de violencia. 

l.J' 08 e11ew 2009. En las pámeras asambleas se dialogaba sobre los problemas que 

afectaban a la escuela y cómo podían los nóios y las niñas soluaonamos por lo que 

los niños elaboraban una "Ley de No tirar Basw -a" y una "Campaña del Respeto" 

ver Diario Oficial (Anexo 6) 
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't' 12 marzo 2()().9. Se dialogab;1 sobre los problemas del comercio en la escuela y la 

inronló1m1aad de todos los miios y las miias ante el JÍ1cremento de los precios de la 

tiendita y Alonso dice: "Los políticos se roban el dli1em del país y eso es muy 

Jiyusto, por esa razón los precios de las cosas suben y las maesá-as ácnen que subir 

los precios p;u-a sarar g;111;111cias y compren matena/cs pa1<1 nosoá-os" 

't' 1.9 maJ-o 2()()9. En el tercer Diana Oficial (Anexo 9), se realizó una campaña sobre 

el respeto y se creo una ley sobre el comercio fo1111al e mfo1mal dentro de la 

escuela. 

Elaboraiw1 pulseras con leyendas 

como: "Si qweres a tu amigo 

respétJio", "El respeto al derecho 

ajeno es la paz" y "Respeta para 

que te respeten" 
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Rca/iz;11v11 w1 peúódico mural con 

rcllcxim1es, cuc11/os y op1Íuo11cs 

acerca del respeto. (Anexo 9) 

'11 02 jumo 2()().9. La púmcra sesión de /;i ultima generación del "Congreso de la 

Unión" se habló de la dcm0<T<1áa y se les preguntó a los alumnos cómo habían 

sido elegidos par;i represen/ar a su estado y Samanta df¡o: "pues hicimos una 

reunión y volamos por los wiios que faltaban de ser diputados y senadores" 

'11 21 abnl 200.9. Los miios y wiias se reunie1vn en equipos y realizaron carteles para 

su campaJia del re~pelo. 

Joshua, Paola y Aranza, realizan 

su cartel para la campaña del 
respeto. 

~ 
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Competencia no 6. Participación social y política. 

Implicó que los niños y niñas se interesaran en asuntos vinculados con el 

mejoramiento de la vida escolar, desarrollando su sentido de corresponsabilidad con 

representantes y autoridades de organizaciones sociales y políticas. Se reconocieron 

como sujetos con derecho a intervenir e involucrarse en asuntos que les afectan 

directamente y en aquellos que tienen impacto colectivo, como la elección de 

representantes y el ejercicio del poder en las instituciones donde participan, mediante 

procedimientos como el diálogo, la votación, la consulta y el consenso. 

'-1' 18 junio 200.9. Los JJiiios y niJias partioj.1aron en las elecciones de CET. EJJ la 

imagen podem os obsc1mr a Enáque, Lorena y Fe111and;1 realizando el co1Jteo de 

votos. 

'-1' 14 m ayo 2009. Los diputados y se1Jadores de la última gCJJeración elaboraron un 

buzón escolar en donde los ni.rios y ni.rias podiian poner sus quejas y 

recom e11dacio1Jes. 



Programa de Formación Cívica y Ética 1136 

So/1<1 Ji1/ó1mó a sus 

compalic1os sobre el 

buzón escolar y les pide 

que hagaJJ uso de e'/. 

't' 19 mayo 2()().9. Al iJJicio de cada gcJJeración los Diputados y Senadores se 

con1promeúCion con sus demiÍs comp;uicros y compa1ieras a ser unos buenos 

represe11f<111tes de sus estados. 

Los dipu1i1dos y senadores 

realizan w1juramento. 

't' 19 mayo 2()()9. Marco se muesá-a entusiasmado al recibir su reconocimiento por a 

ver desempe1iado su labor de senado1: 
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't' 23 ju11io 200.9. E11 la sesión del "Congreso de la Unión " los uiiios exp1rsaron sus 

conuibuciones ;¡las vot;1Cioues. Fem anda: "Yo partioj1é cont,111do los votos, m e 

gustó porque apirndí sobre l;i dcm 0<racia ~ V;iJcn a: "Yo m e dive1tí mucho 

porque ayudé ;i poner scllilos ;¡ quien y;¡ h;ibü vot;¡do" 

Competencia no 7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. 

En todo momento se invitó a las niñas y niños a actuar con apego a las leyes que 

regulan la convivencia democrática y protegen sus derechos. Se buscó que los 

escolares comprendieran las leyes y los acuerdos internacionales que garantizan los 

derechos de las personas, estableciendo obligaciones y limitando el ejercicio del 

poder, a fin de que promuevan su aplicación siempre en un marco de respeto a los 

derechos humanos y con un profundo sentido de justicia. De la misma forma, se 

reflexionó sobre la importancia de la justicia social como criterio para juzgar las 

condiciones de equidad entre personas y grupos. 

't' 08 enero 200.9. Los senadores y dipurados de la primera generació11 propusieron la 

"Ley de la Basura" la cual decía: "Queda prohibido tirar baswa, aquel niiio o niiia 

que sea s01prendido Di-ando basura se le sancio11ará". í4nexo 7) 

't' 1.9 mayo 200.9. Se e11ú"CffellVJJ los diaáos oficiales de la terce1<1 gene1<1ció11 e11 

donde se promovió la "Ley del Comercio" la cual decía: "Se debe avisar e11 un 
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ca1tel c1da vez que la tiendita suba o baje sus prc::áos" y "si un ni1io quiere vender 

deberá cumplir con cie1tos requislios" (Anexo 9). 

'-1' 1.9 mayv 200.9. Al JÍJÍcÍo de c;1da generaáón, los d1j1utados y senadores se 

con1p1vmetía11 con sus demás con1pai]e1vs y co1npa1ieras a ser unos buenos 

representantes de sus estados, esto lo had;u1 al li1mar una ca1ta compromiso 

(Anexo2). 

'-1' 26 mayo 200.9. Luz le dice a Xiadani: "me gusta ser senadora porque me dai1 la 

palabra y me escuchan". 

Los diputados y senadores 

leyendo y lñmai1do su caita 

comp1v1111so. 

Competencia no 8. Comprensión y aprecio por la democracia. 

Los niños y niñas comprendieron, practicaron, apreciaron y defendieron la democracia 

como forma de vida y de organización política. Valoraron las ventajas de vivir en un 

régimen democrático, participaron en la construcción de una convivencia democrática 

en los proyectos que se realizaron, se familiarizaron con procesos democráticos para 

la toma de decisiones y la elección de autoridades, tales como: la votación, la consulta 

y las asambleas. Tomaron en cuenta opiniones y perspectivas diferentes que 

prevalecen en sociedades plurales. Además implica que conocieron los fundamentos y 

la estructura del gobierno en México e identificaron cada uno de los mecanismos de 
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que disponen los ciudadanos para influir en las decisiones de gobierno, acceder a 

información sobre el manejo de recursos públicos y pedir que se rinda cuentas de su 

gestión. 

lJ' 03 febre1v 200.9. En la sesión se hablaba sobre los ú-es poderes en el gobierno y 

Víctor dijo: "el poder ejecuú"vo somos nosoávs, los D1j1utados y los Senadores." 

lJ' 12 marzo 200.9 Al conversar sob1-e los precios de la úcndit,1, Alonso dice: "Los 

políú"cos se roban el di11e1v del país y eso es muy Jiljusto, por esa razón los 

p1-ecios de las cosas suben y las maestras áenen que subir los p1-ec1os para sacar 

[jdlJaJ1cÍé1s y comp1-en mateJiales para nosotros. " 

lJ' 18 junio 200.9. En la sesión del "Cong¡-eso de la Unión", donde se hizo el diaiio 

oficial, los miios da su oplÍ1ión Ana Kai-en: "Yo ap1-endí a respcmr a mis 

compañems y que el gob1emo gast,1 dJi1em en hacer campa1ias políúcas", Diego 

contesto "también aprend1inos acerca de los derechos" y Josué dice: "también a 

respetar las leyes", Juan Luis: "oá-;1 cosa que yo ap1-endí es qué es la democracia" 

lJ' 30 junio 200.9. Al lina/izai· la sesión, Paola dice: "Yo qwem que el próx1ino aúo 

sigamos áabajando así, porque así aprci1demos sobre la democracia y los 

valores" 

lJ' 30 jumo 200.9. En la sesión se discutía sob1-e la lÍnpommcia que tenía el pmgrama 

para los nmos y Daniela dice: "a mi me gustó mucho por que aprendí como 

funciona el gob1cmo" y Alonso 1-espo11de:"Sí, también aprendimos a legislar 

leyes" 
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Retroalimentación para el programa 

Derivados de los resultados reflejados en los cuestionarios, se puede obtener una 

gráfica que permite retroalimentar el programa y observar su impacto en los escolares 

(gráfica 17e). 

Retroalimentación del programa 
100 ,.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---,=:-~~ 

90 +-~~~~~~~~~~ 

80 
70 

20 
10 

El programa 
ayudó a mi 
educación 

Participar en 
los proyectos 
ayuda a mí 
aprendizaje 

Me gusto ser Valió la pena Participar me Te gustaría que 
diputado o participar a ayudó a el programa se 

senador pesar de perder entender como s1gu1era 
ciases funciona la llevando acabo 

democracia 

Gráfica 17e. Preguntas que nos ayudaron a conocer el impacto del programa en los niños y niñas que participaron. 

A través de esta retroalimentación se pueden derivar las siguientes afirmaciones: 

• Los niños y niñas consideran que el participar en el proyecto es importante 

para su educación, ya que aprendieron valores, funciones de los senadores y 

diputados, sobre la democracia, y a solucionar problemas, mediante 

acuerdos. 

• Más de la mitad de los escolares consideró que el proyecto le ayudó a su 

aprendizaje. 
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• Los alumnos y alumnas opinan que ser diputados y senadores resultó una 

experiencia muy importante por que realizaron leyes para mejorar su 

escuela y ayudar a los demás. 

• El 77% consideraron que, aunque algunas veces perdían clases importantes, 

los proyectos eran interesantes y no tenían mucho problema en cuanto a 

faltar a sus clases. 

• 85% de los escolares piensan que aprendieron mucho sobre democracia, 

participación ciudadana y cómo se maneja el gobierno de nuestro país. 

• La mayor parte de los niños y niñas opinaron que les gustaría que el proyecto 

se siguiera llevando acabo el próximo ciclo escolar porque los proyectos 

eran buenas, aprendían cosas y se divertían (gráfica 17e). 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a 1 142 

5. DISCUSIÓN. 

El programa de intervención que describimos en este informe, basado en la 

integración de las ocho competencias de Formación Cívica y Ética de la SEP. ocurrió 

en el contexto de la vida escolar de una institución, por lo cual se dieron muchas 

situaciones que pudieron tener algún tipo de efecto en el desarrollo del mismo. En esta 

sección realizamos un análisis de diversos aspectos asociados al programa y sus 

efectos. 

El primer punto de análisis implica el logro de los objetivos del programa por lo que, de 

manera general, podemos afirmar que los objetivos se alcanzaron en un alto grado. El 

rediseño del programa de "La escuela como una nación" (Alavez y Álvarez, 2008), 

propuesta pedagógica para abordar la Formación Cívica en la institución, se adaptó a 

las necesidades de la escuela, se realizó bajo la dirección de las mismas profesoras 

de la institución, más tarde se volvió a rediseñar el programa, y se propusieron nuevas 

actividades; su principal objetivo fue impulsar a los niños y niñas en la reflexión sobre 

los valores democráticos, por ello, este programa cumplió con su objetivo ya que 

trabajamos en la integración de las ocho competencias de la SEP (2008), se realizaron 

actividades que permitieron desarrollar capacidades importantes en los escolares 

para este campo formativo, además de que se innovó trabajando con tecnología, 

como una herramienta de enseñanza. 

Otro objetivo, igual de importante que el primero, fue generar material educativo. 

Indudablemente éste también fue alcanzado gracias a la participación de los niños y 

las niñas ya que ellos realizaron algunos materiales como carteles, videos, pulseras, 

Diarios Oficiales, un buzón escolar, escritos, etc. consideramos que todos y cada uno 

de estos materiales dejaron un impacto significativo en los escolares, pues cuando 

ellos los realizaban había una reflexión y un criterio que les permitía llegar a su 

objetivo. Somos conscientes de que se pudieron haber realizado más materiales, 

pues debido a la falta de tiempo y apatía de algunos niños y niñas que se rehusaban a 

participar no se pudieron generar más materiales, pero en general consideramos que 

los que se realizaron fueron de buena calidad y lo importante es que siempre se 

respetaron las ideas de los estudiantes. 
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A través de la elaboración de los materiales educativos, de los proyectos y de la 

convivencia en las sesiones se fomentaron valores importantes como el respeto, 

tolerancia, responsabilidad, amistad, honestidad entre otros que permitieron lograr otro 

de los objetivos. 

En todo momento se trabajó con un enfoque constructivista procurando que los niños 

y las niñas fueran partícipes activos en la construcción de su conocimiento, Mata, en 

el 2007, lo menciona en su artículo El Credo de una Escuela Constructivista. Se 

tomaron en cuenta sus conocimientos previos para adaptar la información, se trabajó 

en grupos, fomentamos la autonomía, en todo momento guiamos, y motivamos a los 

alumnos a participar en las actividades, lo que permitió alcanzar los objetivos y 

trabajar de una manear dinámica. Se impulsaron habilidades de comunicación, 

participación y toma de decisiones que podíamos ver en la práctica diaria, cuando se 

realizaban los debates, cuando tenían que trabajar equipo, cuando se enfrentaban 

algún problema, sabían como enfrentarlo y tomaban decisiones con un grado de 

razonamiento y reflexión muy adecuado a su edad, cabe aclarar que, aunque 

trabajamos con niños y niñas de todos los grados, los problemas que se podrían 

presentar de acuerdo a sus diferentes puntos de vista se resolvieron gracias a éstas 

habilidades, conforme a los principios centrales del currículo de High Scope (Hohmann 

y Weikart, 1999). 

El programa fue susceptible de integrarse a la vida escolar, de manera que se 

pudieron ajustar horarios, se pidieron espacios en los cuales se realizaban todas y 

cada una de las actividades con entusiasmo, lo que se pudo reflejar en los resultados 

ya que la mayoría de los escolares piensa que el programa les ayudó a mejorar la 

relación con sus compañeros, a solucionar problemas por medio del diálogo y a 

trabajar con compañeros de otros grupos. 

Las actividades dieron oportunidad para que los niños y niñas expusieran todas sus 

dudas, comentarios y opiniones acerca de lo que ellos viven y perciben en su entorno 

escolar, propusieron leyes, realizaron un censo, campañas, y elecciones, el impacto 

de estas actividades lo pudimos ver reflejado en los resultados descritos en el 

apartado anterior (ver resultados obtenidos) y en la experiencia misma, al momento de 
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conducir y participar en las sesiones, lo cual no necesariamente fue registrado 

objetivamente. 

Como hemos mencionado a lo largo de este trabajo, el programa ayudó a promover 

las competencias de Formación Cívica y Ética del programa SEP. Con base en los 

resultados podemos expresar que no todas las competencias tuvieron el mismo 

impacto en niñas y niños, ya que cinco de estás son las que más se desarrollaron. 

Dichas competencias son: 

a. Conocimiento y cuidado de si mismo, nos dimos cuenta que a través 

de ésta, los niños y niñas reconocieron su dignidad, sus propios 

derechos, así como el hecho de que asumieron compromisos con los 

demás, al representar a su salón en nuestro "Congreso de la Unión", 

reconocieron su valor, dignidad, cualidades y aptitudes que los 

ayudarán a establecer proyectos de vida para realizarse personalmente, 

así como el cuidado de su salud y el medio ambiente. Al ser una 

competencia base para las demás, no hay gran dificultad para 

reconocer en niños y niñas, la forma en que está se desarrolla, y como 

a través de los diversos proyectos se promovió, al hacer a los 

escolares conscientes, no solo de sus características (cualidades, 

gustos y aptitudes), sino de las características de los demás, 

ayudándoles de esta manera a relacionarse entre compañeros. 

b. Respeto y aprecio a la Diversidad, los alumnos lograron comprender la 

importancia de reconocer la igualdad de las personas, al mismo tiempo 

que respetaron y valoraron las diferencias en su forma de ser y la de 

sus compañeros, además lograron tomar decisiones para el bienestar 

común, dejando de lado sus intereses. Esta competencia, se desarrollo 

específicamente a través de una campaña, aunque cabe destacar, que 

el respeto fue un valor que se promovió a lo largo de todo el programa, 

al damos cuenta de que los escolares reconocían la falta de éste como 
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un problema grave, no solo en la escuela sino en la sociedad, a demás 

de reconocer la importancia del respeto para una mejor convivencia. 

c. El manejo y resolución de conflicto, los niños y las niñas lograron 

resolver los conflictos que se pueden presentar en la escuela sin utilizar 

la violencia, es decir ellos recurrían al diálogo a la cooperación y a la 

negociación, renunciando a la violencia, siendo una de las 

competencias más importantes desde nuestro punto de vista, tal vez 

sea una de las que más se desarrolló, ya que el programa 

constantemente proponía el diálogo como una forma de resolver los 

conflictos y lo podemos ver reflejado en los registros anecdóticos, los 

cuales nos permitieron llegar a estas conclusiones, los escolares en 

ocasiones llegaron a sorprendemos al demostrar o recomendar a sus 

compañeros, tanto en las sesiones del programa como en las 

actividades de la vida escolar, que el dialogo, la negociación y la 

cooperación, como la mejor manera de resolver los conflictos con su 

familia , maestros, amigos y compañeros de la escuela. 

d. Apego a la legalidad y sentido de la justicia, en cuanto a esta 

competencia los estudiantes fueron capaces de apegarse a las leyes y 

normas que se plantearon a lo largo de la intervención, a través de 

reconocer que las leyes no sólo como obligaciones que se deben de 

cumplir, sino acuerdos que garantizan los derechos humanos y un 

sentido de justicia. La ideas que los niños tenían para cumplir y difundir 

las leyes, que ellos mismos proponían, demostraban su interés por el 

bienestar de la población de Tenochtitlan, y a demás de que los 

acuerdos a los que llegaban estaban basados en el respeto, la 

tolerancia, los derechos y obligaciones que cada uno debe de tener. 

e. Comprensión y aprecio por la democracia, en la cual niños y niñas 

mostraron su interés por llevar a cabo la democracia así como defender 

y apreciar la organización política, el hecho de vivir la democracia a 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a 1 146 

través de un gobierno dentro de la escuela lo hace una experiencia 

significativa y la valoración de las ventajas de vivir bajo este régimen. Al 

ser un programa que promovía las competencias a través de vivir la 

democracia, la comprensión y aprecio por ésta, fue algo que se dio en 

todo momento a lo largo del proyecto, de una manera eficaz y lo 

pudimos evidenciar, al escuchar las opiniones de los escolares acerca 

del gobierno. 

Es necesario mencionar que las competencias como: Autorregulación y ejercicio 

responsable de la libertad; Sentido de pertenencia a Ja comunidad, la nación y la 

humanidad; y Participación social y política, no tuvieron el mismo impacto en niños y 

niñas, ya que se desarrollaron en menor medida que las otras, esto lo podemos 

atribuir a la indinación de los proyectos realizados por niños y niñas, que dieron pie a 

la resolución de conflictos que en ese momento eran importantes para la institución, lo 

que impulsaba a generar actividades y por consecuente la promoción de las cinco 

competencias antes descritas lo que queremos decir, no es que las otras tres no se 

hayan desarrollado, más bien, las otras tres son competencias estaban fomentadas 

por el tipo de institución en la que se trabajo, haciendo a niños responsables de sus 

actos, sintiéndose parte de la escuela y por lo tanto hacían valer cada uno de sus 

derechos, además de que participaban de una manera democrática en cada una de 

las actividades de sus grupos. 

Es importante destacar que hablar de Formación Cívica y Ética no es un tema sencillo, 

ya que trae consigo una diversidad de puntos de vista y teorías que las respaldan. En 

cada uno de los registros anecdóticos pudimos ver reflejada la importancia de esta 

asignatura, pues como su definición lo indica la educación cívica y ética es una forma 

en la cual los niños y niñas conocen y comprenden las normas que regulan su 

sociedad, de la misma manera que van adquiriendo valores universales. Por lo tanto 

este trabajo ha abordado aquellas teorías y definiciones que consideramos necesarias 

para el sustento del mismo. 
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5. 1 Proyectos 

5.1.1 Censo 

En cuanto a la realización del Censo, observamos que los niños y niñas pudieron 

conocer características que quizá no tenían mucha relevancia para su vida escolar, 

pero que de alguna manera permitieron integrar grupos con características y 

preferencias muy semejantes, lo que ayudó a una mejor convivencia en la hora del 

recreo. Para algunos otros escolares realizar las entrevistas les permitió interactuar 

con niños y niñas que no conocían, además de que extendieron su aprendizaje para 

preguntar y desenvolverse con sus compañeros. Todo esto influyó para que más de la 

mitad de los escolares que participaron en este proyecto consideraran que sería 

importante realizar otro censo, preguntando más características de sus compañeros. 

Fomentando el desarrollo de una sensibilidad personal que da el conocer a otras 

personas. 

5.1.2 Campaña del respeto 

La campaña del respeto, permitió ver la preocupación de los escolares sobre aquellas 

situaciones en las que este valor se estaba perdiendo, la falta de respeto entre 

compañeros dio la oportunidad de realizar un análisis de los factores involucrados en 

este problema. Como nos dice la teoría de Piaget (1967), pudimos constatar que los 

escolares van conociendo su entorno, lo que les permite ir adquiriendo nuevos 

esquemas de su ambiente ya que van asimilando la información que se les da e 

indudablemente generan cambios y una acomodación en los esquemas cognitivos 

existentes lo cual permite ir entendiendo su mundo de acuerdo a su etapa de 

desarrollo. Para la mayoría de los escolares era importante hacer ver a todas las 

personas que debemos respetar a los demás, sin importar su apariencia física, sus 

ideas y su religión, por lo que la idea de crear las campaña fue muy interesante ya que 

pensaban en dar algún articulo que promoviera este valor y que, al mismo tiempo, 

todos lo pudieran recordar, por lo que decidieron realizar pulseras con leyendas 

significativas, carteles en los que ellos expresaban sus ideas, y diálogo; todo ello nos 

hizo reflexionar sobre la importancia y la necesidad de crear espacios y momentos 
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para que los niños y niñas se sientan escuchados y partícipes de proyectos que 

ayuden a su plantel escolar, por lo que podemos pensar que pudo servir como un 

factor de motivación para seguir participando en el proyecto. 

5.1 .3 Ley de comercio 

Este proyecto trajo consigo debates muy interesantes en los cuales los niños y niñas 

mostraban su inconformidad con las maestras al no manejar los mismos precios para 

los artículos de la "tiendita" (era una especie de cooperativa escolar, en la cual se 

venden alimentos con buen valor nutricional, además este era un programa en apoyo 

al área de matemáticas ya que eran los alumnos quienes lo atendían), se plateaba 

que era injusto que los precios se elevaran tanto y que ellos no podían compran cosas 

para comer, consideraban que no era justo que algunos niños y niñas vendieran 

algunos productos dentro de la escuela (vender estampas, dulces, productos de 

papelería ... ) ya que esto estaba generando ciertos problemas entre compañeros. Al 

igual que Piaget, Kohlberg (1997) comparte la creencia de que la moral se desarrolla 

en cada individuo pasando por una serie de fases o etapas para este autor, la última 

etapa está ligada a una constante interacción con el ambiente, lo que permite el 

desarrollo de la moral de cada individuo. Por todo esto se llegó a la conclusión de que 

era importante establecer normas que nos permitieran llegar a acuerdos sobre el 

comercio, lo cual ayudó a mejorar las relaciones y a que los niños y niñas supieran 

porqué los precios subían repentinamente además de que permitió que los escolares 

conocieran algunas de las problemáticas de su entorno y llegaran a conclusiones 

adecuadas. 

5.1.4 Elecciones y Democracia 

De acuerdo a los resultados que obtuvimos en el proyecto de elecciones y democracia 

podemos decir que los niños y niñas de la escuela aprendieron la importancia de la 

participación ciudadana, ya que por medio de ésta se pueden decidir asuntos 

importantes, el otro porcentaje menor de niños y ninas que opinan que no es 

importante la participación ciudadana, no es por el hecho de que no lo hayan 
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entendido, sino más bien era su apatía hacia el programa pues no les interesaba y 

querían realizar actividades ajenas a los objetivos planteados. En cuanto a la 

democracia, tratamos de que durante todo el programa se trabajara con este concepto 

ya que por medio de éste se elegía a todos los representantes del "Congreso de la 

Unión" por lo que los niños y las niñas lo consideran justo, ya que así podían elegir a 

las personas que ellos querían para ser diputados o senadores. 

Algunos tuvieron la experiencia de participar en todo el proceso que hay detrás de las 

elecciones, desde la planeación, la organización, el conteo, lo que les permitió ser 

conscientes de la importancia del voto, como lo hizo Fernanda: "Vota, es libre y es 

gratis" Este tipo de evidencias fue lo que nos permitió observar el impacto de cada 

uno de los proyectos en los escolares. Cabe resaltar que aquí los niños y niñas 

realizaron muchas críticas y cuestionamientos sobre el gobierno de su país y de la 

falta de honestidad que ellos observan constantemente, además de que fueron 

conscientes que ellos pueden cambiar muchas cosas de su futuro si respetan y llevan 

a cabo estos valores tan importantes. 

5.2 Bondades 

Se trabajó con niños y niñas de seis niveles diferentes, quienes no poseían ni la 

misma experiencia, ni edad, ni los mismos conocimientos, lo que permitió que de 

manera natural se reflejaran conceptos derivados de la teoría de Vigotsky (1979), 

como lo es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en la que aquellos niños o niñas de 

grados más altos o con mayor experiencia ayudaban a entender, realizar o analizar las 

actividades en la que escolares más pequeños no lograban efectuar o se les 

planteaba alguna dificultad. Las actividades realizadas en el desarrollo del programa 

dieron lugar a que los niños y niñas se expresaran y opinaran sobre cada una de las 

actividades, y también expusieran todas sus dudas. 

Los niños y las niñas expresaron sus sentimientos y emociones de acuerdo al 

contexto en donde se desenvolvían, de la misma manera en que compartieron 

experiencias con sus compañeros, lo que ayudó a promover valores. Podemos decir 

que promovimos la creatividad de los alumnos, pues ellos mismos realizaban sus 

carteles, cartas, reflexiones, comentarios, opiniones, comerciales y escritos, en los que 
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ellos se expresaban y reflejaban su preocupación por los problemas escolares. 

También se sentían escuchados, ya que lo que ellos proponían, se llevaba a cabo, 

notamos que de esta manera mejoró mucho su participación en el proyecto. 

La experiencia de ser diputado o senador y representar a su estados traía consigo un 

enorme compromiso por parte de las alumnas y los alumnos, ya que realmente su 

papel como representantes del grupo lo ejercían dando opiniones, propuestas y lo más 

importante es que realizaban una clase de supervisión en la hora del descanso para 

observar si sus compañeros respetaban las leyes y las propuestas que se acordaban 

en las asambleas. Por otro, lado consideramos que esta experiencia les permitió vivir 

de manera más cercana las funciones y las obligaciones que tienen nuestros 

representantes del "Congreso de la Unión", y ayudó a descubrir ciertas habilidades 

que les permitirán desarrollar un mejor aprendizaje. 

En cuanto a los resultados respecto al aspecto de que "sí valió la pena participar en el 

proyecto", un pequeño porcentaje consideró que no, lo cual lo atribuimos a que los 

estudiantes, no estaban de acuerdo en salir en las horas designadas, debido a que 

perdían clases que resultaban importantes para ellos como es el caso de planeación, 

computación y arte, en las cuales se realizaban proyectos divertidos. En realidad 

podemos pensar que los niños y niñas respondieron a esta pregunta pesando en que 

les quitaba actividades divertidas y no por el aprendizaje que pudieron adquirir al 

participar en nuestro proyecto. 

5.3 Material utilizado 

El material utilizado a lo largo del proyecto lo consideramos adecuado ya que nos 

permitió realizar las actividades planeadas. Consideramos que fue importante trabajar 

con la Tecnología, ya que sirvió como motivación intrínseca, aspecto fundamental para 

el aprendizaje de niños y niñas, pues ellos mismos trabajaban con ella para realizar 

sus actividades. 

Las presentaciones electrónicas nos permitieron hacer las sesiones más dinámicas y 

entretenidas pues utilizábamos imágenes y diagramas muy sencillos que permitían 
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que los niños y las niñas pudieran entenderlo y aprenderlo, también nos permitía 

fomentar de la participación. 

Los materiales educativos permitieron que los escolares reflexionaran, criticaran, 

analizaran y debatieran, lo que facilitó el acercamiento a los temas curriculares. 

El material que se generaba en cada asamblea fue óptimo pues los niños y niñas 

podían plasmar en ellos sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas que tenían 

sobre un tema y lo daban a conocer colocándolos en el patio principal de la escuela 

para que fuera leído por toda la comunidad estudiantil, esto les reconfortaba mucho a 

los escolares pues se sentían escuchados y consideraban que estaban 

concientizando a sus demás compañeros para mejorar las problemáticas escolares. 

5.4 Procedimiento 

Al ser un programa que se tenía que realizar con todos los niños y niñas de la escuela 

(de 1 º a 6º), se dividió en cuatro partes de forma representativa, las cuales en el caso 

de algunos grupos tuvieron que ser modificadas por el ingreso o baja de algunos 

alumnos, cosa que no habíamos contemplado en un principio. 

La forma general en la que planeamos las sesiones (convocar a sesión, organización 

del grupo, presentación, desarrollo de la actividad, cierre) (anexo 1 O), no siempre fue 

la más adecuada, ya que en algunas ocasiones, se perdía más tiempo en convocar y 

organizar al grupo, que en la misma actividad, lo cual es reflejado en las evaluaciones 

de los niños y niñas, ya que mencionaron el tiempo como un aspecto que no les gustó 

del proyecto. 

La creación de un diario oficial fue una buena forma para evidenciar el aprendizaje de 

los escolares, ya que al ser elaborado por ellos, retomaban las actividades que habían 

hecho y que para ellos les parecía importante, demostrando su compromiso con la 

campaña, el censo o las votaciones, según correspondiera. 
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5.5 Dificultades 

Dentro de la realización del programa, y debido a que se realizó en un escenario 

natural, nos enfrentamos a diversas dificultades. 

Dentro de la institución, se llevaron a cabo diferentes actividades (festivales, 

actividades culturales, jornadas ecológicas, talleres históricos, festividades cívicas, 

salidas extra escolares, torneos deportivos, etcétera) que rompieron con la secuencia 

de la vida escolar. En su mayoría estas actividades fueron llevadas a cabo por toda la 

escuela; en otros casos, sólo por algunos grupos. 

Una de las bondades del programa es trabajar con niños y niñas de diferentes grados 

escolares, los cuales no poseían ni la misma experiencia, ni edad, ni el mismo 

conocimiento; también se puede ver desde el punto de dificultad, ya que el nivel de 

desarrollo cognitivo y moral, de acuerdo con la teoría psicogenética de Piaget (1947) y 

la de Kohlberg (1997), que los escolares presentaban, se veían reflejados en su 

participación, intereses y la actitud que presentaban ante los diversos proyectos. 

Enfrentarnos a una gran variedad de intereses, dificultaba en ocasiones el trabajo con 

el grupo, pues era muy difícil llegar a un acuerdo sobre los temas que querían 

trabajar. Esto, de alguna manera, también nos llevó a fomentar en los escolares y en 

nosotras mismas el desarrollo de la tolerancia y el trabajo en equipo, lo que nos 

permitió resolver cualquier tipo de conflicto, definido como la incompatibilidad de 

conductas, pensamientos y afectos entre individuos o grupos (Boardman and Horohitz, 

1994). 

La actitud que los escolares presentaron ante los diversos proyectos, fue en su 

mayoría positiva, esto se puede ver reflejado en los resultados, ya que los escolares 

mencionaron su gusto para que el programa se siguiera llevando a cabo en la escuela. 

Otra forma de demostrarlo es que las maestras mencionan que, tiempo después de 

acabado el proyecto, siguen siendo vigentes algunos de los acuerdos que se 

elaboraron. Una minoría presentó una actitud negativa, reflejada en la forma 

desganada con la que participaban, de una manera casi obligada al creer que el estar 
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o no en el proyecto tendría como consecuencia una mejor o peor calificación en la 

materia de formación cívica y ética. 

Una más de las dificultades fue que, debido a que se realizarían cuatro generaciones 

del "Congreso de la Unión" y los grupos escolares eran muy pequeños, nos vimos en 

la necesidad de reelegir a algunos de los participantes, situación que generó disgusto 

en aquellos escolares que no se encontraban dispuestos a participar de nuevo; esto 

hizo mas dificil nuestra participación como facilitadoras, pues se mostraban apáticos y 

poco participativos al realizar las actividades que estaban contempladas. 

Afortunadamente, a lo largo de las actividades su desánimo por participar fue 

aminorando, y demostraron mejor entusiasmo. 

En algunas ocasiones, nos enfrentamos a la dificultad de que las profesoras o 

directivos de la institución planeaban diferentes actividades en el tiempo o espacios en 

los que se llevaba a cabo la sesión. Por lo que respecta al espacio, se debía buscar 

otro lugar, confundiendo a los escolares, ya que al no encontrarnos en sitio de 

siempre, tardaban en llegar a la sesión, provocando atraso en ésta , o que se tuvieran 

que incorporar ya iniciadas las actividades programadas; algunas de las actividades 

que se programaron requerían un espacio mayor de trabajo, lo cual nos obligaba a 

salir al patio escolar y tener que trabajar con la interferencia de otros grupos, la salida 

de los preescolares y que los niños y niñas se encontraran muy dispersos, dificultando 

el apoyo o control de nuestra parte o la misma salida de ellos. En cuanto al tiempo se 

refiere, se vieron afectadas las actividades especiales que eran planeadas para los 

grupos (como ver películas) o que su clase preferida (planeación, arte o computación) 

les era impartida a la hora de la sesión, al igual de que al llevarse a cabo al final de la 

jornada escolar, los niños y niñas ya se encontraban impacientes para irse a sus 

hogares. 

Otra dificultad que afectó al programa, fue la contingencia nacional sanitaria que se 

vivió en los meses de Abril y Mayo (redacción, 2009), debido al brote epidémico del 

virus de Influenza A H1 N1, se decretó suspensión de ciases en el área metropolitana, 

desde nivel preescolar hasta universitario. Por consecuente, las sesiones de nuestro 

programa se vieron modificadas a tal grado que se tuvieron que reducir las sesiones 
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de esa generación, ya que se contaba con fechas establecidas para los periodos de 

evaluación y cambio de generación, haciéndose más corta la campaña. A nuestro 

parecer, este recorte de tiempo pudo causar un impacto importante en los escolares 

ya que su regreso a la escuela trajo consigo un desinterés notorio en todas las 

materias, aunque este fue disminuyendo con el transcurso del tiempo consideramos 

que si esta situación no se hubiera presentado hubiéramos obtenido mejores resultado 

en esta generación. 

5.6 Sugerencias 

Dentro del programa nos enfrentamos a muchas dificultades, y algunas de las 

sugerencias que proponemos para aminorarlas son: 

• Buscar temas de mayor interés y que compartan todos los escolares. 

• Crear un ambiente de confianza en el que los niños y niñas no se sientan 

obligados a participar. 

• La creación de más de un diario oficial, por generación. Uno, para demostrar 

avances o propuestas y otro para plasmar los resultados de las actividades. 

• Evaluaciones formativas a todas las generaciones que participaron. 

• Buscar un mejor espacio para trabajar, ya que en ocasiones nuestro espacio 

era muy reducido y se tenía que acudir a espacios más amplios como el patio 

donde existían muchos distractores. 

• Tener un horario más conveniente ya que, nosotros utilizábamos la última hora 

de la jornada escolar, lo que hacía que el grupo fuera disciplinario en algunas 

ocasiones. 

5. 7 Compromiso, responsabilidad, vínculos afectivos 

En cuanto al compromiso consideramos que en todo momento estuvimos 

comprometidas con el programa, tratamos de explotar todos los recursos que tuvimos, 

fuimos muy responsables al cumplir en todo momento con nuestras sesiones, con 



P r o g r a m a d e F o r m a e i ó n C í v i e a y É t i e a 1 155 

nuestros materiales y tratamos en todo momento de resolver las dudas o cosas que 

quedaban en el tamiz. Con la ayuda, los alumnos siempre resolvían las inquietudes, 

nuestro compromiso más grande fue lograr resultados importante es los escolares y 

creemos que logramos cosas muy interesantes que se pueden ver reflejadas en los 

resultados. 

A lo largo de todo el programa se logran crear lazos afectivos con las niñas y niños. 

Fue muy importante para nosotros llegar a este punto porque no sólo éramos 

maestras para los niños y niñas, sino que nos veían como amigas y esto nos permitió 

resolver algunos conflictos particulares que los niños y niñas presentaban, además de 

que nos permitió lograr una mejor comunicación para formar un buen ambiente de 

trabajo, lo que hacía más ameno nuestro trabajo y nos permitía un mayor control del 

grupo. 

5.8 Participación institucional 

El apoyo que recibimos y la participación de la institución para la elaboración del 

programa fueron buenos, ya que se nos brindaron espacios y tiempos para el trabajo 

con los niños, tanto para las asambleas, como para las ceremonias para presentar los 

diarios oficiales y entrega de diplomas. De igual forma, las profesoras, directivos, 

administrativos y personal de intendencia, participaron en los proyectos como el censo 

y las elecciones, lo que nos permitió lograr cada uno de los objetivos planteados. 

5.9 Experiencias Personales 

Nuestro programa, además de promover las competencias de formación cívica y ética 

de PIFCyE en los escolares, fomentó el desarrollo habilidades profesionales, que 

como psicólogas educativas son necesarias, algunas de éstas son: la planeación e 

instrumentación de programas, manejo de grupos que en ocasiones era muy difícil 

porque son niños muy activos que demandan atención y dinamismo en clase, registros 

observacionales, creación de instrumentos de evaluación, aplicación de los mismos. 

De la misma forma que en los escolares, en nosotras se desarrollaron habilidades 

como el trabajo en equipo y valores como el respeto, la participación y la tolerancia. 
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El proyecto nos ayudó a aplicar los conocimientos teóricos que fuimos adquiriendo a lo 

largo de la carrera y en un contexto real, lo que nos ayudó a tener un mejor 

desempeño como profesionales. Otra experiencia importante para nosotras fue la 

convivencia directa con los niños y niñas, los cuales nos proporcionaron una visión 

diferente del trabajo en una escuela, ya que las aportaciones que tenían sobre algunos 

temas, fueron verdaderamente enriquecedoras. 

Consideramos que el participar con otros profesionales nos permitió aprender a 

trabajar en equipo y compartir opiniones, lo cual nos benefició para ir resolviendo las 

adversidades a las que nos íbamos enfrentando, también nos permitió crecer como 

profesionales y comprender que necesitamos de otras disciplinas para complementar 

nuestro trabajo. Nos enfrentamos a inconformidades, dificultades que en ocasiones 

eran incómodas por la diversidad de disciplinas involucras pero aprendimos a 

escuchar y tomar decisiones que definirían cosas importantes en nuestro proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

La discusión de cada uno de los aspectos del proyecto nos permitió reflexionar sobre 

todo lo que ocurrió a lo largo del programa; de los aciertos, de los errores y de todas y 

cada una de las experiencias que vivimos, lo que nos permitió llegar a una serie de 

conclusiones entorno al proyecto. 

El programa ayudó a la promoción de competencias de Formación Cívica y 

Ética. 

Los materiales educativos que se realizaron generaron que los niños y las niñas 

reflexionaran acerca de cada uno de los problemas que se les presentaron 

dentro del programa. 

Los materiales educativos permitieron que los escolares reflexionaran, 

criticaran, analizaran y debatieran, lo que facilitó el acercamiento de los temas 

curriculares. 

Las actividades realizadas permitieron que los escolares se expresaran y 

compartieran sus inquietudes. 

Se promovieron y fomentaron valores como: el respeto, la honestidad, la 

tolerancia, responsabilidad, amistad, etc. 

Se impulsaron habilidades de comunicación, participación y toma de 

decisiones. Competencias transversales. 

Se logró rediseñar de una forma más innovadora, el programa "La escuela 

como una nación" (Alavez y Álvarez, 2008) lo que permitió la innovación, en 

principios educativos y metodológicos. 

El Programa consiguió integrarse de manera adecuada a la vida escolar. 
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Los proyectos realizados a lo largo del programa, ayudaron a la promoción de 

valores, habilidades y competencias, así como a lograr un grado de intereses 

óptimo. 

En todo momento el programa propició un entorno de confianza para los niños 

y las niñas, lo que permitía un mejor desenvolvimiento en cada una de las 

actividades. 

Cada uno de los niños y niñas vivieron experiencias (censo, campañas, 

elecciones} que les permitieron conocer de cerca lo que pasa en su país. 

Los niños y niñas en todo momento adoptaron una postura de compromiso con 

el proyecto al ser representantes de cada uno de sus estados, además de que 

la mayoría de ellos presentó una actitud positiva ante las actividades. 

• El programa ayudó a desarrollar habilidades que nos permitieron crecer como 

profesionales como son: la interacción adulto niño, manejo de grupo, 

evaluación, observación, improvisación, conflictos, trabajo para una institución, 

relación con otros profesionales, compromiso ético, etc. 

• La interacción adulto niño nos ayudó a desarrollar habilidades de comunicación 

que nos permitieron tener un mejor manejo del grupo. 

A través del intercambio de opiniones, la interacción con los profesores nos 

ayudó a crecer dentro de un ámbito de trabajo que implica un manejo 

multidisciplinario. 

El trabajar en un ambiente escolar coadyuvó al desarrollo habilidades como la 

improvisación, necesaria para la solución de conflictos que podrían presentarse 

en las sesiones. 
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Integrarnos al trabajo dentro de la institución nos permitió conocer de cerca los 

conflictos a los que nos podemos enfrentar en un ambiente real, y algunas 

estrategias para resolverlos, tomando en cuenta nuestra ética profesional. 

La observación fue de gran ayuda para el proyecto, ya que gracias a ésta se 

pudieron modificar, crear y ver el desempeño de cada un de los niños y de las 

niñas. 

• Los niños y las niñas lograron identificarse como personas dignas y valiosas, 

con cualidades, aptitudes que les permitieron establecer relaciones con sus 

demás compañeros. 

• Los niños y niñas fueron capaces de tomar decisiones, trazarse metas de 

manera autónoma y libre acerca de temas de su interés. 

• Cada uno de los escolares aprendió a respetar las diferencias y similitudes que 

pueden tener entre ellos, lo que les permitió valorar a las personas. 

• Los niños y niñas identificaron diferencias entre algunos grupos, permitiendo 

identificarse con algunos y sentirse parte de ellos 

• Cada uno de los estudiantes desarrolló la capacidad de resolución de conflictos, 

privilegiando el diálogo y la cooperación. 

• A través de las campañas, votaciones y buzón ciudadano, los escolares 

desarrollaron un sentido de corresponsabilidad, tomando decisiones de interés 

colectivo. 

Los niños y las niñas lograron conocer de manera didáctica la estructura del 

gobierno de su país. 
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• Con la participación en los proyectos, del censo, las elecciones y la elaboración 

de las leyes, los escolares conocieron lo que era la democracia y el apego a las 

leyes, además de generar la responsabilidad para actuar de esa manera. 
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8. ANEXOS 

.Anexo 1 

CUESTIONARIO 

NOMBRE: _________________ _ EDAD: 
ESTADO: _________________ ~ 

l. iPara ti que son !os derecl>os? 

2.. ¿ Cre-esc¡ue: todosde-bemo,; ten~r los mismos Deree:ho1? 

3. ¿Para tf c:uat de los s'iguie:ntesderec:hos es más importante? Enuméra!os. 

a. !!espeto. ( ) 
b. Democracia. ( j 
c. Responsabllidad. ( ) 

4. <Paratfque es una Nadón, 

5. iParati que ese! Gobierno? 

6. lSabescomoeJegimosa los representantesdelgobiemo? lOeque forma? 

7. ¿Sabes cuáh>s son los poderesenque se dillide e l Gobierno? Mencíóna!os. 

8. lPara ti cuál es la función más Importante del presidente? 

~. <.Para t i cuál esla función más importante de un senador? 

10. ll'!a de un d iputado? 

11 . ¿Qué son las leyes? 

12. J_Ql.Je pmblemas consideras más Importantes a tratar dentro de la escuela? 
Enuméralos. 

a. La basuraenel patio despuesdelrecreo. () 
b. El respeto entre compañeros. ( ) 

c. El orden de tas mochilas. { ) 

d. El desperdícióde la comida. { ) 
e. Otros. Menclónalo ____________ _ 
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An exo .2 

ESTADOS UNlOOS D E T ENOCHT ITLAN 

por meaio ae 1a presen"e e¡ c. fnoro 11n1 ae n lf:to/ ll) se comprof1Hl'<e a realfzar l<lS s!gulem.es 
f\loClones' correspoocJienws al cargo oe D lpuU<l@/j;eoa<J@ 

• EsCUCtiar y respetar a 1os d!l!llás miembros del congreso de 1a unión y hab~n'<es de 

Tenoctrci'Clao. 
• ~r 1a gran responsabllf<laá QOO ~ieoe ser repr-esemam:e de ~ y cutnP1ir 

<»n tas f\lnCiones asl!lnadas con orguno. 
• ;>rowner ~ Participar eo 111 anil1lsis de tas prop~s QOO ayuaeo a 1a so1uclón de 

los pr<>1>1emas exiS'teo- en Ten<>etl"i~an. 
• S08QTlr actlvióaeles QOO favorezcan una mgior convívencfa en""e tos nal:li<anws de 

TenOChtl'Clan. 
C. DífUoofr 101 acueraos a ¡os Q'-'e se lle!luen en 1as sesiones orelín¡¡rías O!ll C0<1greso 

óe la Onión de tos Es<ados UnidOs de Teooct\<i~1an. 

e> Apegarse a 1os acueraos es-cab1eciaos para resower síwacíones t Fa1~ cotne<idas 
por uno o mas Ciudadanos. Y en su caso. recortar a 1as a~oridadeS &ot>em<WOres, 
preslelen'O?I para que 10 anatlcen y res..,ervan. 

'flrma y nom1>re. 

J>reslelentl? <Je tos ~ Unidos ele Tenoctrclt1an. 

LJc. Fernando M~ 'Rosas 
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A.nexo3 

ESTADOS UNIDOS 
$ DE TENOCHTITI.AN 

t'Jlil~ ESTADOS UNIDOS 
~ 1 f DE TENOCHTITI.Al~ 

Fmu: _____ _ 

1 1 1 

Fimu: _____ _ 
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Anexo 4 
ESTADOS UNIDOS DE TENOCHTITLAN 

Notnbre: ____________________ _ 

F;tado al que perte06CeS: _________ Fec11a: ___ _ 

Lee con itfllCIÓn y CO!lteSU rna!Qndo con una "X' la opción que máf se ~USte a tu respuesta. 

,-------------·------·.,-.,,.,;_,...., __ =_,.,.... .. ..,.-,~=.oc;--. ft,_.;..__. UW.C--· D-<e 

a~ oues'ffas: préAlroocrat· al 
retPO~ el cemo.. 

[.):)$ CI~ (jtf Ttt'tOCh~,qa~ _ti.,}rtiCIPiTOO con 
rmx~s: ¡µ¡nas at ~r ei censo. 

F.J C4'ñ$0 .l)Yl.d<> a conocé'T' HlfCf"ftl4Cf0ñ th\l)()f'UnW óq 

11: J»?Jt&Cióo dieT~k14n. 

Ef Cénro Ut bYudO a COt')()Cet" ~ «>bfé' u..it 

CCffl~Ooffis 

LU of'Qlun~s Qltf; !e tñC1et'Oó en ei. ~<> A.tVron 1as 
O<l<\Cu.\tla$ 

SGta necettr 10 r~iur~;1'0~:to C<:>f'I QYC!ofl'tat 

dtfer"91'1Wf 

m P"Ofl'ama ~ CET ccmc una nac100 es 
i t t'l"Port'amw ni11r-a ml eaucacfón 

dfteGUft'do. .. 411.C: ... dO. - .CUHdo· 
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.A.nexos Es'TAOOS UNIDOS DE TENOCHTITLAN --

' Notnbre: ____________________ _ 

f."tado al que pertenece>: _________ Fec/la: ___ _ 

Lee con a-cenc!Óo Y contetta marcando con tina ?\ta opcién que tnás se aiUSte a tu re¡pt.ie$ta. 
·T~ *- Det.cu.,.dO. Nl<M~ttl 04t~d0. Tot.dltl'ntO 
cN,~ ... do. .. cHf~ d9 .~. 

El ret?e-tO •t !m:?Oft'.'i'n:;i~-,a·-.1iev-.-,..-.,-...,~o-r-con--1-----+-----+.----+-----+------

1os de~s. 

imporc1nt:e. 

i&sP..•r •ir~=a-;-;r •;,·¡ 1<n-;:;;.- -;=..,,.,r.-;:. ;.,;;,·y '";;;-,.;;;;;,,,,,_.;;;:.;;r:-;;,u;;·····t-·······--·-···· ···----·-··-··· 

•par;.ncia fitieii. SUS' lde'H· o cu ntlif !ón. 

¡La opl!>lon de io: ,,;~os oe0<r ar ·~oa •n 
CUil-rt'ta . 

·crttiQüe-etabO"f'.i""r«>cneiO-.;ormas ~:-- ---------
«ea1r • resorver ProbfemU. 

Par.:ieipar*" e1 p~¡m¡ ef \....C. I corno tt.na 
fllCióoe: !tnpof'tartcf'Para tni educac;óri. 

··-----··- .. ·····-·-···-·-- --------

&Rlallzarí¡¡s otra QMpañun COl!\pañiade tuntnlio: o f¡tnil!aru para pro¡nover otro ValOTI Si_ No_ 

tPor qué? ---·-----·-·· 

!>!•u re;pueN fue Sí tQué va10r escoeeriw -----------------------

,t,,p¡rte dt ios prec;os de li •!todita "" ¿que otru sit!...clones tfl i=aría que se tfl to!Mfi tn CUtnti o se tseuenara tu 
opmión1 ____________________________________ _ 
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i\ n exo6 ESTADOS UNIDOS DE T ENOCHTlTUN 

Nombre: _ ________ ___ _______ _ 

E."tado at c¡1.1e pertenecer. _____ ____ Fecha: ___ _ 

Lee con atenCiÓ!! 1 ConteSta rnarcaodo con ur.a 'X' la opeión c¡ue más se .\ÍUSte a tu respuetta. 

---·- · ·---T'T-•df 

1 

~do. 

'Rlalll.ar eteeeleoer es importante para deeldif 

1 
acerca de necnos itnPOrtaMespara tOda la 
población. 

1 
La partiClpacion de '°' ciudadanos en las 

1 

tteeeioneses 111\POTtante. ' 1 
' 

En ta dernocrac~. la PQblaCion ~eru su poder 

1 al etefir con su voco a ni: ¡oberoa~es. 
1 

E1 v0to es un derecno r obliPCion par a •oda$ IOr 1 

mexicanos y tiene que ser libre y secreto. , 
1 

Lo democracia po~eee Práctle.lvaiores para ta i 

conviver>Cla entre las personas. 1 

El: ltnportantepartiCiparen las actNldader a las 

1 que nos irWita el ¡oblemo. 
¡ 

ES Importante que iasvo. 

1 
fOrtna ier;i t Y en flli& partiCJpeo los ciudadanos. 

~·1~ríu 0tr~ v~~s O.ntro d<t la •:cuela? Si_ No_ 

¿por c¡uéi 

uo.-..io. Hide-111 - o.-fdo. 
ndes1~do. 

' 
T<><•-.. 
-c;wrdo, 

-
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~~·c0.~:\ ".\J.1exo i 
., :\'::! ; 

EStados Unidos de Tenochtitlan 

Diario Oficial N" 1 

MéxJco D. f. a os de enero de1 2009 

Asamblea 1egis1ativa 

NO TIRAR BASURA 

APOYANOS 
'NO' · T;IRES BA· · · S1 m ¡\ ~ 4·: ; _ i _ _ , _- ~ - ;, -·-V~ .. 

No tirar basura 

En <?S<il 8S4fnlltea r.abtamos ae a1suoos de ¡os· problemas 
~e se P<1?$e<><.m en nuenra l!SC<.•M· Uno oo 10$ más 
imporcarnes Y oo 61 que coincíalmos roaos es et de ¡a 
basura. ya QOO CUil:ndO "tertnina et recreo et pq'cio parece 

un basuf?T'o. cos CotT1Pañerosdfbao su basttTa en et piso 
tiran sus JU80S y sáoawiCl'l, «>dOs se me<en coni~ at 
satén y nadie se preoc¡¡pa l>OT levantar ta r:>asura. 

Por esa razón tos dipu<aóos y los sen~UaBamos a la 
conctus•óo de ®e se aeoería crear una tet que aYUOe a 
res<>Pler es<e prot>tema. 

Por ¡o <amo se es<al>IGCíeron ¡os sl$uler><es acueo-dOs. 

<! Qµeóa PTOl'llbioo drar !)asura, aque1 nfñoo nii\a Ql.oe 

se;¡ sol'!>re<ldidO dranao l>a$ura se te sancionara ae 
ta siguieme maflel'a: 

J. 'R.,eeoterá mis 00 10 pape1es y IOS"drara en et 
OOtQCle basura. 

2. A.rodara a f;ofi Y a ~lla a recofler la basura 
de1 Pil<i<>. 

J . A t f!oa1 C1e1 aía seQ\l!!Ó3ra a recoger ta basura 
aesu sa¡óo. 

EDrroruAL 

¡ ()IPütiidQs: 

¡ MDfisQ,'i-a:t 61niP<lS: . 
: LeooanlO Hernánaei. 
j OIT1o p,irez. 
¡ Joao ÜT10S EC!leYarría. 
i carios A.nares Miranaa, 
i A ><ei OIV9J'a. 
i Emltiano'R;lmos. 
; RWioa ceivan<es. 
¡ SOfia García. 
! Riroaoda'R,1mos. 
i Oanii!aÁ.v!1a. 
! EO<>ilroo A>'ata. 
! A,~ EJJrj~. 
i Lo!On4rw Gercía. 
! A.nc:lrW ¡;am:e1rs. 
! PedrOGeiVam:es' 
i Oanie1a EsJ>eiei. 
i Dieeo Metates. 
i Giovaon4 'Rll!ni~ 
i GustaVl>Aolroo. 
iAna Ooron. 
: ~na Huert<1-
! Jano!a Va¡e<ieia. 

. . ¡ Senadóriis: 

·· ·· · htitii Aviiéi: .. · 
i lUC<l•OO Huerta. 
i SOfia Gómei. 
i Bereoí"1R\Jeda. 
i Dieeo J. ocaña.. 
i Caria A,Boirre 
! Atan cuevas. 
l A.nret Ga1icia. 
i Taoia A,ceveoo. 
i DieroJlméoei. 
¡ A.moo!o Camaiío 
l rr~ae1 l'losQoe. 
i A.1eiaoara Gómlll ¡ Enriq¡.e Jim~. 

i 
: 
' ¡ 
¡ 
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An exo8 .~ 

ESTADOS UNIDOS DE 

TENOCHTITLAN 

Diario Ofic ial Nº 2 

México [), f. a 02 de Marzo de 2009 

Asamblea 1eg1s1ativa 

Pritner censo de Población. 

3. la rnotorpcrtc de. lo pobtoclón tl<.oc.ut\Jdtnnd~o 

trcbojor.do ~ 12?'~seri ~I Cutre Educativo ial,d\tltlo.n. 

~--·------------------·----

Hermanos y/o Hermanas 
.,, 7S 

10 j 1 "' . 

ti;' ~ 1'" u" ....... . 
o ·•·. ·~ 

······ ·1 ··· -···o ····· ·'t ·· ., 
o 

Eii k:l ~le.o d el COftttoc•• d• t. ~ da IN •stGct•i: U..ícfoa 
de T•"«~M; $C llc'Vtl o ("ab:, lo dabQro<:•6n y C1pli c.t:1c:ióridcl 

¡>!iffln~N de pebfM:fóti zoo•; con fl euoJ obtU"lítnos do tos 
ooclooo.!~y U'to:tnt..sde. nue.strc. pcMoctótl . a cont 1noodÓfl sc:
mu.ut,..,n los doto~ o ni\.-d f'liO'c!{)nol· 

L U1Pcblo.cí6ntoto.ld~- lo.s Esto:dostlnido1de. Tw.ochtittcnes 
de: 170ttabítot'lfc.s.lo.s cueles portk:if:-aron~l 98, 81'. de 

utos haibi<.t'ldo ~Jo 2-~cids. 

Población ··········¡ 

1 

2 . léPcbk!<d~dc:fosEsta-do$ Vrdd~ de. Tu.ocht!Uanc$ta 

c~mp\!uto c:n ~ mo·forki por m-uju-«, 

'"' 
'"" 
"" 

Sexo 

•• 
10 

1 1 
•1CV!j,~[$ M UMll(S 

' · tc.,,..ayorpartt.dt l11~~it~nft4 'Wli.WA c°" 4 pvsono.s, 
~!Qo CC<$i por 3 pusoncs. 

Personas con las que vivo 

l.l'.t 4 SS'f9 JCHUU 

~~-~.f:MI- ........ 
6. tl6habttantu tie.MnporlofM.nO:St MC:KOta,Micntro.s 
_,z,..,~.._. 
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7. los 3 d<9Cf1u .q~ ~tu g-.;s:te e nu~$tl"O pcble.tiÓ""• htl 
Ft.1tboL~tdQ~r 1d Qa.qu<:ibol-¡ N>xtoddl'L 

Deportes 

l t é'I dk del año qu«. ~s: hcbitont·c::s-~fít-.rtAu S<.I 

Coolplooilos. S<qllid• pocNo>f<!cd. 

Dia pr«ferido del año 

l.osRuutto:do$ f stotaks 'Sil!~ c.ntrqodoso 'udaG-obc.m;.civ.> 
..... Que .... llvbllwdos. 

9. t><:Mro cie ~s Jo.cbitonlu:tl e.q>ii~olqlM tri&s· 
p~...o..S\it; wtt1 ~n "tsP-.mm.t" 

Equipo favorito 

10_ En to4:J: to pobloción d< loséstoá'7S tJntdQs·dc. 
Tuottchtittc.rt~tehoy!8 pc:~Zurdcs. 

"" '"" .. 
"" ' .. 

i N ' . ' 

lateralidad 

""' 

¡e;· -
DATOS CURIOSOS 

Sabias que __ 

~Ningún Adulto de los que trobojQ en el 

CET u ZURC>O. 

<t.· En el cstodo de Ax.r-+I ho.y el mismo 

número de hombres: y mujeres:. 

<t. AI igual que M el cstodo de A,.yua+I, 

en el utodo de Tl:rec ho.y el mismo 

número de hombres y mujeres. 

<t.En el utodo de Ahul+:o+I, no ho.y 
coincidencicen el progrcmc de televisión 

preferido entre sus hobitontcs. 
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@- Los pr ogr olTl0$ de televisión pr eferidos 

por los habitantes del estcdo de 

Mocte:lllM X~:i:in sen: Zccy JO!, I 

Car/I; y Drake y J osh. 

@-·Al igual que los adultos que t rcbojQll en 

el CET en el estado de Cuitlo.huctc no hay 

ningÚll hcbitQl\te Z:URl>O 

@. En el estado de CucauhteiMC los único~ 

equipos o lo.: que los hc.bítC111tu les l/On 

son: PUmtts y Americe.. 

tt:ll/# 
.T" ... 
c::::-
1 .. ... 
tr .. ..... 
6» 
c:II* ,, 
C/111 

Af'(!Az.4 E.splodd a 
Sonti~ l.\i~!"l®, 
VíctGf Rty:!WSO\ 

Po'tf't(tQ Sr...nfü~e~. 
No~,,..¡ Góme:. 
t>omP\k Mtndota, 
~ll'KU'O.l'\tO Vtte. 
t-vnbut<a t oratt.. 
Joc) i>oMlng'""' · 
Albtrto~rt~. 

l'tlidri90lira. 
Mario Aoe<m> . 
ed1iO!'<lo6$,..i>. 
Ettrtqug~~ 

Jo.tM"¡gud i.6pa . 
11.0ti::!IORWl.. 
Adñoo Alfare. 
en- Jll<\<-. 
!ariUi.-Oidt 
Ál>Ó9'1il Slm'U. 
~1\tcb Ca~i~ 

D<l<IÍ<>ll ·&••» \Íl<J. 
Luda~~n 
Arqé.li~O Pi.i't:l, 
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i\nexo 9 

ESTADOS UNl.DOS DE TENOCHTITI...AN 

Diario OfíCial N" 3 

Mél<iCO D.f . a 19 de MaYo de 2009. 

A~rnblea LeglslatiVa. 

Le1 de CotnerciO. 

Carr.pilfu del "Respeto. 

Nuest.f~ C$lpaño c.onsi.ne t1n" rePattir PU:IS@'faS con A'Mes 
~ ".8 r<rs.w~ ~~ om-;y..;.r¡.o. <lX>nO .es !O .;:::a;C'. --~, ~~.:-rt/t ~ t\J 

0!'<1li:J > t"SP<M'~l;'.·/"1 "7~-p~r:::~r P<'H'h Que rn8 r.r.>ptrí:Sti· . hic imos un 

pertócnco tnu-nu .que pey11:mos a la vt~ d• 'tOdo' tos 
Ctucl«l~not. con tn.~es y r~o·oes· robre .e! rel~. quei 
OGlOa"O.S tllCilnuf. 

COfOO cHp~ ·~ sanadornf,,_ 4UE'fernoS' apreodef JUMO COn !OS· 
defÑs' n tños ·y niñ41 aet CEí. a, fM'Peta.mos ., MÍ podArnot 

c:onVMr mtlOr -""°~no$. ••<fl't4rn<)$ o a.Glroos 
M-el6S P4t5bf-$.f. 

to :etU ~~b¡.ca hlbmno-s a.e 3~n~s ~ ~ d~lta<.te$ q-ue 
:re ?res-en~n ~ nue1tto t.Seue1a. una ~~a r':\M;:$"'4'0 Ptrecer e$ 

icmJX)rt.~r.w ~ trl\b.?1i4r es f)1 Com-OrC'o ~nn;,¡ " itl(<}ft'nM en 14 

~cue¡~, 

PoT es.o r~ JOS d1Put&<Jo$ 1 JOS S~o:lQ'l'~ Uaf~ o I~ 
CO~!usiiin dtt q~ se Geberia cr~r u1"1~ MI?' aue ~ 6 
St'lláC~:.r nuenta óllteutt.M. y ues.a~ a ios t:itu~~es: 
~uer-oos~ 

J. S.e ~M'isar et>. un cart11~V#Z4Uf ia ~na suba 
O~ S<J: Pf6CíOS 

.~· Sl !,In r,;fK, qu~e ~ ~$ cornor~ con 1os 
-IÍl\t~ f~Si~ 

• Cor;uf y rr.icsttar con uoa l)Csne~ ftl"tMd6 por d! 
Pferlewftt &Cle IOf E.n&do$ Onkk>I d!TeooGl'ttktiSt'l 

* T~ un pro-Jecto o r:;roplutto Vetido, aorot»dQ 

Oli•Pt il ~ r • t:PftO· 

Los .C1PIJ""~ 'f ~-Sdt°)(ef o.. conrr~ de ~ unión ~ tOS 

~s f.Jri~ 4e T~f)'t:~an, rN1~ U!).~ etn:0;1ña óet 
~p·,wr~ f<>fr~rfl'W \lbJOT~ PQl"-aaPOCot.etno.r kJo 
per(Sí~ en !')Ut1:ttf4 t'!SC-uefo. p~ en ta tW)(~. aet recreo to.r 
l'!lfios y tl-¡?l~t ~ o\iWmtA, se tiran ¡a eotr~ ., a c icert ~¡as 
P4~br.os. 

EDTJOIU.4.L 

:~~~~;;$~---- ::::r~~~;~ ..... 
• Jlj¡,-,,.<d<>~os i SOfia Mitanda 
, Ha,..Ulnl N8Varrete j ~\cHne ~ 
: F•lá• St.oore:i. ! S•úl~ 
i Josh-.a Diez. ; L;A:delCarme1>F1"MOC> 
¡A ra= Hem4nclez i X'. .. delli Suore< 

; ri,,~~~~~·nd• i ~~.:,~ 
! I,ot¡'"des Péf&l Í Jr'Dm Menine:<: 
! Edua<dO RAll><lf l A'1d"1a Nie<o 
i F~me!ld• ~l'>det i ~S•ld•ño 
' f<ido Aau~ i J<>Sé R,.,.<o 
! E><....,nia~"1Z ¡ $~'!i! Ectievon-ie 
iMemC4m- ! Ai<>nSO~>'Cio 
f'll~r<lo&ercit < 

} u;ono HeméncSez -ctZ;;-. • T~··¡ 
! AhO Kor5tl Ju"~ ! 
Í l!>ésLuio ... ._ ... .-._¡ 
iHecwrPé<ez •-----¡ ) Guiuenno~ ::=--=...-:= 
! 'FemohdeEs~ ,_ .. __ ... 

¡ ~M<>•-.k•s ---·-· 1 ¡Coma.. SótlQlez. <t<oa., 1 
i.'{íp:~~-~~-- .. _........ ¡ 

···---·---- ---··-··-·¡ 
~s~.es del C~too 

V•""'" G<ol>Oei<!Oi•~s•
I~ Vir!di4noA1010 B.o~' 
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(~il\ .>\.nexo 1 O 

ESTADO$ UNIDOSI Oli: TILNOCHT!Tt..AN 

D ía•·io O flClal N" q 

• 
México D-F- a .15 d e J onio de 2009. 

Elecciones. 

a-, EfflCciorww .~ 1:-.Wbrtu:t <"Cebo t4l ~!ont'.:: :>ora 
que ti n~nre d6 to.t f4ton@t f'.i.Jtr~ ~wtto

~r~'tic~~ oor ios: CiUd~nl;)S !Se 

TerK>Cll<hl~-
*s llart.l'tado.s:l. a.ewvés de tl4be1" rltQtil.&00 E( conteo

oe V()t();> a diaron a conocer t<>t resu1~ ~ !M 

el.ccio<'..eS' !OS Cv.tlm' PJe'F'On IOS :rifU~~ 

"'""' Prwue<wf!)u,,. OM/k:/Ot> <CUO!IC<><l<>sen<t<f<X
Yn6 miS?M P~l POt ~ ~$" CSI- /tll~f#l,f 
XOC01'Jait> T c-t.Jil.-ot;. 

T~I 
(f09'!ra ff e-ts;.t 

ProP\JOnOPO< fl ~aeA/luicZ.u1. 

Córo004P~'1SqntdO(et_.CrffmOSG~C i~'10'té 

<¡ue tos l'e1ut;:adc.>1 ~!ti fttoc:cionti s-ean r~~»', "°' 
Jo «ID«>~..S ~ ()OS 4P01'90 1~ tQQ'o.¡

~ tlótRal _, t!SU.S iWI~ (;(){} SU nueVu r)O(r;b n1. 

1Graciasr 

f, n ~4 a.s;W;biM ho-b-lof'OOS" de O(i'UnU de io.s ~idbde:J 
que t~~s ~ ni..iertr~ es<;ue1e-. Ono Que nos: f u.stOS 'f 6 

Ouei':J'O P~H.~Cfif ~,$' itnPCn:~me de U"&b~~!' ól$ HI N Ol'n:b re 

de ~:i<>& ~J K1S CU&!~ lll PObl~jÓn W 'T~rn:>Cht.!t :en 

habitqn <> dene!1 ln1rr~ .• como .ron1 t : or~ dB ~ 

wrtt~< ~1~0. bi~J~l!C~ C<Xioa, .~ib" de mr y 
S'i\I~ Mt"..<)tr.P!.1toC; k'.i.n • 

?or .ea r~~ !os diP\1-.t~ 1 10; S'Cl')e.óOfCS ;;~~ !:! ¡~ 
cooc¡usQri oc .que se deberi6 POrw. tcmore t ~ 

lut~f<S "" es<><>C!OL •I S•IÓO de ..\rtt y • • !;alÓJ! "" 
Coftlputeció~.1 ~ t,iCimos ad r• .rtru~~rotcner6: 

-if!., ComJroattorl•i ~ti:lbmos uoa ci.:m~r!a P<.af b 

~ eaa;,. ettl}(f.c Oe 'Tenotrrt .. '"ea!'l Partie<c-ara 
i:>ro;:iom«Hlo pcr iO rnen.ru un ~ere- ~.e ra caaa 
sa~n ~n !OS. siiuiia<.iun re'(fui*rt;X¡ 

e El OCfr'Me- dé!bfa m~r ~ EsPaOOi o 
N•hU>t1. 

1t Dt~n" s:~ r~•ffmtfj ~ l~ -CI~~~ ~l.'l' ~ 9 ) 
~t. 

if f(pa¡Q-~ra· ana ca1n~ña 6 ·rravti oecar t.e!es. 
!~rGltas p<.)S'iji!fOSUS, PfOP.\i~~v.:a. fl'tC, 

~ Cet9Pat»C<>fr'IOD!P~'!$'e<ne.ó0res r~!~amos 
ur.a camf>.!lña Paro Pt-OmóVere-: ~ 1ibf-e 'f lil!!Crero, 

~.$4 a~ QW. todci~ !O~ Ciu.d~~!'>O-! D&rtjClP-Ar&!) 

ff>lMVO"'"ACiC<fit..~ .. 

EOTTOIUAL 

; DI~: -------- .. . .... T j;éíióéJ;.tiC . 
j-¡:,ú1ST~1~o·G'órcíó.. ·¡ 1)6;,;;;;'l'.iiia'~tileriéf '. 
i Broui1CG<IYCi • ¡ Jasué ()Ylet N•<Voez 
) Vaieño Hem<ítdez : Ano Loure Moi-eies 
! Xóln~M Z<l'•te ¡ Em<í<lr<:'Rl!m<>i> 
i Aleiond•• A.vito ; E01oioS<>1ís 
: 'Ru l>i P,.rrl!lnt<l$ ; Ju•n Luis Gefci& 
i D~ Oc .. Fo ~ Ka<enS~r.cMz 
i HumOO=>ZArote !Rie<>-G6n:::ío 
; JosuéJi~ ; Die!IOJitn<illez 
¡ Ml)re<>H9imoso ~Atofl.SO&nebo 
; Jrnol<IRtnnet<o i·""'"""°"'"'litll'd" 
jA.dri(>nA<:IJ""' ¡ .Jotw~ 
i flo«o 86r~~ ! ~ M<l<al&S 
;~On- :,·:· .. A~~¿ l 0.'l<ln ¡;,.!ló~I 
! Ncoml Só..:11ez 
Í Em~!o,,.,Alboo-
! Darn€14 C~m!>OS 
! Adrlo!l6 ~nd<!Z 
¡ ·xrme~ Mat".& 
! Jras~ A.vl',o 
~ ~.arncm:ho Ec~<tU"~i.e: , 
! Ai<>ni<> Ga~i<> ' 
1 ~,.~¡q-~~ .. Ji.~~~~ . . ... ·-· .... L . 

VoneiO G<>l>-0>1<1 CMWS<e SótlCll<I~ 
Jmio VMdló"" A.m• & IC0.>:0• 
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Anexo 11 

SE CONVOCARA A LA SESIÓN. 

ORGANIZACIÓN. 

Acomodo del grupo Control del grupo 

PRESENTACIÓN. 

Instrucciones Ejemplos Demostración 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Act ividades a realizar por 
parte de los niños v niñas 

Apoyo por parte de los 
adultos 

Notas y observaciones. 

CIERRE DE LA SESIÓN. 

Aviso de que se acaba el 
t iempo 

Tiempo de limpieza 
Recapitulación y Reflexión 

de la Sesión 
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A.nexo 12 

-·-,...,...........,..,_ ,...._ 

-·-fl"..,__._.. __ 

CO}(~JUi,U> 1>1i l,.1l omóJ< 1>1:.. LO:. 
U-fit1>0S OJ\'11>0$1>1i 1"r..XOC}t~'l" 

COX(i.ll.U01>I.. Lit OXI6X1>I.. LOi 
Ui'm>o$ OM1>0$1>I.. ~1ti'U1x 
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Anexo 13 
ESTADOS UNIDOS DE TENOCHTITUN 

' ,_ 
Nombre: ______ _____ _________ _ 

Estado ~ I Que pertenecg: _________ Fectia: ___ _ 

Lee con atención y COOteSta rnarcaodo con una ií la opción Que mas se a.iutte a tu respuesta. 

~~~- C1' ..---.....-00. ¡N•--..-_,e '"'--•- -,-O't....,._W 1 
dK.,Cu.tdO. .. dimACUft"do. • .C..-rdo-

Rü!!~W e-JRCCrooe:s ~~ario para oecioir llC'l"-ca 
c.w heehos lrrmon.:ao"es para <'Oda ta oor>t.Ción • 

. LA pa~CtPftelOO .oe f0$ C1tAdild4nos en IM meccrooes 
QtlM~f'1QJ", 

t.nt~ OfmOCt" o/>.C •• IG P<>blitCOOelVíl~ S'.U V<x04'1'.W 
g<>~~fl('gs. 

El 'l{(KO m un '1e°'"ecr;o y obi.!JéCtc:>o o.ra woos 1os 

citld&áanos. 

!AaefñOCYicTa"'""'=.,=ooa""""""• "~·="=""•""•"'"'"'•uc'""•oo= .. =,-+-----·---·-- ---- ------1f-----+----·-l 
uevartl<n-méof' con H~i óemas pers~s--

ES l l'rl l?On :;)tl"tc4' P&r<t:u::;1µ3r ~ lH tlC't::h •~ • 14$ ~ 

00$ lnviu ;x gor,Eqroo como1as camP.añas. ~¡~ 

~C-

lA$ PE'N~$· ~ r~lll.41\ e. (..(>(l~.«> ® "YmtJt ~ 

n6C'if'IO~gn't(i',. sin t:1'atl'>PM· 

.LV3· tCS'U~UIVUt'Ml~'100 0Cbe(.I Set"~-_.._... 

"'"~400$ OC)t~. 

~1~11-ri.MOU'as- VOt-acioncs-~'"'° oo ta seuma? -~-No:-. 

¿~OUfi? 

1. _______ ____________________________________ _ 

"·---- - - ------- ----- -------------------------
~---------------------------------------------
¿Q¡.é fl.>e ¡o Que mu ... ,......,"" - · d!P<l<'!(IO o~ 
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Anexo 1-t 

ESTADOS UNIDOS DE TENOCHTlTLAN 

l.er Cen&<> de 'Población 

DATOS' DE IDENTrrlCACION 

Nombre ________________________ _ 

Ed<td,._,...,..-____________ ~41><º-------~--
00llt l Ctlf o _____ ('"".-.."""••.,-)------~<--·· -. -,l,_------1---)--

( ....... ~ 
E.nadO el <1ue s-er<:enece _______________ _ 

CARACTfRli;TICAS DE LA POBIACION 

[_) 

{_J 

( _) 

• · lTienef~ f;l __ No __ ¿Cúifr ____ _ 

1. Moque ~lnllS? ____________ _ 

9. tC~euudíideteño~----------

CONF1DENGIALI~D OBLIGA. TORIEDA.D 
LOsdtQe~que IOS hebitlllJUIS de 
TellOCIJtlcWI ,.qodolleQ. seréb UtilillldGS 
.,., ... ~'tbOst~dl 
••nere persot1e1. 

Es deber de Uldos IOS hebitllllteS de 
T~PfQndOWdllOS wridas 't 
pe~r ftl este ctftfO ciladtdebO. 
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