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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGíA SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL CIESAS", REPRESENTADO 
POR LA DOCTORA VIRGINIA GARCIA ACOSTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, CON LA 
ASISTENCIA DE LA LICENCIADA ALEJANDRA MEYENBERG LEYSEGUI, DIRECTORA DE VINCULACiÓN; 
POR LA OTRA, EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL IFE", REPRESENTADO POR 
SU SECRETARIO E.IECUTIVO, LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLlNA, CON LA ASISTENCIA DE LA 
DOCTORA ARMINDA BALBUENA CISNEROS, COORDINADORA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "EL CIESAS":
 
, CCIOIII 

loteA 

1.1	 Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio creado mediante 
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Septiembre de 1980, 
reestructurado como Centro Público de Investigación con fecha 11 de Agosto del 2000, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de Agosto del 2000 y reestructurado nuevamente de acuerdo a la Ley de Ciencia 
y Tecnología el 5 de Octubre de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Octubre de 
2006. 

1.2 Que tiene como objeto realizar actividades de investigación científica y de formación especializada de capital 
humano en los campos de la antropología social, historia, etnohistoria, lingüística y disciplinas afines, así como 
la de difundir los resultados de sus investigaciones. 

1.3 Que la representante legal, tiene facultades para suscribir este convenio en su carácter de Directora General, 
acreditando esta calidad, mediante Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno suscrita 
con fecha del14 de mayo de 2009 y Protocolizada ante el Notario Público No. 13 del Distrito Federal mediante 
acta número 57,543, de fecha 24 de junio de 2009. 

1.4 Que dentro de su estructura orgánico-administrativa cuenta con los elementos humanos, materiales, técnicos y 
profesionales suficientes para dar cumplimiento al objeto del presente instrumento jurídico. 

1.5 Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en calle Juárez No. 87, 
Colonia Tlalpan, Delegación Tlalpan, C. P. 14000, México, Distrito Federal. 

1.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes es CIE800912J23. 
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11. DECLARA "EL IFE": 

11.1	 Que de conformidad con los artículos 41, base V, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, numeral 2, y 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad 
electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales para renovar a 
los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. Dicha función estatal se rige por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

11.2	 Que de conformidad con el artículo 105, numeral 1, incisos a), b), c), d), Dy g) del código comicial federal, sus 
fines son contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación civica y la cultu~~ __ 
democrática. 

11.3 Que el Centro para el Desarrollo Democrático es una unidad técnica, que tiene entre sus atribuciones la e ¡: Ef~'J 

elaborar análisis, estudios e investigaciones que tengan como propósito coadyuvar a cumplir eficazmente coo-' '- 
las funciones, atribuciones y fines del Instituto y de sus órganos; identificar y establecer mecanismos de 
colaboración académica con institutos políticos, organizaciones civiles, instituciones académicas, de 
investigación y de educación superior o especializada, para el óptimo cumplimiento de las funciones del 
Instituto; y diseñar y organizar encuentros y foros académicos que contribuyan a un mejor conocimiento de la 
democracia y la divulgación de la materia político electoral, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 
4, numeral 4, apartado A, inciso a), fracción VI y 67, numeral 1, incisos b), f) Yg) de su Reglamento Interior. 

11.4	 Que su Secretario Ejecutivo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, tiene la atribución de representarlo 
legalmente, por lo que está facultado para suscribir el presente convenio, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 125, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

11.5	 Que para los efectos legales derivados del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
Viaducto Tlalpan Número 100, esquina con Periférico Sur, Colonia el Arenal Tepepan, Código Postal 14610, 
Delegación Tlalpan, Distrito Federal. 

111. DECLARAN "LAS PARTES" 

11I.1	 Que se reconocen en forma recíproca la personalidad jurídica con la que se ostentan y comparecen a la 
suscripción del presente instrumento. 

11I.2 Que manifiestan su voluntad en aceptar, dentro del ámbito de sus competencias, los derechos y obligaciones 
derívados de su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente convenio. 
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11I.3 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del presente instrumento 
jurídico. 

Expuesto lo anterior, "EL CIESAS" y "EL IFE", en lo sucesivo "LAS PARTES", convienen en sujetar sus 
compromisos en los términos ycondiciones previstos en las siguientes 

C L Á U S U L A S 

J.G~_E 

1~--_ 
,: ECUO'"' 

PRIMERA.- OBJETO " Rfr'Ir:,...... , ... _. r... ..--r ... 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre "LAS PARTES", para la 
elaboración del estudio denominado "IDENTIFICACiÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FORMACiÓN 
CIUDADANA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA EFECTIVA DE MUJERES INDíGENAS", en lo sucesivo "EL 
PROYECTO". 

"EL PROYECTO" se deriva de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Política 
Democrática en México 2011-2015 (EI'JEC) de "EL IFE", particularmente del programa tres, Sistema Nacional de 
Información para la Construcción de Ciudadanía, cuyo objetivo es: "generar e intercambiar información útil sobre el 
estado y desarrollo de la ciudadanía y la cultura política democrática en México mediante procesos participativos 
que retroalimenten los saberes y prácticas del propio Instituto, de organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
educativas ypúblicas de todo el país", 

"EL PROYECTO" tiene como finalidad desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que puedan 
aplicarse en: i) la elaboración de inventarios de estrategias, modelos y herramientas educativas que favorecen la 
construcción de ciudadania; y ii) la sistematización de experiencias educativas que han resultado eficaces para la 
construcción de ciudadania, 

La realización de "EL PROYECTO" se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO, 
documento que es parte integrante del presente convenio. 

3 de 7 



-.IFE 
....."'"l.ITO,......... aLeC'l'OaAL
 

CIESIlS 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "EL CIESAS" 

Son obligaciones de "EL CIESAS", derivadas del presente convenio y conforme a su ANEXO TÉCNICO, las 
siguientes: 

1.	 Integrar, en coordinación con los investigadores asignados para tal efecto por "EL IFE", un protocolo de 
investigación Que deberá entregar al Centro para el Desarrollo Democrático para iniciar con el trabajo de 
campo. 

2.	 Realizar la investigación de campo necesaria para la comprobación de las hipótesis planteadas en el 
protocolo de investigación; así como para recabar la información necesaria para elaborar un informe 
sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo, Que deberá entregar al Centro para el Desarrollo 
Democrático. 

3.	 Elaborar una primera versión de una guía Que permita a los vocales de las Juntas Distritales de "EL IFE" 
identificar experiencias de participación ciudadana efectiva. Esta guía deberá validarse y ajustarse según 
las necesidades de "EL IFE". 

4.	 Diseñar, en coordinación con los investigadores asignados para tal efecto por "EL IFE", un taller para la
 
validación con los vocales de las Juntas Distritales de "EL IFE", de la guía Que permita identificar las
 
experiencias de participación ciudadana efectiva.
 

5.	 Entregar al Centro para el Desarrollo Democrático de "EL IFE" un informe con los resultados obtenidos
 
en el taller mencionado en el numeral anterior.
 

6.	 Entregar al Centro para el Desarrollo Democrático, la versión final de la guia para la identificación de 
experiencias de participación ciudadana efectiva. 

7.	 Realizar el proceso de investigación en el periodo comprendido entre el mes de agosto y diciembre de 
2011. 

8.	 Brindar al Centro para el Desarrollo Democrático de "EL IFE", capacitación en la metodología de 
investigación y en el uso del programa ATLAS TI, que permita mejores herramientas para la 
sistematización y análisis de información. 

9.	 Organizar, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Democrático de "EL IFE", foros de carácter 
académico para difundir los resultados del estudio objeto del presente convenio. -----, 

TERCERA. OBLIGACIONES DE "EL IFE" 

Son obligaciones de "EL IFE", derivadas del presente convenio y conforme asu ANEXO TÉCNICO, las siguientes: 

1.	 Designar a dos investigadores para colaborar con "EL CIESAS" en los trabajos de elaboración del 
protocolo de la investigación de campo y en la organización del taller para la validación con los vocales de 
las Juntas Distritales de "EL IFE", de la guía que permitirá identificar las experiencias de participación 
ciudadana efectiva. 

2.	 Otorgar a "EL CIESAS" el donativo por la cantidad de $389 000.00 (trescientos ochenta y nueve mil 
pesos M.N.), como apoyo económico para la realización del estudio objeto del presente convenio. Esta 
cantidad será otorgada previa entrega del recibo institucional correspondiente. 

3.	 Organizar, en colaboración con el "EL CIESAS", foros de carácter académico para difundir los resultados 
del estudio objeto del presente convenio. 
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CUARTA.- COMISiÓN TÉCNICA 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generen con motivo del cumplimiento del objeto del presente 
convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar una Comisión Técnica, misma que estará formada por 
representantes de cada institución; por "EL CIESAS", la Directora de Vinculación, Licenciada Alejandra 
Meyenberg Leysegui; y por "EL IFE", la Coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático, Doctora Arminda 
Balbuena Cisneros. Los representantes podrán ser sustituidos en cualquier momento previa notificación por escrito. 

Las atribuciones de la Comisión se tomarán de común acuerdo y serán:
 
1.- Determinar yapoyar las acciones aejecutar con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente convenio.
 
2.- Coordinar la realización de las actividades señaladas en las cláusulas de este instrumento legal.
 
3.- Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados obtenidos a "LAS PARTES" que representan.
 
4.- Las demás que acuerden "LAS PARTES".
 

QUINTA.- RELACiÓN LABORAL 

"LAS PARTES" convienen en que el personal aportado por cada una de ellas, para la realización de las 
actividades derivadas del presente convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, 
por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán consideradas 
como patrones solidarios y/o sustitutos. r-~--

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor respecto de los materiales que se 
lleguen a generar con motivo de la realización del objeto de este convenio. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento. 

SÉPTIMA.- TRANSPARENCIA 

Toda la información relacionada con el trabajo llevado a cabo entre "LAS PARTES" Yla relativa a los recursos que 
se hayan invertido será pública, salvo aquélla que por razón de su naturaleza tenga el carácter de confidencial o 
reservada y salvo lo establecido en la Cláusula Octava del presente convenio. Por tal motivo, "LAS PARTES" 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que dicha información se encuentre al alcance de la ciudadania. 

En caso de que una de "LAS PARTES" considere que cierta información tiene el carácter de reservada o 
confidencial, deberá notificarle ese hecho por escrito a la contraparte, la cual se obligará a guardar la reserva o 
confidencialidad respectiva. 

Lo anterior, en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, su 
Reglamento, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás ordenamientos que resulten 
aplicables. 
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OCTAVA.· CONFIDENCIALIDAD 

Queda expresamente establecido que "EL CIESAS" guardará confidencialidad respecto de la información que se 
genere con motivo de la realización de "EL PROYECTO", salvo en los casos en que "LAS PARTES" acuerden 
expresamente lo contrario. 

NOVENA.· VIGENCIA 

El presente Convenio Específico de Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su vigencia 
será hasta el cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA.- MODIFICACIONES 

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTES", quienes se obligarán a 
cumplir tales modificaciones a partir de la fecha de su suscripción, en el entendido de que éstas tendrán como 
única finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISiÓN 

"LAS PARTES" convienen en que el incumplimiento de sus obligaciones y compromisos derivados del presente 
convenio, podrá dar lugar a su rescisión, previa notificación por escrito con cinco días hábiles de anticipación y sin 
necesidad de declaración judicial previa. ""~IF-E 

DÉCIMA SEGUNDA.· RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que 
pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la 
suspensión de los trabajos que se realicen con motivo del cumplimiento del presente convenio, por lo que de ser 
posible, una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar las tareas 
pactadas. 

DÉCIMA TERCERA.· INTERPRETACiÓN Y CONTROVERSIAS 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio Especifico de Colaboración es producto de la buena fe, por 
lo que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento, más en caso de presentarse alguna 
discrepancia acerca de su interpretación y/o ejecución, la resolverán de común acuerdo y por escrito. 

En caso de subsistir el desacuerdo, "LAS PARTES" se someterán a la competencia de los tribunales federales 
con sede en el Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
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Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman por 
duplicado, de conformidad, en México, Distrito Federal, a los 29 días del mes de julio del año 2011. 

POR "EL CIESAS" POR "EL IFE" 
....--_---------4 . '~ ~ 

O dO:a~r' I;;a:if!:.~/ ~1~.::d:~lina · 
Dir ora General Secretario Ejecutivo 

/'--..IFE 

~.«: 

lualMeA 

de 7 7 

Doctora Arminda Balbuena Cisneros
 
Coordinadora del Centro para el Desarrollo
 

Democrático
 

Las firmas contenidas en la presente foja forman parte del Convenio de Colaboración, celebrado entre el Instituto 
Federal Electoral yel Centro de Investigaciones yEstudios Superiores en Antropología Social, el día 29 del mes de 
julio del año 2011 ,documento que consta de siete fojas útiles con texto únicamente en el anverso. 

Licenciada AAII~eJ~· :~:~~~~~ 
Dir~ 



,'.IFE
IH.TrTUTO ra.lIA" a'ACT'OIU.&. e.ESM 

CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
 
ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGíA SOCIAL, "EL CIESAS", y EL INSTITUTO FEDERAL
 

ELECTORAL, "EL IFE"
 

ESTUDIO: 

"IDENTIFICACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACiÓN 

CIUDADANA EFECTIVA DE MUJERES INDíGENAS" 

"ANEXO TÉCNICO" 

Introducción 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y el Centro para el 

Desarrollo Democrático (CDD), en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el 

desarrollo de la Política Democrática en México 2011-2015, trabajan para dar seguimiento a una de 

las tareas del Instituto Federal Electoral, que consiste en capacitar a los ciudadanos para el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones electorales, así como difundir los valores de la cultura 

política democrática. 

El estudio "IDENTIFICACION DE BUENAS PRÁCTICAS DE FORMACiÓN CIUDADANA Y PARTICIPACiÓN 

CIUDADANA EFECTIVA DE MUJERES INDíGENAS", se inserta en el Sistema Nacional de Información 

para la Construcción de Ciudadanía, cuyo objetivo general es "genera r e intercambiar información 

útil sobre el estado y desarrollo de la ciudadanía y la cultura política democrática en México 

mediante procesos participativos que retroalimenten los saberes y prácticas del propio Instituto, de 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y públicas de todo el país". Para lo 

anterior, se seleccionó una muestra que refleja todas o algunas de las características particulares de 

una buena práctica de formación ciudadana y de participación ciudadana efectiva. Su estudio 

permitirá sistematizar las experiencias y proponer un modelo que refleje las particularidades y las 

generalidades reconocidas entre la implementación de políticas y acciones de educación cívica y la 

experiencia del proceso de la participación efectiva y democrática de mujeres indígenas. 

Los proyectos a investigar son: a) el Fondo Regional de Mujeres del Totonacapan - FOREMUT S.c., de 

Papantla, Veracruz (2010) a cargo de dos investigadoras propuestas por la DECEyEC; y b} la 

comunidad huichola de San Andrés Cohamiata en el Municipio de Mezquitic, Jalisco (2007-2011) a 
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cargo de dos investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS) propuestos por el CDD 1. 

1. Preguntas de la investigación 

•	 ¿Qué es un proceso de participación ciudadana efectiva? ¿Bajo qué criterios una acción 

social puede ser catalogada como una práctica de participación ciudadana efectiva? 

•	 ¿Cuáles son algunos factores, elementos y/o circunstancias que favorecen u obstaculizan las 

prácticas sociales consideradas como procesos de participación ciudadana efectiva de 

mujeres indígenas? 

•	 ¿Son las prácticas educativas y la formación ciudadana elementos que favorecen los 

procesos considerados como de participación ciudadana efectiva? 

•	 ¿Qué características deben tener los procesos de formación ciudadana para incidir 

favorablemente en procesos de participación ciudadana efectiva de mujeres indígenas? 

2. Objetivos de la investigación 

A partir de los objetivos planteados por eIIFE, se proponen los siguientes enunciados como objetivos 

de investigación: 

1)	 Definir los criterios bajo los cuales una acción social puede ser considerada una práctica de 

participación ciudadana efectiva, particularmente en el caso de mujeres indígenas. 

2)	 Identificar factores, elementos y circunstancias que favorecen u obstaculizan las prácticas 

sociales consideradas procesos de participación ciudadana efectiva, particularmente con 

mujeres indígenas. 

3)	 Establecer la(s) posibles relaciones entre procesos de formación ciudadana y prácticas de 

participación ciudadana efectiva. 

4)	 Caracterizar buenas prácticas de formación ciudadana, a partir del análisis de dos estudios de 

caso con mujeres indígenas, y encontrar evidencias que vinculen a esa formación ciudadana 

con procesos de participación ciudadana efectiva. 

3. Justificación a partir de las necesidades dellFE 

El proyecto de investigación se deriva de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo 

de la Política Democrática en México 2011-2015 (ENEC), particularmente del programa tres, Sistema 

nacional de información para la construcción de ciudadanía, cuyo objetivo es: 

1 El presente documento integra los criterios necesarios para el estudio a cargo de esta Unidad Técnica. 
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" ...generar e intercambiar información útil sobre el estado y desarrollo de la ciudadanía y la cultura 

política democrática en México mediante procesos participativos que retroalimenten los saberes y 

prácticas del propio Instituto, de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y 

públicas de todo el país"; 

y tiene como finalidad desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas que puedan aplicarse 

en i) la elaboración de inventarios de estrategias, modelos y herramientas educativas que favorecen 

la construcción de ciudadanía; y ii) la sistematización de experiencias educativas que han resultado 

eficaces para la construcción de ciudadanía. 

Por ello, las herramientas conceptuales y metodológicas que se prpopongan desde los dos grupos de 

investigación para los casos Veracruz y Jalisco, deberán ser coherentes con el marco conceptual de la 

ENEC, según el cual participación ciudadana efectiva y buena práctica de formación ciudadana deben 

entenderse de la siguiente manera: 

1.	 La participación ciudadana efectiva implica el ejercicio autónomo, es decir, libre y consciente, 

de la ciudadanía integral: civil, política y social, respetando los valores y normas que la 

democracia adopta para hacerlos efectivos y, en particular, los derechos del resto de sus 

ciudadanos. 

Esta experiencia debe presentar, al menos, las dos cualidades fundamentales de la 

convivencia política democrática: 

•	 la participación de ciudadanos y autoridades en la gestión de asuntos públicos y la 

solución de conflictos sociales por la vía del diálogo, la deliberación, la negociación y la 

construcción de acuerdos públicos; y 

•	 una convivencia social basada en hábitos políticos o virtudes democráticas como son: el 

dominio de sí mismo, el respeto a los demás, la reciprocidad, la disposición a cooperar, la 

tolerancia, la civilidad, la razonabilidad, la cultura de la legalidad, la prudencia política y 

el discernimiento político. 

2.	 Una buena práctica de formación ciudadana es cualquier acción educativa de carácter 

formal, no formal o informal que llevada a cabo por organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas, privadas o específicamente educativas, cumpla de manera verificable 
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con el propósito de desarrollar competencias cívicas en la población a la que se dirige, 

promueva la convivencia democrática y tenga un método que favorezca su replicabilidad, 

para lo cual debe cumplir con los siguientes criterios: 

•	 intención educativa: la formación de agentes 

•	 propuesta pedagógica explícita 

•	 iniciativa educativa innovadora 

•	 iniciativa educativa transferible 

4. Objeto de estudio 

•	 las prácticas de participación ciudadana, en general y las consideradas "efectivas" en 

particular, haciendo énfasis en las experiencias de mujeres indígenas; 

•	 las prácticas de formación ciudadana con mujeres indígenas. 

S. Marco teórico 

Algunos temas y conceptos identificados como necesarios para analizar las experiencias en cuestión, 

requieres ejes conceptuales como ciudadanía y educación, así como sus posibles intersecciones, son 

los siguientes temas y familias de conceptos: 

5.1. Participación ciudadana y temas relacionados 

Se tratará de conceptualizar a la participación ciudadana como una práctica social, distinguirla de 

otras manifestaciones sociales, caracterizarla, así como identificar los tipos de participación que 

pueden darse. Entre los conceptos y nociones relacionadas figurarán temas como ciudadanía, y ésta 

en el marco de las relaciones del Estado con la sociedad. También habría que plantear el discurso y 

prácticas relacionadas con las especificidades de la participación ciudadana con relación a la 

movilización de las mujeres y de las comunidades indígenas. Para ello se utilizarán tanto referentes 

provenientes de la literatura especializada en América latina (tal es el caso de los trabajo de Cunill), 

como de los referentes mexicanos en la materia (Canto Chac, Zicardi, entre otros). 

5.2. Formación: evolución y discusión del concepto dentro del contexto de las prácticas educativas 

la formación como proceso es un concepto donde intervienen tanto nociones de ser humano como 

de sociedad, así como visiones de procesos y prácticas educativas. Es un tema que ha sido abordado 

desde diversas perspectivas -filosófica, política, social, educativa-, y que se revisarán en el marco 

teórico para situar el tema. En particular, la discusión desde el punto de vista educativo dará 

preferencia al enfoque socio-crítico, debido a que se considera que es el enfoque más apropiado 
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para analízar el modelo de formación por competencias implicado en una de las dos experiencias que 

se van a estudiar por petición expresa del IFE (el Modelo de Educación para la Participación 

Equitativa - MEPE). 

5.3. Buenas prácticas educativas: discusión y caracterización 

5.3.1 Intención educativa:
 

La formación de agentes. El propósito de las buenas prácticas de formación ciudadana en términos
 

generales V amplíos, lo definimos como: el desarrollo de competencias cívicas para promover la
 

convivencia democrática. Las competencias cívicas se entienden como la articulación de saberes,
 

destrezas, valores Vcomportamientos que hacen que las personas se reconozcan como ciudadanos V
 

puedan ejercer con autonomía su calídad de sujetos de derechos.
 

5.3.2 Propuesta pedagógica explícita:
 

Una buena práctica de formación ciudadana, además de contar con una intención educativa en el
 

sentido que acabamos de señalar, debe dar cuenta de la manera en que han conseguido los objetivos
 

propuestos, es decir, de la metodología usada para su desarrollo. En todo caso es esperable contar
 

con un marco conceptual o una fundamentación de la acción educativa emprendida; con un método
 

o conjunto de pasos V/o procedimientos realizados; con una o varias herramientas o medios que se
 

usan para facilítar el aprendizaje; V con una forma de evaluar los resultados. La organización V
 

articulación coherente de todos estos elementos en función de los límites establecidos, muestra la
 

sistematicidad de la experiencia educativa que se analiza. Éste es, indudablemente, otro rasgo
 

importante de una buena práctica de formación ciudadana.
 

5.3.3 Iniciativa educativa innovadora:
 

El carácter innovador de una buena práctica de formación ciudadana debe entenderse
 

principalmente en relación con el propio contexto en donde esta experiencia se desarrolla; V en
 

relación con el acervo de experiencias sistematizadas existentes. Se trata, entre otras cosas, de
 

formas nuevas de resolver problemas educativos preexistentes; es decir, de superar modelos o
 

estrategias que no han logrado romper el paradigma de una educación ciudadana fundada en la
 

información más que en la formación; de desplegar un proceso educativo para incidir en la realidad
 

mediante la participación ciudadana; del abordaje de nuevos temas como los problemas públicos;
 

del desarrollo de nuevo medios educativos, recursos didácticos o incluso, de generar procesos de
 

educación informal en ámbitos de la vida cotidiana donde antes no se habían hecho.
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5.3.4 Iniciativa educativa transferible: 

Aunque no todas las experiencias de formación ciudadana se desarrollan con la pretensión de servir 

como modelo o referente para otros esfuerzos educativos, puede ocurrir que llegan a serlo. En buena 

medida esto depende de la flexibilidad adaptativa de su diseño pedagógico. Es el caso de propuestas 

que desarrollan con extensión y profundidad su método y con los medios educativos que usan. Esto 

facilita que otros educadores adapten estos elementos a sus propias necesidades y contextos. 

5.4. Mujeres indígenas 

El presente proyecto se apoya en dos estudios detallados de caso acerca de la participación 

ciudadana efectiva de mujeres indígenas en su relación con un proceso de formación experimentado. 

El estudio descriptivo y analítico de dos casos experimenta les, serán sometidos a una revisión 

exhaustiva. 

Gran parte del cuerpo de este proyecto estará delineado por el trabajo etnográfico y documental del 

caso que se realice en campo, pero es importante contextualizar lo que encierra la noción de ser 

mujer indígena en México, ya que no es probablemente lo mismo examinar y valorar un proceso de 

formación y participación ciudadana de un grupo de mujeres ubicadas en un contexto social urbano, 

que en uno rural, indígena. 

Actualmente, las mujeres indígenas son sujetos clave en la politización de la identidad étnica bajo el 

contexto de las políticas multiculturales implementadas por el Estado mexicano y varios países de 

América latina. A partir de los años setenta, los gobiernos y los organismos internacionales (Banco 

Mundial, BID, etc.) promovieron una amplia gama de acciones y medidas hacía las mujeres y su papel 

en el desarrollo, las que se caracterizaban por trabajar hacia la capacitación (el "empoderamiento" 

ahora vuelto de moda) de las mujeres de sectores socialmente marginados y _abordar entonces las 

relaciones desiguales de género. Se procuró atender particularmente a mujeres campesinas y 

posteriormente se enfocó en las mujeres indígenas. Se introdujo así un nuevo enfoque de género a 

los componentes básicos de la ciudadanía y de la gobernabilidad. 

En gran parte de las comunidades indígenas del país, las mujeres han sido objeto de prácticas 

tradicionales desiguales como el trato preferencial hacia los hombres, violencia de parte del padre y 

del marido, limitado poder de decisión sobre sí mismas, así como de prácticas discriminatorias 
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explícitas como la prohibición del derecho de ser propietarias de la tierra y de heredar bienes, de o 

contar con el estatus de comunera, etc. Sin entrar en el debate de una posible prioridad de los 

derechos colectivos sobre los individuales y viceversa, y reconociendo la calidad democrática de 

numerosas instituciones y prácticas propias de los pueblos indios, la realidad de los últimos 40 ó 50 

años arroja un incremento notable de la participación de las mujeres indígenas. 

Una de las acciones que se desprenden de la Constitución fue la creación de un importante número 

de escuelas rurales (desde Obregón hasta Cárdenas). Con ello se asumió la responsabilidad 

económica de la educación nacional, que tenía como objeto luchar contra el analfabetismo, el 

alcoholismo y enseñar el español básico; al igual que impulsar una orientación cívica -derechos y 

deberes de la ciudadanía. Este esfuerzo no fue suficiente por sí solo y las condiciones de vida de los 

pueblos indígenas no se iban a transformar con la implementación de una educación clásica, que 

resultó frecuentemente impráctica e irrelevante para las comunidades. 

Pero, fueron estas escuelas y estos proyectos educativos los antecedentes de los centros educativos 

multiniveles que actualmente se encuentran en regiones indígenas; de la formación de los 

promotores de escolares; de la formación de los maestros bilingües y de los profesores de educación 

indígena, ahora acompañados de grandes contingentes nuevos de docentes dedicados a atender el 

nivel medio superior y el superior. 

Sin proporcionar ahora cifras precisas, es notable que en gran parte de las regiones indígenas del país 

se está viviendo un proceso general de ampliación de la escolarización y de formación en una parte 

creciente de las generaciones jóvenes de las comunidades. las mujeres indígenas de estas 

generaciones está n ahora sujetas a un fuerte proceso de cambio en cuanto a lo educativo, lo cual 

tiene incidencia en su propia formación, sus aspiraciones personales, sociales y ciudadanas. 

Hoy en día las mujeres indígenas que cuentan con una escolaridad recientemente aumentada son las 

que desde sus propias interpretaciones como integrantes de un pueblo indígena y como mujeres 

buscan impactar y transformar su realidad. las mujeres indígenas, cada vez con mayor frecuencia, se 

vuelven políticamente activas en la movilización civil mediante su papel como representantes de 

algún grupo en particular, o como dadoras de la comunidad misma. Ya sea reivindicando temas de 

salud, familia y sexualidad, de participación política, el reconocimiento de derechos legales y 

económicos, educativos, religiosos, etc. lenta, diferenciadamente y también con fuertes 
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acceleraciones recientes, se ha ido estableciendo una mayor visibilidad y un crecido ejercicio de 

derechos y de prácticas de participación por parte de las mujeres indígenas. 

No podemos generalizar o plantear el mismo escenario en todas las comunidades indígenas del país; 

cada región, cada cultura regional y cada comunidad tiene una historia, un contexto, un proceso 

organizativo, participativo y de conciencia muy particular, que provoca que la situación nacional de 

las mujeres indígenas sea posiblemente más heterogénea ahora que antes. Sin embargo, la nueva 

diferenciación de las condiciones es notable en tanto es portadora de dinámicas inéditas. 

Un dato reciente para dimensionar el universo acerca del cual se nos propone detectar las dinámicas 

ciudadanas y //ciudadanizadoras" actuales es que, según el censo 2010 del INEGI, los indígenas son 

ahora 15,7 milliones de habitantes, cerca del 15% de los más de 113 milliones de ocupantes el 

territorio nacional; una proporción que ha ido en fuerte aumento a lo largo de los últimos tiempos y 

que acaso ya no cabe en los 28 distritos electorales federales llamados indígenas, por eIIFE. 

Los indígenas, mujeres y hombres en plena transformación ciudadana, consiguieron hace diez años 

una importante reforma de la constitución federal en su parte medular, se declararon bastante 

insatisfechos de lo logrado y nos los muestran ahora. 

6. Procedimiento metodológico 

6.1. Tipo de investigación 

Se trata de un estudio de carácter cualitativo y descriptivo, basado en el paradigma naturalista 

interpretativo, debido a que se consideran los contextos donde se desarrollan los procesos bajo 

estudio. 

6.2. Población bajo estudio 

Se estudiarán las prácticas pertenecientes a dos experiencias consideradas candidatas a ser 

calificadas como prácticas de formación ciudadana o de participación ciudadana efectiva: 

6.2.1. Caso Veracruz 

6.2.2. Caso Jalisco 
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6.2.2.1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos del caso Jalisco 

Las evidencias levantadas por el equipo de investigación consistirán fundamentalmente en: trabajo 

de gabinete, entrevistas a profundidad, análisis de asambleas y talleres antropológicos. 

Objedwvl.wIolIO Inform.ldn ~ •• pret"- recoled.. ton. empleo felrm.o. dilo. 
di cede tfcnlcl .,/0 ""MlI.nt. i.trUl'l'llntal 

Inlllllucredol 

Gabinete 

Entrevístu • p-ofundldld 

An~H~is de asambleas 

hll!', 

Con,l,te en r. re<;opllllclón y 
orllnhllclórl de tos diversos '",ormel 
menSUllel cuaUtlth,ol V tUlntllath,ol, 
nolll o ponencin que 51' hIn r••lIl1do 
lotwe la ,e.ión. 

s~ bu.car. f~allllr ~ntre"lstn a 
profundidad con las autoridades 
munlcjpal~s, vial ••ntes relponllblel 
d~ 1.. aedonel Instlluclonales fed~ral~. 

y eSlataln, que Indden en el campo 
leneral o especifico de ta panlrlpación 
dudadAnl de los ll'upOS ¡ndllen.. ÓII! la 
rellón, 101 comuneros Wbcarltarl 
(hulcholes). 

Observación de la. asambleas 
comunitarias Va que es Iqu donde se 
eJefce un modelo de democracia directa. 
Ahí ,~ loman 111 decisionelo y se locJde 
en la C1J~ltión publica; dichas uambl"s 
.enerales de comuneros son la mí.lma 
autoridad d~ l. comunidad Vel órlano 
de enlace con los poderes publleos. 

Un proceso dialógico SIStemático e 
inlenlo en el que ellrabajo de 
profundización de lo enfocado se 10lra 
en cada lesión V Jobt~ todo a lo larlo d~ 

las snlones s«ladas; y ~f~ctuad.. en 
lu• .JI(~s s¡¡niflcat¡l/ament~ dIstintos. Con 
ello foe ISI!IUra la presencia de nut'Yos 
interlocutores que I/an modificando 
semiblemente ~ marco dlalólleo. 

DOOJmantar ellrabaJo formativO de 
educación tiviCl dlrlllldo I mUjeres en un 
contllto lodocullurlllndileM definldo. 

Profundlllr en ~I cOMclmJento de los 
hKhos mulUptel de participación 
dudada na reclenle, e.plorando 
sist~llclmentelos camblol detectados 
(o perclb1l1011. Iu relaciones con acciones 
cll/lcas o Institucionales. 

ANHUlr los m~c.nismos de inter.cclón V 
democracia directa que le ejercen en esta 
prícticI comunllula 

Generar un diálolO profundo enue el 
equipo d~ invelll..ción y un colectll/o 
orientado por un eje temático, permitirá Ir 
profundizando, V sistematizando 
información por etapal. 

Se u!cohtctar, la mlyOIlnlormadón posible, buscando 
ItlhlUllivldld. lobrela ellperiendll dllf'~Jo formativo 
de edutaclón ci,,'" d1r1lldo I mujeffl en un contello 
lodocultUJlllndilena derlnldo. 51' busu _honda, en l. 
.llperlendl; de tal mlner. que cUllquier meted.l, yllea 
escrito, de ludio o l/Ideo, con~rlbuVI II proceso ~ 

documentación V estudio del cno. 
Se busurí documentlr 1.. etperienclll conor;ldn en 
matrrla de participación, formación ciudld.na trabajo 
sistem'Uco con población lndllena, pr'ctlcas educaUl/1I 
y pr0ll'amas npeclflcamente dlrllldos .Ia formación 
cludad.na de muJl!res Indllenas. 
Las entrevistas permitil.tn docum~n1lr t.mblen los 
aspectosllistematlzados Vno sistematizadoll de las 
~.perlend.. de acciones d~ formaciÓn que habrian sido 
101 sL4etol de dlchn acdon~s; o que también habtlan 
sido parllciPlntn de 101 equipos responllbles o 
docentes; tomando en cuenta que hav un peuonal 
docent~ Indll~na nutrido (de hombres V muJ~rn) que ha 
Ido asumiendo responsabllld.des reconocidas t.nto ~n 

111 acciones edu:.Ul/a. de la reBlón como ~n tn acdonn 
de formación y de partlclpldón dudadana. 

~ busar' documentar el Incremento d~ la participación 
de lu muJerel como relultlnte de actll/u dlnimicas 
prnentes en la efectll/a partiCipaCión dudadana de In 
mujeres de San Andres Coh.miala como resultldo de 111 
acciones npeciflcII d~ formación ciudadana que nOI 
proponemol enfoclr V detanar II!n sus dlmll!nslones 
~ducat'vu. 

Se buscara conltruir un panoraml bien documentado y 
eflcazmen\e sinletlco d~ la pperi~ncla de formación y 
IUS posibles efectos en materia d~ participación 
demoulÍtiCl del Brupo de mujeres ¡ndilen.. atenddas V 
movilizadas. Examinaremos los aporles empirlcos V 
analíticos de elte nludlo de caso en su rel.ci6n con las 
prqunlas acerca d~ 1& detección V posible calificación de 
buenas práctIcas, conflrmoldas o no, requeridas por el 
proyecto. 

Informe 

Ttilnscripc:ión de 1.. 
entrt'Ylsln 

DIario d~ campo 
lnrorme d~ observación 
partiClpant~ 

Transcripción de 
II!nttevistas unli·ablertu 

Informe (4) 

6.2.2.2. Método de análisis de información del caso Jalisco 

Al concluir el trabajo de campo que se haya realizado a partir de la serie de herramientas y técnicas 

propuestas, se revisará detalladamente todo lo documentado y registrado. Una vez ordenado, se 

construirá un panorama bien documentado y sintético de la experiencia de formación y sus posibles 

efectos en materia de participación democrática del grupo de mujeres indígenas atendidas y 

movilizadas. Se examinarán los aportes empíricos y analíticos de este estudio de caso, en su relación 

con las preguntas de investigación, acerca de la detección y posible calificación de buenas prácticas, 

confirmadas o no. 

6.2.2.3. Productos a entregar del caso Jalisco 

1.	 Protocolo de investigación 

2.	 Informe de trabajo de campo 

3.	 Diseño curricular del taller de validación de la guía para identificar buenas prácticas de 

participación ciudadana efectiva 
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4.	 Informe de ejecución del taller 

5.	 Guías para identificar buenas prácticas de participación ciudadana efectiva, destinada a los 

funcionarios locales del IFE. la guía deberá contener conceptos, variables e indicadores de 

participación ciudadana efectiva, particularmente de mujeres indígenas, los cuales puedan 

utilizarse para que funcionarios de las juntas distritales ejecutivas (JDE) del IFE, con una 

capacitación básica, sean capaces de identificar y clasificar diversas experiencias. 

6.	 Informe final de la investigación 

6.2.2.4. Cronograma de procesos y productos del caso Jalisco 

Actividades/productos 

Entrega 1: Protocolo de investigación 

Trabajo de Campo y talleres de 
trabajo y sistematización de la 
información 

Entrega 2: Informe del trabajo de 
campo 

Entrega 3: Diseño curricular del taller 
de validación de la guía para 
identificar buenas prácticas de 
participación ciudadana efectiva 

Taller de validación con vocales 

Entrega 4: Informe de ejecución del 
taller 

novlembrlt diciembre 

Organización, sistematización y 
discusión de resultados. preparación 
de informe final 

Entrega 5: Guías para identificar 
buenas prácticas de participación 
ciudadana efectiva, destinada a los 
funcionarios locales dellFE 

Entrega 6: Informe final 

6.2.2.5. Presupuesto de gastos del caso Jalisco 

Concepto Monto 

Viáticos (gastos de estancia y alimentación de investigadores y 
participantes de los cuatro talleres. Se contempla la participación de 8 a 

12 personas para cada taller) 

$141,000.00 

Honorarios de dos investigadores $210,000.00 
Gastos administrativos $38,000.00 

TOTAL $389,000.00 
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