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Introducción 

La participación ciudadana es aquel esfuerzo colectivo y articulado que promueve y 

patencia el desarrollo de los sujetos sociales en tanto actores que toman en sus manos 

su presente y su futuro. La participación ciudadana es un ejercicio colectivo que 

permite a los seres humanos identificar, reconocer y ejercer los derechos que tienen, 

para de esa manera elevar sus condiciones de vida, y en este sentido, la participación 

ciudadana es también un proceso, medio, camino o puente que permite 

vincular/generar procesos para la construcción de ciudadanla. 

Por eso, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía son procesos que 

se Interceptan, se articulan y marcan pautas, actitudes, habilidades y horizontes en los 

que se conectan espacios, instituciones, autoridades, organizaciones y redes sociales 

que coinciden en sus propósitos generales y pueden llegar a acordar procedimientos 

para perseguir objetivos vinculados con la elevación sistemática de la calidad de vida. 

En tal caso, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción de procesos 

orientados a la construcción de ciudadanla siempre redunda en amplios niveles de 

legitimidad social, en la capacidad para reconocer temas, dimensionar problemas, 

procesar demandas y generar respuestas a intereses sociales mayoritarios por parte 

de los sujetos involucrados en esos procesos. 

En ese sentido, esta tesis tiene como objetivo prioritario definir una posición y una 

argumentación desde Trabajo Social: ta participación ciudadana se debe entender 

como un proceso o medio fundamental para la construcción de ciudadanía. No se 

puede hablar de construcción de ciudadanía si no se tiene claro que la participación 

ciudadana es el camino que desemboca en ella, pero a la vez es un proceso que corre 

paralelo y se intercepta a la misma, lo que permite que se potencien mutuamente 

ambos procesos sociales. 



' 

Para encuadrar el análisis de la participación ciudadanía y la construcción de 

ciudadanía se analiza el Programa por la Ciudadanía Infantil "Tu También Cuentas" 

diseñado por el gobierno del Distrito Federal. 

Dicho análisis se centra en estudiar el tema de la participación ciudadana y la 

construcción de ciudadanía en el marco del mencionado programa, para lo cual el 

estudio se estructuró en las diferentes dimensiones: 

:i La dimensión teórico-conceptual, donde se buscó realizar una aproximación y 

una discusión sobre los conceptos de participación ciudadana y de construcción de 

ciudadanía. 

::i La dimensión contextual, en la que se caracteriza de una manera general y 

panorámica la participación ciudadana y la construcción de ciudadania en México y 
'' '< 

específicamenté en el Distrito Federal. 

a La dimensión· metodológica que se traduce en el análisis del programa 

mencionado, desde una perspectiva de Trabajo Social, conociendo antecedentes, 

objetivos, procedimientos, dinámicas, procesos, fortalezas, debilidades, 

oportunidades, amenazas, resultados y logros del programa indicado. 

o La dimensión propositiva que implica la construcción de una propuesta alternativa 

para el trabajo con niños y niñas, lo cual se traduce en un modelo de Intervención 

para la construcción de cludadania en la infancia. 



Finalmente, es preciso mencionar que el presente estudio en un primer momento es 

relevante por la conexión entre:práctlcá profesioriál, aportes académicos y trabajo de 

base con niños y niñas; no sólo es un estudio basado en ideas, lineamientos o 

aportaciones teóricas, sino que en realidad tienen que ver con un procesos de 

sistematización de una experiencia de Trabajo Social, ligando el ciclo de vida de un 

programa social: investigación-diagnóstico-desarrollo-análisis-nueva propuesta. Por lo 

que creo que este documento es verdaderamente un aporte desde una perspectiva de 

Trabajo Social que me permitió encontrar diferentes elementos metodológicos para el 

análisis y reformulación de distintos programas sociales, que considero es una de las 

áreas de proyección laboral de mayor actualidad e importancia para el Trabajo Social 

en el México de hoy. 



CAPITULO 1 

ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 



1.1 Ciudadanía. 

Para referirnos al concepto de ciudadanía es indispensable conocer los términos de lo 

público, de lo privado así como el concepto de ciudadano. En ese sentido, el término de 

~ lo público hace referencia a los actos que involucran a un amplio sector o sectores de la 

sociedad inmiscuidos en asuntos políticos. lo Público es considerado el ámbito de las 

relaciones sociales en el que se articulan, enfrentan, complementan o se conflictúan 

ideas, posturas, intereses, prácticas y estilos de los diversos grupos, clases, estratos, 

expresiones y sectores de ta sociedad. \Prad111a. 1997:951 

lo público tiene relación con el campo social en et que se generan una serie 

actuaciones que principalmente el Estado y los distintos grupos y estratos mayoritarios 

de la sociedad construyen y que son orientadas a conducir a la misma sociedad hacia 

niveles de mayor bienestar y desarrollo económico, social, político y cultural. lo público 

siempre combina y articula tas esferas privadas y/o individuales, pero siempre las 

supera, las desborda y tas rebasa, llegando a to colectivo. (Prodilla. 1997:95) 

Esta relación contradictoria entre lo colectivo y público versus lo individual y privado, 

siempre tiene un referente social y político, en tanto que lo público es resultante de 

prácticas diversas de múltiples agentes, y sobre todo. de organismos e instituciones 

sociales que tienen diferentes proyectos de sociedad. Por to que el fortalecimiento de lo 

público siempre redunda en amplios niveles de legitimidad social, en la capacidad para 

reconocer tem¡¡s , dimensionar problemas. procesar dem«ndas y generar respuestas a 

intereses sociales mayoritarios, lo que implica el reconocimiento de actores y su 

relación con el Estado. lo p(1blico casi siempre constituye una matriz o estructura 

institucional con posibilidad de permear profundos niveles de la capilaridad social, 

vinculándose profundamente con la vida cotidiana de la gente. 1Gurza, 1996: 49) 



·Algunos utilizan el término de la política y el Estado como sinónimos cuando hablan de 

16 pública;·5¡r; embargo existe una diferencia entre 10 político y el terreno del Estado. 

entendiendo a éste ; último como "la organización de los ciudadanos para la 

administración de lo~.' intereses compartidos entre sus miembros" (Gonzalbo Esca1an1e, 1992: 

35) y a · la política 
1
como menciona Fernando Savater "No es más que le conjunto de . 

razones que tienen los Individuos para obedecer o para sublevarse". (Savater, 1992;) ·· 

El término del espacio público según el modelo cívico adoptado por la mayor parte de 

regímenes democráticos lo define como "los mecanismos para atender los problemas 

colectivos y por ende evitar conflictos entre los particulares y la administración del 

Estado" En cambio, lo privado tienen que ver con el conjunto de actos de particulares 

que no trascienden más que a un determinado número de personas que tienen un 

objetivo en común, y aún cuando la relación pueda ser directa con la administración del 

Estado, no es más que en términos de obtener un beneficio particular. En este caso, 

Gonzalbo cita a John Dewey afirmando que "la distinción entre lo público y lo privado se 

funda en la diferente extensión y finalidad de tas consecuencias de los actos" 

El espacio público surge como resultado del crecimiento del Estado en su 

administración, para satisfacer las necesidades de los intereses privados, es decir lo 

público nace a partir de lo privado. Por eso, podemos afirmar que a partir del momento 

que exisle un espacio público surge la figura del ciudadano. 

Según las miradas más tradicionales de lo social, la construcción de ciudadanía se 

limita a cumplir una serie de condiciones mínimas, en el caso de México, tales 

condiciones se encuentran plasmadas en la Constitución Política y se reconoce como 

ciudadano de la República a los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además los requisitos de haber cumplido 18 años, y tener un modo 

honesto de vivir. 

Sin embargo es necesario enlender la noción de ciudadanía desde una mirada más 

amplia, incluyente y profunda, en donde el concepto de ciudadania no solo tiene que 

ver con lograr mayoría de edad o condiciones mínimas de obligaciones y 

Í• 



responsabilidades, sino que esta mirada se involucra con la articulación de suje_tos de 

una sociedad que tienen identillcados ciertos derechos sociales y político~ q~e les 

permiten incidir en algunas instituciones del estado, en la toma de decisiones, o, en la 

realización de determinadas politicas". (Castillo Fernando. 19961 

En ese sentido, podemos afirmar que existen tres grandes tendencias para entender la. 

ciudadanía, una tendencia que limita la ciudadanía a respetar obligaciones ciudadanas 

y a ejercer derechos ciudadanos, esto adscrito específicamente a los mayores de 1 B 

años, lo que habla de una concepción limitad¡¡ del concepto. 

Otra tendencia se relaciona con la valoración de la ciudadanía en relación a los 

derechos sociales, y que en concreto tiene relación con las primeras luchas de los 

movimientos grupales, se comenzó por luchar por los derechos sociales. pero hay 

evolución hacia los derechos civiles. Recientemente existe un consenso en que parte 

esencial de la ciudadanía, es el reconocimiento de los derechos sociales para todos los 

sectores de la población, haciendo a este segundo enfoque el más amplio e integral. 

La última tendencia que tiene que ver con la ciudadanía a partir no solo de la 

capacidad social para lograr el reconocimiento de los derechos sociales, sino 

principalmente con la posibilidad de ejercerlos, por lo que esta postura implica 

diversificación, ya que no se plantea la ciudadanía solo como un derecho a que se 

respete el voto. sino que también hay otros criterios como el ejercicio ciudadano, la 

autogeslión. la interlocución con gobernanles. la construcción de redes, la fiscalización 

a la autoridad, m¡¡ndar a los gobernantes, intervenir en planes de desarrollo, incidir a la 

operación ele la politica social. la posibilidad de criticJ y de generar propuestas 

alternativas. 



1.2 Democracia. 

El término democracia puede entenderse como una simple definición o puede adquirir 

un valor de . análisis, pero para efectos de este apartado nos interesa conocer a la 

democracia en términos de explicitar su significado y las partes que la conforman. 

Además haremos una confrontación entre la definición sobre democracia y la teoría que 

sustenta el concepto de democracia, lo que nos permitirá vincular posteriormente la 

democracia con la participación y la construcción de ciudadanía. 

Democracia proviene de las raíces griegas "demos" que significa pueblo y "cratos" que 

significa gobierno; esto quiere decir "gobierno del pueblo" (Andre.A.1974:17) . Pero, en 

sentido amplio se plantean diferentes tipos de democracia como por ejemplo 

democracia electoral y democracia liberal; democracia directa y democracia 

representativa, o democracia política y democracia económica. En ese sentido, la 

democracia es multidimensional porque entonces poclemos hablar de democracia 

laboral, social, empresarial y económica, y por eso debernos marcar una constante para 

cualquier perspectiva que radica en mirar a la democracia como eje rector de la 

voluntad colectiva, aún cuando puedan existir numerosas expresiones o apellidos de la 

democracia. Podemos reconocer que existen diversas tipologías de democracia, 

mismas que a continuación mencionaremos y explicaremos brevemente: 

a) Democracia Directa. Este tipo de democracia fue practicada por los griegos y 

consistía básicamente en que todos los ciudadanos proponían y !ornaban 

decisiones a través de asambleas, en aquellos tiempos era mas sencillo hacerlo, 

debido a que el número de ciudacbnos que participaban en dichos eventos era 

muy reducido, no existía Ja representación . los ciudadanos se autogobernaban, y 

tampoco había necesidad de realizar elecciones para ocupar los diversos cargos 

ya que todos los que gozaban de la condición de ciudadanos eran considerados 

como iguales. 



b) Democracia Representativa. Este tipo de democracia se refiere a la 

representación que hace una persona elegida por la sociedad para que sea su 

voz y su voto en la toma de decisiones dentro de la administración del Estado. 

En este caso, los representantes existen por que seria imposible que todas las 

personas de una sociedad se pudieran reunir en un mismo sitio y en un mismo 

lugar para tomar decisiones o para realizar propuestas. Los dos tipos de 

democracia que acabamos de mencionar tienen un contraste muy importante, la 

democracia directa fue la primera forma de democracia y significaba todo lo 

contrario a la democracia representativa que es la que hoy por hoy da vida a la 

mayor parte de regímenes que se denominan democráticos (Merino Mauricio, 1995;17) 

c) Democracia Electoral o Formal. Este tipo de democracia es citada por Reyes 

Heroles y se refiere a las "elecciones libres de los ciudadanos, para elegir 

candidatos a la administración del Estado". (Reyes Hercios. 1998: 37) 

d) Democracia Liberal. Al igual que en la democracia electoral el punto de partida 

son las elecciones libres, sin embargo para alcanzar la categoría de liberal es 

importante tomar en cuenta otros aspectos como son" un poder judicial 

independiente, restricciones al ejecutivo, protección a los derechos individuales y 

a la libertad de expresión, de asociación. creencias y de participación; 

consideración a los derect1os de las minorias. limites a la capacidad del partido 

en le poder para desviar un proceso electoral, garantías contra el arresto 

arbitrario y la brutalidad policiaca, la eliminación de censuras y un mínimo ele 

control por parte del gobierno sobre los medios de comunicación, etc la lista 

pudiera ser interminable sin embargo se mencionan las prioritarias" 

(Royos Hurolus, 1998, 37) 

e) Democracia Política. "La democracia política se manifiesta en la importancia y 

supremacía de las mayorías libres sobre la autoridad de los menos; en la manera 

que hacen uso ele la estructura democr<.itica: así como en la actividad que 

despliegan los dirigentes en el comportamiento de sus responsabilidades; en el 



régimen de partidos y en la sociedad plural", (Moya Palencla.1982:128). Las principales 

. características de la democracia política son: 

'Libertades civiles 

'Soberanía 

'Representación popular 

'Sistemas y mecanismos para realizar la consulta ciudadana. 

f) Democracia Social. Está constituida por la democracia política y la 

democracia económica estas forman un matrimonio indisoluble por la siguiente 

razón "la democracia tiene que ganar la batalla del bienestar, de la satisfacción 

material, del acceso a los bienes físicos e intangibles" (Moya Palencia. 1982; 129) En 

este sentido, esta aportación o categorización tiene que ver básicamente con dos 

fundamentos, satisfacción material y bienes físicos intangibles son el fundamento 

para entender el objetivo de la democracia, es decir en un régimen democrático 

se busca mejor calidad de vida para sus habitantes ya se han materiales y/o 

accesos a verdaderas formas de una cultura politica. Sólo viendo a la 

democracia desde una perspectiva social. podemos llablar que el voto, la 

representación y los valores, son instrumentos de la democracia, pero desde 

esta tipologia toman una connotación diferente, porque es necesario que existan 

otros ingredientes vinculados a una mejor calidad de vida. 

La exposición anterior de las tipologias sobre la democracia nos permite identificar la 

relación entre éstas y la connotación de ciudadanía. que debieran convivir dentro de un 

régimen democrático. Así surge la necesidad de abordar el tema de la ciudadanía. 

111 



1.3 Participación 

De acuerdo al diccionario el término participar hace referencia a una serie de sinónimos 

como notificar, comunicar, intervenir y compartir. El término participación nos hace 

pensar en una serie de actos posibles a realizar en diferentes ámbitos de la vida, sin 

embargo para efectos de la presente tesis, revisaremos el significado de partlcipár en el 

terreno de lo público. 

Algunos autores coinciden que la participación es un acto que les permite a las 

personas desarrollarse, en la medida que estos pueden satisfacer las necesidades de 

los grupos a los que pertenecen. "La participación suele ligarse con propósitos 

transparentes -públicos en el sentido más amplio del término· y casi siempre 

favorables ... ". (Marino, 1995; 9) 

La participación es un acto que no se puede dar de forma individual o aislada se 

necesitan por lo menos dos personas para interactuar en un proceso de 

corresponsabilidad, por lo tanto es un acto social que implica una decisión, determinada 

por una serie de factores que estimulen la participación. 

La participación según lrarrázabal es la forma "como el ciudadano medio puede influir 

en las decisiones públicas de manera que éstas lo representan más adecuadamente" .. 

(lrorr<izaval. 1998; 100). 

11 



Este autor pro~one .cuatro. niveles .de participación teniendo en cuenta, que por lo 

menos, se debe ten~r'Úngrado'mí~if'llóde organ'izacÍÓnpara cumplir con'~¡, fin común. 

Los niveles se sirít.etiza~.enlo siguiente: 

1.- La Información ~ue co~stltuye un primer nivel en el proceso participativo; sin un 

conocimiento previo sobre las Instituciones o los fenómenos es Imposible participar. 

2.· La Opinión es el segundo nivel posible en el proceso de participación, y considera 

la posibilidad de establecer un diálogo entre las partes. La opinión constituye acceso y 

uso de los mecanismos de participación. 

3.- Acción, que es un tercer nivel de participación referente al lnvolucramiento de las 

personas en los procesos o situaciones que los llevaron a participar. En otras palabras, 

las personas u organizaciones ya no son meros entes que se informan o emiten 

opiniones, si no que buscan hacerse parte de ellas. 

4.- Toma de decisiones, es el cuarto nivel que tiene una relación con la concurrencia 

en la toma de decisiones, por lo que en este nivel las personas u organizaciones 

participantes se convierten en gestores del proceso. (lrnmiznval. 19981 

Estos niveles nos permiten entender que en los diferentes tipos de participación, la 

información, la opinión, el lnvolucramiento y la toma de decisiones son indispensables 

para alcanzar procesos democráticos de mayor envergadura. 

Asimismo, podemos, afirmar que existen ciertas condiciones. elementos o aspectos 

que favorecen la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones sobre un 

contexto, mismos que se presentan a continuación: 

Las personas, organizaciones y entidades sociales participan cuando tienen un 

interés legítimo en un tema, demanda, proyecto que lo sientan como propio. 

11 



Las personas, organizaciones y entidades sociales participan cuando la 

acción/decisión ofrezca beneficios evidentes a la sociedad y a los individuos. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales participan cuando reconocen 

objetivos y metas en común y que sus beneficios sean compartidos. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales participan cuando los 

posibles conflictos entre las partes interesadas hagan referencia a los medios y 

no a los objetivos centrales o sustantivos que se persiguen. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales participan cuando por lo 

menos una de las partes interesadas tenga experiencia en los procesos sociales 

y/o el organismo promotor esté comprometido con la misma. 

Pero también existen obstáculos o impedimentos que inhiben la participación, que 

incluyen lo siguiente: 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando existe 

desconfianza o temor de perder el poder o el control de la toma de decisiones y 

acciones sociales. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando es 

notoria la falta de experiencia. interés. articulación entre los actores que 

promueven las iniciativas, proyectos o procesos sociales. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando no 

existen prácticas democráticas en el contexto donde se desenvuelven y cuando 

existe animadversión ele las autoridades IK1cia la participación. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando existen 

procedimientos burocráticos inflexibles y/o centraltzaclos por parte del gobierno 

y/o diferentes organismos socio-civiles y privados. 

Las personas. organizaciones y entidades sociales no participan cuando se usa 

la retórica participativa sólo para obtener fondos, recurso o beneficios del 

beneficiario de un proceso social. 



·t 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando se hace 

evidente Ja falta de capacidad de Jos actores, gobiernos y otras entidades 

interesadas para realizar importantes procesos participativos. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan en la existencia 

de conflictos sociales o divisiones irreconciliables entre aspectos religiosos, 

étnicos, lingüísticos o de otra naturaleza dentro de la comunidad y entre las 

personas o entidades que tienen un interés legitimo en el proceso social. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando existe 

un nivel alto de resistencia a comprometer recursos que incidan positivamente en 

el proceso social. 

Las personas, organizaciones y entidades sociales no participan cuando se 

Identifican intereses ilegitimas, principalmente a personas de escasa prestancia 

social y/o desajuste en Ja aplicación de los mecanismos participativos adecuados 

a las diferentes fases del proceso social. 
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1.4 Participación ciudadana 

La participación ciudadana es una condición, proceso o posibilidad de la cual gozan los 

ciudadanos de los regímenes democrálicos, que les permile alcanzar el 

RECONOCIMIENTO pero principalmenle el EJERCICIO de los derechos polílicos y 

sociales, en relación con el Eslado y olros aclores sociales. 

Diferentes aulores coinciden en que es complejo y dificil dilucidar el significado de la 

participación ciudadana, porque lo único que queda como manifieslo claramenle es la 

relación que se debe establecer enlre la ciudadanía y el Eslado para que se pueda 

hablar de participación ciudadana, pero es necesario profundizar tal temática. 

Pero algunos aulores como Nuria Cunill proponen loda una serie de elemenlos que son 

necesarios para poder referirse al lérmino participación ciudadana, enlre ellos 

argumenla que la participación ciudadana es un medio de socialización de la polílica, 

nacida ésla de un planteamiento inicial referido a la afirmación sobre la mala 

Administración PL1blica por parte del Eslado. Cuando la autora refiere, socialización de 

la polílica se enliende como "unn prrictica social que supone la inlervención expresa 

entre Edo. y actores de la sociedad civil , a partir de la cual estos últimos penetran en el 

Estado". ( Cur1111 N111ía. 199G) 

Asi surge una definición. "El término participar implica asumir que se está 'tomando 

parte'. En el caso de In participación ciudadana se supone que los individuos en lanlo 

'ciudadanos' loman parte en alguna actividad pública".1Cunill Nu1ía. 199G) 

Sin embargo, es importanle mencionar que no cualquier lipo de participación en la 

órbila pública es expresiva de la participación ciudadana, la condición para que así lo 

sea es "que lodos los individuos al participar en actividades públicas lo deberán hacer 

siempre y cuando sean portadores ele inlereses sociales". (Cumll Nuri,1, 1996) 
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La autora hace énlasls .e.n .. següfrd~sca~ando . procesos .sociales de parti:lpaclón para 

'no con.fu'nciirlos •. córfia. parilci~acÍón -~tu~ci~J~;;~'."po~~¡;n;µ1~:-I~ participación ' social: .. la 

participación comunitaria, .y la~ experi~nd~á aúiónomas . de lasociedad civil no entran 
en dich~ categorla. .. .. . . . .. · .. ·. . . . . ...... · .. 

Este planteamiento nos aclara una ·cuestión: la participación social se refiere a 

fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad 

civil o de otras instituciones sociales, comunitarias o vecinales, con el objetivo de la 

defensa de sus Intereses sociales. Por su parte, la participación ciudadana tiene que 

ver con la articulación de los individuos colectivos con el Estado y con sus instituciones, 

para reconocer y principalmente para ejercer los derechos ciudadanos. 

Asimismo, existe otro tipo de participación: la participación comunitaria, en la cual se 

toma acción social desde un espacio comunitario, pudiendo tener una relación con el 

Estado o con otros actores socio-civiles, pero la diferencia es que en contraposición a la 

participación social o ciudadana, esta tiene un sentido de corto plazo, un impulso 

asistencial, sus acciones son ejecutadas por los ciudadanos mismos y están vinculadas 

a su vida más inmediata; es decir la diferencia esta marcada por una función protectora 

de individuos y que por ende expresa básicamente términos asistenciales e 

integradores por parte del Estado. 

Dentro de tas experiencias autónomas de la sociedad civil, tenemos que una de las 

características básicas tienen que ver con la autonomía, que por definición implica la 

intervención de un solo sujeto social n diferencia de la pai1icipacíón que implica a lo 

menos la intervención de dos sujetos o actores de entornos o esferas diferentes". 
(Merino. 1990;70) 

La serie de elementos que propone Nuria Cunill para poder referirse a la participación 

entran en el terreno de un análisis más profundo y complejo a nivel conceptual de fa 

participación ciudadana, sin embargo otros autores no coinciden con los planteamientos 

de esta autora. 

Merino cita a Sydney Verba, que utiliza como sinónimos la participación política y la 

participación ciudadana, a ambas les otorga cuatro lormas, tipos o características: 
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a La primera es el ejercicio del voto; 

a La segunda tienen que ver con las actividades que realizan los ciudadanos en las 

campañas políticas emprendidas por los partidos o a favor de algún candidato en 

particular; 

a La tercera es la práctica de actividades comunitarias o de acciones colectivas 

dirigidas a alcanzar un bien especifico 

a La cuarta son las que se derivan de algún conflicto en particular". (Merino, 1998) 

Otros autores que se consultaron para armar esta aproximación teórica a la 

participación ciudadana, fueron los que participaron en el Primer Seminario Conceptual 

sobre Participación Ciudadana y Evaluación de Políticas Públicas organizado por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile, que se llevó a cabo en 

Santiago entre 1996 y 1998, evento que se ha convirtió en el espacio más reconocido 

sobre el debate de participación ciudadana y construcción de ciudadania en América 

Latina. 

Una característica interesante ele tos elementos que aportan los ponentes 

sudamericanos es ta base en que se tunctamentan , es decir a partir de experiencias 

prácticas que han ido recogiendo a través de su ámbito como funcionarios de 

dependencias del Estado y como catedráticos de diferentes instituciones académicas y 

como asesores de diversos organismos no gubernamentales. 

Por ejemplo, Rodrigo Bilño, coincide con Nwia Cunill, en el sentido de marcar una 

diferencia entre la participación política. la participación social y la participación 

ciudadana. ya que parto do la idea de pa111cipación ciudadana como la intervención de 

particulares en actividades púlilicas en tanto po11adores de intereses sociales, y 

sintetiza algun0s aspectos que son cruciules pma entender la participación ciudadana: 

La participación social no se r.onsidera p¡¡rticipación ciudadana sino en tanto y en 

cuanto se relaciona con ¡¡ctividactes públicas . 

La participación ciudadana no altera ta representación política do quien detenta 

el poder público, puesto que más bien supone su existencia. 
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colectivos) de lii sociedad 

que apela. 

La participación 

público que tiene su interés privado, pero ese interés privado no se transforma 

en público, sino que se puede hacer publica la consideración de ese interés" 

(Rodrigo Bario, 1996). 

Ahora bien la aportación que hace Rodrigo Baño es precisamente hablar de los 

intereses privados, que son diferentes a los intereses públicos, pero que no por ello 

dejan de pertenecer a la competencia de la administración del Estado, procurando así 

el beneficio y la real participación de sus administrados y no sólo en una relación de 

súbditos. 

Otro participante en tal debate es Vladimiro Sáez éste aborda el tema ·de la 

participación ciudadana desde et ámbito de la gestión pública, nos parece importante 

abordar así este tema debido al carácter indivisible de ta participación ciudadana con la 

administración del Estado. 

El ponente plantea la participación ciudadana y la gestión pública a través de la 

finalidad de las instituciones estatales. La primera finalidad es "satisfacer las 

necesidades de la población, la que se vincula con la actividad administrativa; la 

segunda es representar los intereses, prioridades e identidades de la ciudadanía, y ésta 

se relaciona con la función de Gobierno". (S:ioz. 19961. 

Podemos hablar de los alcances de la participación ciudadana en la gestión pública y 

esto implica dos planteamientos importantes. 
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"La participación ciudadana como democratización del Estado y del sistema político y la 

participación ciudadana como elemento de descentralización, entendida como la 

transferencia de competencias (funciones), atribuciones o capacidades de decisión 

sobre diferentes materias, así como de los recursos para hacer realidad dichas 

decisiones y responsabilidades". ISnez. 1996). 

"La descentralización con participación ciudadana nos lleva a alcanzar una sociedad 

autorregulada, que necesita de una sociedad civil más fuerte que asuma su 

responsabilidad en la utilización de espacios institucionales de participación. 

La participación produce autodesarrollo en las personas y también puede ser entendida 

como una finalidad que se debe alcanzar. como un valor. Desde esta óptica la 

participación también es vista como proceso de aprendizaje, proceso educativo. En 

esta línea la participación puede ser entendida como una posibilidad de acceso al 

Estado, patrimonio común de todos los ciudadanos y control de su gestión". (Sáoz. 1996). 

El autor coincide en sus planteamientos con airas autores ya mencionados, sin 

embargo la aportación do Vladimiro Sáez radica en su concepción sobre la participación 

ciudadana como un proceso de aprendizaje y corno un proceso educativo. Proceso que 

desclichaclarnenlo es ignorado y poco enfatizado en la pr<icticn por las formas de 

gobierno que se hacen llamar democráticas. Creo que esto nporte es fundamental para 

dejar ele mirar a la participación ciudadana sólo corno un proceso instrumental, aséptico 

o inducido, y ubicarla en los horizontes de la construcción colectiva. voluntaria, 

reflexiva y principalmente soliclaria·comprorneticla. 

Natacha Malina es otra ele las ponentes sobre pa11icipación ciudadana, ella aborda el 

tema desde la perspecliva do genero y su apo1tación consiste en afirmar a la 

participación ciudadana corno una propuesta de igualdad asociada a los procesos de 

construcción de democracia y fortalecirnienlo ele la sociedad civil ... " ¡Molina.1996) 
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Si nos damos cuenta en su argumento encontramos elementos comunes que ya hemos 

venido mencionando como son construcción de democracia y fortalecimiento de la 

sociedad civil, más su aportación se manifiesta en lo que llama ciudadanía 

diversificada, esto es la participación ciudadana en diferentes espacios públicos 

ubicados fuera del sistema de partidos, localizados en diferentes ámbitos como pudiera 

ser la demanda de nuevos derechos de igualdad de genero, reproductivos, 

ambientales, de diferencias, etcétera. 

Desde otros espacios de debate, especificamente en México, retomaremos a otro autor 

que no podríamos dejar de mencionar: Mauricio Merino. Su aportación es interesante y 

entiende a la participación ciudadana en el marco de una fusión, conexión y 

combinación entre un ambiente politice democrático y una voluntad individual de 

participar siempre con forme a derecho. Por eso, al referirse a la participación 

ciudadana lo hace mezclando las aportaciones de algunos autores que ya 

mencionamos, sólo que él logra llacer una conjunción de elementos entrelazados que 

llevan a una definición integral de términos como la siguiente: 

"La condición básica de la vida democráticu es que el poder dimana del pueblo y la 

única forma de asegumr esta condición es el derecho al sufragio y para poder ejercer 

este derecho es necesurio gozar ele la condición de ciudadano, cuando esta condición 

se cumple entonces se podrá participar en la elección de gobernantes y de influir en sus 

decisiones y de estas dos condiciones surgen los criterios para identificar la verdadera 

participación ciudadana". (Merino. 1995: 32) 
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A continuación se presenta un cuadro donde se mencionan las ideas, que diferentes 

autores manejan sobre el concepto de participación ciudadana. 

Autor 

Cunill Nuria. 

Sydney Verba 

Elementos de la 
parllclpaclón 
ciudadana. 

Función Alcances 

Socialización de 
política. 

la Para que los actores Obtener una mejor 
de la sociedad civil administración del 

f-=---------t=º'e""ne"'.l"-re"'n en el Estado. Estado. 
Tomar parte en Los intereses por los 
actividades públicils. que se participa 

deberán ser sociales. 
Acciones eiecuf.Jdas Obtención de 
por ciudadanos en los tipo de bien. 
siguientes árnb1tos: 
votac1ones. camµ.iñas 
polit1cas, <ict1vrtbcles 
comurntanas y 
procesos de 
participac1ón denvaclo~ 

n!gún Micro o muero 
dependiendo de las 
accrones de los 
c1udndanos. 

t-=-,.,.--:--.,,..----r-d
7

e--,-al_gún conflicto. 
Rodrigo Baño ·Intervención do 

particulares en 
actividades públrcas e 
·Intereses sociales. 

La parl1c1pac1ón 
ciudndmm no altera la 
representación polttica. 
La pilrt1cipación 
ciudadana reconoce la 
represent.Jción µolitrca 
do quien detenta el 

"'""'"'""',....,.-=,------t-:-,---,---~----1------------IE9.~!!'Ll'..'!!>.1~----
Vlndirnir Sáez -Part1cipac1ón Sal1sfacer las 

ciudndana y gcs!ión 1 neces1d.acles do la 
pública. poblacton a trnvés de 

la ac11v1dad 

Oemocrnliz.:tc1ón del 
Estado y del sistema 
politico. 

zidm1n1strallva. 
-RepresCOt.:i_r_. --- !OS 1 

mtere<Jes. prionrfocles 8 

1de11t1dadcs de la 
c1udacbni¿1. 

oo-scer;tiílTi/.ilCZi·1-- --- -Eriiülld;da - --·cor;10· IZI J iú1a -- -- -- --- -· ·saC-1eCiad 
trnnsfere11c1a dt1 íluforrcgulad.::t, con una 
funcione~. atribu,..:1c.•nt1s. j soc1t.!dad c1v1I fuerte 
y r.i.lpac1dad de¡ que asuma la 
decisiones l' respoflsali1hd;id de 

es¡x1c1os ir1st1tuc1on,tles 
__ ! ________ ---- __ de pJ~~l!J~CIOrl _ --~ 

Autodesnrrollo --- Es un proceso de 

1 

<1prcnd1z.i¡e. un 

Natact-la-M~o~ll·l-l"-----1-o~~--------- _ ---- _________ p~0Ct1§_0 __QdlH.:Jl.!__VU __ 
... Ciudadanía Pmtic1pacron Lograr el 

diversificada cn1dadaria lue~a del 1 reconoc1rn1ento de 
s1slern.J efe oart:dcs intereses soc1nles para 

ser lratados en asuntos 

------------ ------------ _____________ _! p~b__l1~0_S__:_ __ _ 
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Mauricio Merino Elección de Derecho de sufragio. Lograr un ambienle 
aobernanles oolílico democrálico 
Influir en las decisiones Volunlad individu;i/ de Lograr que el poder 
de los gobernanles participar en un estado dimane del pueblo. 

de derecho. 
Fuente: recop1lac1on de los d1feren1es aulores que abordan el lema de part1c1pac1on ciudadana 
Pag. 14 ·19 
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Los siguientes cuadros nos permitirá hacer una diferenciación sobre la participación 

ciudadana y otras formas de participar. 

Cuadro t 

PARTICIPACIÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ' . 1 EXPERIENCIAS AUTONOMAS CE LA 

I SOCIEDAD CIVIL. 

Organización de ind1vKJuos cJa In Orgamznc1011 ele grupos •mc111alas . con ! Esle tipo cJo oryamzactón es producto 

socied<ld cilo'•I pam dclcndt!r mtoresos intoresos muy pm11r:11l<\ICS quo se l ·J"! 1.1 necesidad de la soc1edncJ civll 

sociales. rel,1cíomm con el Estado p.irn olllcmn ! ~aril c/11fo11dcrse de 1.-. agresión esl"1t<tl, 

ln rol;ición de ~slos g1upos S•l dn con recu• ~ms ] ;.:i quu 11npl1cn quo no so 1alac1on1m. 

otras insliluc1ones soc1,1rus i r·1a:. Ou!n la rnt.1cion :;urgu como 

L.1 rl'! li1cicn por p:n1o dl!I E~t:u lo h.1c1.1 ; 1:::;-ic¡o111::1 

esto 11po tlo part1cip.1cion comum1n11.1 : 

~f~,-,.-11~10-.~c-,11-11~ll~N~u-nn-.~1~9~9~9_~~~~º-'_c1_º_''_"_ªc_io_r_ns_is_i•_:n_r.i_o'_"_"_'''_1~1-'"_''º-~--~· ~~~~~~~~~~--' 

Cuadro 2 

E¡c1tcic10 del 11010 

Oiforon1os llpos do pnrllclpación cludJd:ina 

Achvídtldt~ i1 l,ivor d~ ;ihJún 

c;md1dnto 

At:liv1tf,1fics co1nun.:.Jr1.1s 

FUcnlc. Mcnno Mauricio, 1995. 

P:uhciptmón de11v;:1da do 

olyUn conlllclo. 

La información que aparece en el anterior cuadro, es proporcionada por Sydney Serva, 

contenido en Merino 1995, el autor no llaca ninguna diferenciación cuando habla de 

pa11icipación polilica. de participación social o participación comunitaria todo lo enmarca 

dentro del término ele pa11icipación ciudadana. 

La revisión de los clifercntos autores que explican el lema de la participación ciudadana 

me permiten coincidir con Mauricio merino. no existe una diferencia sustancial entre la 

participación ciudadana y la participación política lo rescatable en la revisión de los 

autores es la interesante y rica posibilidnd :le entender las formas ele participación 

ciudadana. por lo que podemos afirmar que la pa11icipación ciudadana tiene que ver con 

los procesos mediante los cuales los indivitluus y I¡, f;rn1ilia asumen responsabilidades 



en cuanto a su bienestar y al de la colectividad para mejorar la capacidad de contribuir 

a su propio desarrollo económico y comunitario. 

Las personas llegan a conocer mejor su propia situación y a enconlrar incentivos para 

resolver sus problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio desarrollo. 

Para ello, han de comprender que no tienen por qué aceptar soluciones convencionales 

inadecuadas, sino que pueden improvisar e innovar para hallar soluciones 

convenientes. Han de adquirir la amplitud necesaria para evaluar una situación, 

ponderar las diversas posibilidades y calcular cuál puede ser su propia aportación. 

Finalmente, podemos afirmar que la participación es una situación o proceso que surge 

{o que puede surgir) en el encuentro de dos dinamicas. Una es la capacidad de 

participar; apuntando a las actitudes y a las habilidades que tos sectores, llamados a 

incorporarse en una iniciativa común, han desarrollado a través de las prácticas y de la 

reflexión sobre éstas que han acumL1laclo con anterioridad, y que ellos traen, como 

aporte a la realización de esta inicialiva. Asi. una polilica o una red ele base que 

busque enfrentar, en forma participaliva. el cuidado de niños pequeños cuando las 

madres, por razones de trabajo o ele tramites, cleben salir ele la localidad, no puede sino 

considerar e incorporar las capaciclacles desarrolladas por lacias las mujeres, en la 

experiencia y en la socialización ele género. para atender y tratar con nifios pequeños. 

La aira dinámica tienen que ver con la oportunidad de participar, que se incorpora e 

inscribe en el diseño ele las políticas públicas e iniciativas sociales, que permite el 

adecuado ejercicio de la capacidad de pnrticipnción que aportn el grupo concreto que 

se incorpora en esa acción colectiva. Por ejemplo, la fonna de funcionar de la 

organización participativa de mujeres deben't ser d1stinln si quienes estíln incorporadas 

son mujeres solteras, amas ele casa o mujeres de tercera edad: sus habilidades, su 

paciencin, sus necesidncles ele capncitnción son diversas y eso debe ser asumido por la 

forma participativa ele funcionar. 



En tal sentido, podemos hablar de participación cuando se ha provocado una 

adecuación entre las dos dinámicas, o sea que las capacidades de participar del grupo 

incorporado se ajustan a las oportunidades que abre la forma de funcionamiento de la 

red o polílica. Cuando no se intenta abrir oportunidades a la participación, entonces 

estamos enfrentados a procesos sociales ··asistencialislas"; se diagnostican sólo 

necesidades (no capacidades ni potencialidades) y la política asume el encargo de 

responder a esas carencias. 



1.5 Particlpaclon ciudadana y educación cívica. 

Dentro de un ·régimen democrático no se puede concebir una plena democracia sino 

hay .ciudadanos educados para la vida democrática. Uno de los graves problemas al 

que se enfrentan los países democráticos, es que no existe educación en las escuelas 

para formar ciudadanos. 

Ahora bien et autor Gómez Sacristán retoma un planteamiento sobre las causas 

posibles por las cuales no existe una educación para formar ciudadanos, esta se 

plantea de la siguiente forma, sí bien es cierto que en las escuelas se tiene una 

educación cfvica esta ha sido mal interpretada, confundiéndola con el espíritu cívico lo 

que es Incorrecto. 

Pero no sólo este término ha sido mal interpretado también se ha caído en una 

confusión cuando se menciona a la educación social y la educación política. En ese 

sentido, el error en el que más se ha incurrido ha sido entender la educación política 

como un adoctrinamiento ideológico o político. 

Pero para tener más elementos sobre esta postura a continuación citaremos tas 

definiciones conceptuales sobre los tres términos de educación social, educación cívica 

y educación politica. 

"Por educación social entendemos la educación de la natural tendencia del hombre a 

relacionarse con los demás". (Gómcz Sacriolii11 y Mcnoyo r.lurua. 1994) 

"Por educación cívica entendemos, a tenor de su etimología latina ( 'civis' ciudadano ), 

la educación de la dimensión social del hombre en relación con sus obligaciones 

Y derechos como ciudadano" (Gómcz Sacriol¡\11 y Mc noyo Murga. 199·1) 
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"La educación política la entendemos como la específica dimensión de la educación 

social que se relaciona con la necesidad de que el hombre no sólo conozca sus 

obligaciones en cuanto ciudadano y actúe conforme a ellas (agente pasivo}, sino que se 

refiere a la necesidad de que sea un actor y un autentico gestor de la acción 

política. 

La educación politica incluiría, pues, sobre la educación cívica, el conocimiento de la 

justificación del ordenamiento político-social y, sobre todo en contextos 

democráticos, la capacitación para la participación en la gestión y en las 

decisiones políticas. (Gómcz Sacriotan y Menoyo Murga, 19941 

Las anteriores definiciones sobre educación social, educación cívica y educación 

política nos han permitido lanzar una premisa "la formación cívica debería ser una de 

las mejores vías para el logro do una educación política" siempre y cuando quede 

entendida bajo los siguientes parámetros. 

Educación cívica la forrnación: 
En el entendimiento (instrucción), 
En la aceptación (razones morales} y 
En la práctica habitual, 

Tanto ele las obligaciones, corno ele los valores cívicos- sociales, 
que lleva consigo la convivencia democrática. 

Educación política no sólo: 

El conocimiento y 
La aceptación ele la estructura organizativa del Estado 
dornocrático, 

Sino también la formación encaminada a: 
La conciencia crítica de la estructura ele la 
vida colectiva en general y, 
Del enjuiciamiento crítico ele su desarrollo 
concreto, en particular. 

Fuente: Górncz S:tcr1stá11 y Mcnoy1J Murg'1.109·1. 



Ramírez Sáiz también aborda el tema de la educación cívica y la entiende como la 

transmisión de conocimientos y de valores que repercuten en la cultura política, aunque 

las graves deficiencias de la educación incidan en las fallas para Ja apreciación 

escolarizada de una educación cívica; esta se adquiere más bien extraescotarmente en 

la vida cotidiana". (Alonso Jorge. 1993) 

La educación política se genera en la práctica, por lo general a través de 

organizaciones que "educan colectivamente a través de asambleas, congresos foros, 

capacitación política, decisiones democráticas, movilización, presión, negociación, 

concertación con el gobierno, como las más comunes" (Sn1Z Rnrnircz. 361) 

Quizá esta no sea la mejor forma de crear ciucladania, pero es de las más frecuentes 

por lo menos, hasta que no surjan nuevas ideas ele cómo rescatar Y. transmitir de forma 

sistemática las experiencias ele participación y construcción de ciudadania. Sí la 

participación ciudadana se fundamenta en la oporiuniclad do incidir, de proponer y 

demandar los intereses particulares de la socrectacl estos debieran ser considerados 

entre la esfera ele Jo público, no sólo por derecho. sino en los hechos ele Ja vicia diaria. 

Este planteamiento permite clemanclar una formación cívica que, estaría muy acorde 

con el principio del régimen democrático mismo que plantea. la inclusión y el derecho 

de ejercer el poder político por el pueblo, a través de una cultura de participación 

política, lo que se complementaria con una participación ele tipo ciudadana. 



1.6 Participación Ciudadana y Construcción de Ciudadanía 

Por lin llegamos al momento de vincular la participación ciudadana con otro concepto 

central en nuestro estudio, la construcción de ciudadanía. Como lo dijimos 

anteriormente, es claro que el concepto de ciudadanía no es algo dado y permanente, a 

lo que solo corresponde que analicemos en qué medida cada país, región o grupo 

social lo ha conseguido o quó tanto le falta para conseguirlo. Se trata 

fundamentalmente de algo en construcción, de ur1 espacio en el que las diferentes 

necesidades y deseos de los distintos actores sociales confrontan, negocian y realizan 

transacciones, dicho de otra manera. a partir de la confrontación desconstruyen 

significados y construyen significados nuevos que realimentan los diferentes procesos 

sociales. 

Entender la ciudadanía efe esta manera nos evita quedar empantanados en una 

discusión que no cfa cuenta de la complejidad efe los diferentes procesos que se dan af 

interior de cacfa sociedad. Si repasamos los conflictos que se están dando en diferentes 

lugares de nuestro continente, nos encontramos con una gran cantidad que están 

motivacfos por la confrontación entre diferentes perspectivus ele cómo se hacen 

efectivos osos derechos, sin que ninguna do las soluciones posibles parezca resolver 

definitivamente el problema, sino m<is bien parecen introducirnos en situaciones 

dilemáticas, en las que ninguna do las opciones rofle¡an nuestros intereses. A modo de 

ejemplo, rnuclrns veces las discusiones acerca do li\ reclofinición ele lo público y lo 

privado no::. remito il una opción rnuniquea entre el prcclo1111nio absoluto ele/ mercado, 

ocultanclo lu inclofcnsión on la que los mils clébllcs pucclon i11gresar al mismo, o 

mantener formas estala/os que pucl1mo11 sor eficientes en o/ pusado, pero que ya no 

ostiln en condiciones do garantizar el curnpli111ionto clo lds funciones para las que fueron 

creacfi\s. Entender el concep/o ele ciuclaclunia como un concepto en construcción, que 

clepenclo tanto ele los cambios en las condiciones de vida de la gente corno do las 

matrices sociales y culturales especificas en las que se está produciendo nos requiere 

un proceso ele análisis mucl10 más complejo. pero, creemos, más productivo. 



En Igual sentido, la participación también implica una construcción social que permite a 

las personas y entidades ejercer influencia, tomar decisiones, désarroUar accio~es e 

intervenir en el desarrollo de las iniciativas sociales y/o ciudadanas y en las decisiones 

y recursos que los afectan. 

Por eso podemos afirmar que la Construcción de ciudadanía es el proceso para ir 

constituyendo un cierto tejido social dotado de continuidad y capacidad de acción a 

partir de posturas colectivas, voluntarias, reflexivas, criticas y prepositivas. Es cierto 

que la acción de grupos y organizaciones puede parecer limitada, puesto que, en su 

conjunto, no han producido una redistribución profunda ni radical del poder social; sin 

embargo, si se les juzga desde el punto de vista de los grandes vacíos que afectan el 

ejercicio de los derechos democráticos, puede observarse que empezar a construir 

ciudadanía es una enorme contribución para el reconocimiento de estos derechos. 

Varios autores han enfatizado en un rnsgo que sobresale ele la construcción de 

ciudadanía: la autonomía corno modelo de orgnnización y relnción. En este caso el 

concepto de autonomia remite al ele sujeto responsable, dotado ele derecl1os, deberes y 

capacidad de decisión, rasgos cnractensticos del ciuclndn110 moderno. Es así corno, por 

medio ele sujetos colectivos, cior1os miembros de los sectores sociales pueden acceder 

a una ciudadanía que la sociedad muchas veces no les reconoce corno individuos. 

Así mismo, la organiznción, si es nutónorna e internamente democrática. puede 

convertirse en un espacio ele ejercicio y aprondizaje ele la ciudaclnnia. En consecuencia, 

puede contribuir al establecimiento progresivo do una sociedad civil autónoma, lormada 

por ciudndanos-inclivicluos y ciudadanos colectivos. que no os otra cosa que la 

construcción ele ciudadanía. 
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En este caso, podemos afirmar que potenciar Ja construcción de ciudadanía, habilita y 

pone en acción a las personas como actores y supeNisores de su propio desarrollo, 

todo ello encaminado a Jos siguientes aspectos: 

La construcción de ciudadanía mejora y habilita al ser humano colectivo en la 

idenlificación de derechos y en el ejercicio de los mismos. Además de potenciar 

las respuestas o soluciones a necesidades y prioridades de los actores claves 

del proceso social. 

La construcción de ciudadania busca Ja obtención de aportes de todos los 

grupos y sectores, inclusive de aquellos que a menudo han sido marginados del 

proceso de desarrollo social. 

La construcción de ciudadanía puede ayudar a resolver o manejar conflictos al 

crear una base común y de negociación entre los grupos interesados. El detectar 

y resolver tales conflictos en las primeras fases del proceso social ayuda, más 

tarde, a reducir costos o impactos negativos en los ámbitos ele la participación. 

Los procesos participativos y ele construcción ele ciuclaclania son una oportunidad 

para el aprendizaje sociill e innovación consciente y criticil, lo que favorece el 

compromiso con los cambios sociales. En primer lugilr, las personas identifican 

un propósilo común generancfo. co111part1enclo y analizando información que les 

permito establecer prioridades y desarrollar estrategias. Además crenn nuevas 

rnanerus ele hacer las cosas con el fin efe lograr los objetivos comunes. 

Dichas personas llegan a ciarse cuenta ele cómo cada una de ellas, en forma 

individual o colectiva, deben cambiar su concfucta para que las prioridades 

puedan ser atendidas apropiadamente. Esta mayor pe11enencia ayuda a seguir 

participando en los procesos sociales, especialmente cuando se presentan 

obstáculos. 
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La participación y la construcción de ciudadanía puede fortalecer a las 

institúclónes loca"feis en su capacicÍad administrativa, autogestión, conlianza, 

transparencia, responsabilidad y acceso a los recursos. Esta mayor capacidad 

de las Instituciones es lo que. a su vez, proporciona al proyecto mayor 

estabilidad. 

Mediante la construcción de ciudadanía las personas se clan cuenta si los 

beneficios y alcances del proceso se clan en lorrna equitativa y les permite tornar 

medidas correctivas de manera organizada y colectiva. Las ideas de justicia y de 

compromiso en relación con una iniciativa social se refuerzan mutuamente. La 

participación aumenta la credibilidad puesto que k1 gente confía en la información 

que ellos mismos generan. 

En resumen, la participación y la construcción ele ciudadanía son un binomio esencial 

para el desarrollo social. Si las personas que se comprometen en un proceso y están 

impactadas por el, sin lugar a eludas serán quienes tornen las decisiones en tocios los 

niveles del ciclo de vida de un proceso social, y será más probable que los problemas 

del desarrollo se enfoquen integralmente y que las soluciones sean más eficaces. 

Construir ciudadanía significa facilit<ir procesos educativos entre los sujetos sociales 

con la fin<ilidacl ele que los mismos desarrollen ampliamente sus potencialidades 

colectivas en la autosolución ele sus problermiticas y necesidades sociales sentidas y 

estratégicas. 

En este c<iso se busca que los colectivos humanos incidan en la creación ele espacios 

ele encuentro y diálogo necesarios para el desencaclen<imiento de participación 

organizada y consciente . (Evo11gol101a. 20001 
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Lo anterior conlleva a que los colectivos sociales asuman y constituyan las siguientes 

posibilidades que rebasan a la mera solución de necesidades y problemas sociales: 

• Posibilidad de hacerse presentes en su contexto. 

Posibilidad de reconocerse sujetos con potencialidades transformadoras. 

• Posibilidad de tender puentes de comunicación con sujetos de otros entornos. 

Posibilidad de autoidentificar necesidades y recursos sociales. 

• Posibilidad de problematizar cuestiones sociales e incluirlas en la agenda social. 

• Posibilidad de sistematizar respuestas colectivas y convertirlas en derechos 

sociales. 

• Posibilidad de concretizar sus aspiraciones, proyectos e intereses 

• Posibilidad de sistematizar, divulgar y transmitir sus experiencias ele trabajo. 

(Evangelista, 2000) 

Asimismo es necesario mencionar que los procesos de construcción de ciudadanía 

implican también buscar que los sujetos se conviertan en actores sociales en la medida 

que logren comprender y alcanzar sus intereses, porque los actores sociales podrán ser 

sujetos ciudmlanizaclos en la medida que logran autoorganizarso, defender sus 

intereses y por su capacidad de modificar la realidacl social de manera positiva. 

La construcción y clesarrollo ele ciucladania significa entencler a los colectivos humanos 

corno actores sociales, RESPETANDO SU DIVERSIDAD, PROBLEMATIZANDO 

TEMAS, DEFINIENDO DEMANDAS. IDENTIFICANDO Y EJERCIENDO SUS 

DERECHOS SOCIALES. 
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CAPITULO 2 

APROXIMACIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN MÉXICO: LOS CASOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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2.1 Participación ciudadana en la democracia 

El elemento básico para poder hablar del término participación ciudadana, entendido 

como aquel ejercicio colectivo que permite a los seres identificar, reconocer y ejercer 

sus derechos, es un régimen plural y democrático. 

La condición actual de la República Mexicana y en particular la Ciudad de México, ésta 

en una etapa de democratización, que si bien es cierto se viven grandes desigualdades 

sociales que obscurecen y ponen en tela de juicio la democracia en México, la sociedad 

civil y diferentes grupos que integran la misma, han luchado por un régimen 

democrático no sólo en el nombre sino en la práctica. 

Este capítulo nos permitirá conocer la visión que el Gobierno Federal y el Gobierno 

local tienen sobre la participación ciudadana, la información que obtengamos sobre 

dicha visión nos permitirá identificar las líneas de acción que orientan los proyectos y 

trabajos nacionales y locales. 

Tal es el caso del programa por la Ciudadanía Infantil "T(1 También Cuentas" que 

analizamos en la presente tesis. 

La participación ciudadana es un elemento que debiera construirse como condición 

natural en un ré¡Jirnen clernocriltico, es por ello que los planes ele gobierno deben tener 

en sus programas el sello característico de incluir a la ciudadanía en un acto de 

corresponsabilidad para la creación do políticas públicas. el seguimiento y vigilancia de 

lus misn1as. 

Este mismo ;:ugumento nos conllev;i a la revisión de los instrumentos rectores de la 

acción del Ejecutivo Focloral y clo Gobierno loc;il de la Crudad de México, a través de el 

Plan Nacional de Dosarrollo 2000-2006 y ol Programa General de Desarrollo del 

Gobierno del Distrito Federal 1998-2000. 



2.2 Participación ciudadana en el Gobierno Federal 

El Pian Nacional de Desarrollo esta enmarcado por 5 lineas de acción que se podrían 

plantear en las siguientes preguntas. 

¿Cómo se planeó? 

¿Cuál es el entorno? 

¿Qué nos proponemos? 

¿Qué se necesita? 

¿Cómo lo lograremos? 

En cada una de las cinco lineas de acción se habla de la participación ciudadana y la 

intervención de la ciucladanía en dicho proceso, como es caso del diseño del Pian 

Nacional de Desarrollo 2000·2006. 

Dicho Plan fue diseriado con un marco de referencia denominado Sistema Nacional de 

Planeación Participativa (SNPP). 

El objetivo fue obtener un Plan Nacional de Desarrollo fundamentado en las 

necesidades y expectativas reales de la población a través ele la participación 

ciudadana. 

"Así quienes tienen la tarea y la responsabilidad ele gobernar y atender con precisión las 

demandas de la socieclad. encuentran en este proceso un mecanismo formal para 

escuchar las opiniones, propuest;:is y expectativas en temas y aspectos fundamentales 

para el desarrollo clel país. da los estados, lils regiones, las comunidades, la familia y el 

propio individuo" (PJ:rn M.ic1on.iJ de Oes<.urollo 2000-2000, 1 ·I ) 

, ___________ --·- -·-- ---



En el siguiente cuadro se enlistas los argumentos que sobre la participación ciudadana 

se enmarcan en las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo. 

LINEA DE ACCION 

¿OUE SE 

PROPONE EN EL 

PND? 

LA TRANSICIÓN 

SOCIAL. 

LA TRANSICIÓN 

POLITICA 

EL MANDATO 

DEMOCRÁTICO 

, 

ARGUMENTOS SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Gobierno Federíll reconoce, ln ev'Jluc1ó~1 social que se manifiesta tanto 

en la mocJificnción de valores, percBpc1ones. rnotivnc1ones. conductas y 

nclltudes md1v1duales. como en l,1 r•}r.ornpos1c1ón de grupos y en el cambio 

do los cornporltirnmnfos colectivos c:in relación .J los asuntos públicos. 

La sociedad y los rllfercnle~ arupos ·Je la rn15ma busc.J11 reivindicar viejos 

y nuevos der•~d1os. 

Ln trnns1c1ón µo!if1ctt de Mcx1co 113 siclo un largo y s111uul<lr proceso de 

democrat11.acion r1ue hii cons1st1c!o ün la alfernanc1íl. fortíllCcmrn:mto y In 

autonornia ele los pod1Jrcs L0(1islal1'l:i ~· Juclic1,l1. 

La partrc1pac1011 rJc 105 ddcrentos ac::'.'m::s poli11cos C0115lruyen urrn nueva 

9obornnb1!1cJad clcrnocr<it1cél, que r•Jc1nozca y cié cauce n las demandas e 

inquielurles rln unn soc1odí!d 111<1~ ;lCt1vd y co111promot1da. 

El sistt:m<l r/Prnocr;:1t1co que S(' ü~t;i ornslruycnclo obltgn ni gobierno a 

csfabl~ccr lo:-, nh~c<1111sr1HJ::. f' 1w,tr·.1merifo5 qu~ lo perrn1tnn informar y 

rendir cue11t<1~; ,1 lo~; c1udad:inos, J l:'::I dem;'ls poderes y a cada una do los 

órclenes ch.: gobH'I n0. ! 
La parl1c1pac1on c111cbdaru t::I cr1 Pf<JO bu:-:c.:.1 l~nc~HTH/lílí sus nccio11es 1 

flaClíl la 1.Ufl~;!rUCCIÓll efe C0/1StJ/1~10S. !;l 1:1CIW1l:)!1 de 9íUPOS l11Jrg111adOS y I 

t)l llcercam1ent:1 dt"·I poder .1 ln~~os l·~s s1:~¡r111mtos d0 1~ pobk1r.1ón. . 1 

Sl! prornuv1~rc'1 1~1 rr:l<1c1un dt1! c1u~!.i-fono con el podur. hé1camdo ti esto 

l
0

1!11mo m;i~; r1Jt'.1~p!1Vt' <t !::·; dcrn.iri:l.b ·J~: h ~oc1tJcl.id. 1 

t.a p.irfe tund:11nL"11t;1I d·:· J:1 d•Y"Jcrd!1zac1on PS cu11::;1:gu1r quo las 1 

c1udt1clano:; y º''Jan¡¿ac1ont:s -:.il' 1,1 s:ic1t;dad v1v:i11 Id cfornor.r.:ic1a en sus 

nct1v1tli1Clcs c.:0!1rl1.:i11;1s. r 

J 
• Se propor1t"1 pílr...1 alt ~1n1ar l 1 c~m·J1\c1c1.1 .::oc1,1!. l.J cduc.:lc1on que tome]le 

el valor do l.i cJernoc.:1.x1,1 
\ 

------ ------ ·-·· ··- -- ---------·-------·--
Fuente: Plan N<Jc1or1nl do Ocsmrollo 2000-200IJ 



LÍNEA DE ACCIÓN ARGUMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿QUÉ SE NECESITA? 

--·------+--,,---A-l-co-1-1c""'1u_1_r -e""'l-p-rir_11_e_r ·-c.:uarto del siglo XXI los mexicanos habrán 

EL MÉXICO AL OUE 

ASPIRAMOS 

GOBERNA131LIDAD 

DEMOCRÁTICA 

\ 

construido una democrt1c1.:i sólida y Jowado reducir las i11equidades 

sociales, polil1cE1s y cconórmcas con lo cuíll tocios tendrán acceso a una 

mejor calidad do v1dn. 

Una domor.rac1.J sólida pnrrrnf!ra construir y cre¡ir formas de 

orgamzación colectiva que rnantenclr<:ln la cohesión social sobre la base 

e.Je una alta part1c1puc1cJ11 de cJivcrsos grupos de la sociedad y do un 

sólido sentido cJe compromiso social rJe sus autoridades 

La socredacl estarú tn!cgrada por i11d1v1duos con capacidad pnra 

construir su propio brcnestar. 

El ser humano es la ííllÓn do sor del Estado. Líl acJm1nistrac1ón plíblica 

federíll tendríl prescntf.: al cn1c.ladano como origen y destino de sus 

acciones. 

La ndrm111strnc1ón colJIJorar<-1 para que In c1ud<ld<lnia este mejor 

inforrn<lda y <lüsmrollcl l1t1b1l1tJ11d~s y destrel.:1s que lo µorrmta:1 

pro111ovr.r ~us 1111crcst1 s legitunos e 1ncurprJrr1rse u los procesos do 

defi111c1on. e1ecuc1011 y 1:'1d!Ut1c1U11 de la'.. polt11cc:is publicas. 

La part1c1p.ic1ó11 ciwJ.::1:111:1 '.·f:> 1111pulsara dtlscle los p~;µac1os ele 

ritnbuc1ó11 del E1ec1it1·:0, para t~:ncr lug;¡r c!t•sdv lt1 pl;incac1on del 

de~.;1rrollo i1~1sta el SPJU!rll1t~nto y r.onlrol dcl m1::;mo. 

Se dvsca quP lvs c1udildi111os puecJa11 cv.:il!J:1r los resultados y 

compromisos con las acciones quo la fllt~rna sociedad y los demñs 

órclc!lles d1~ 9ob1cr110 d•:b+!n cmµrcnclcr p.ua alc~rnzar ol MLlx1co al quo 

¡ \ se n~p1rn. 

----------------- --------·--· 
Fuonto: PI.in Nncianal de Desarrollo 2000.:wou 
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lÍNEA DE ACCIÓN 

¿CÓMO LO 

LOGRAREMOS ? 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COHESIÓM Y 

EL CAPITAL SOCIAL 

\ 

ARGUMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se cJobará aprovechar la acción educativa cotidiana a fin ele impulsar 

una nueva ciudadanía. 

La educación debe contr1bu1r a 1:1 formación de una nueva c1t1dadania. 

aclccuamJo los conte111dos cduca.·1vos y la rclacion de todos los actores 

de la E'SCIJClil. 

Fornenfnr 1'1 µart1cipación de las .:;.rganizac1ones soc1alos y c1v1les en el 

cJesiHrollo c!P. las µohl1cas pubt1c,h 

Líl part1c1p1.ir:iór1 soc1.:il en el dr:..(:r•ri. 111strurnenl.ctc1011 y evaluac1ó11 do las 

poll11cas publicas ~~m.i de 1mpor!:i~·c1<1 lunrbment.:il. 

St:: tlt"!IJf)fi.I l•Jrlttlucer b cornurvJc1ón cntm l,1s or~1<1111zac1ones de la 

soc1oclarf civil y el CJnll11~rno ~pr,w: z.111Uo t!I derecho a fíl mforrn;Jc1ün. 

Un;i co1111irucac1011 ctgd y uporllw1 !ltJVm.1 hacia una clemocrac1a en la 

que los md1'Jl(J1Jns b1rn1 1nlorrr.J:!:-~ :;P.111 pmticipes de In toma do 

decisiones 1J;13adas cm In crr.d::..:·1·1clad, l;i conkHllil y la lag1tirmdad de 

t.-is U!SllltlCIOllCS del pats. 

Plan Nnc1011al clo Dcsarrolio 2000-200G--·----· ----------·--- ---···--------·-----
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2.3 Participación ciudadana en la Ciudad de México 

Como ya se había mencionado anteriormente, el revisar los contenidos del Programa 

General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998·2000, nos permitirá 

conocer su visión con respecto a la participación ciudadana. 

A demás podremos conocer cuál fue el fundamento que llevo al Gobierno del Distrito 

Federal a crear un programa dirigido a la población infantil de la Ciudad de México, con 

la misión de contribuir a la construcción de ciudaclania. 

El programa General de Desarrollo 1998-2000 del Gobierno del Distrito Federal tiene el 

carácter ele instrumento de planeación, programación y cumplimiento de las 

disposiciones legales marcadas por la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos y el Estatuto ele Gobierno. 

El Programa General de Gobierno del Distrito Federal se encuentra dividido en nueve 

graneles apartados. 

1. La ciudad de México al finill del siglo XXI. 

2. Principios y estrategias del goliiorno del Distrito Federal . 

3. Objetivos del Prograrnu Generill de Desnrrollo del Distrito Federal. 

4. Unil ciudild se9Liril y con justicia. 

5. Una socieclucf democrática y participativa. 

6. Unn sociectncf incluyente y soliclüriü. 

7. Un cümino efe cfesmrollo sustentable. 

8. Una infraestructura y servicios urllilnos efe calidad. 

9. Un gobierno responsable y eficiente. 

La revisión efe clicl1os npilrtarJos nos pcrrnitirá identificar la visión que sobre 

participación ciuclaclanü tiene el gobierno del Distrito Federal. 

-111 



En el siguiente cuadro se enlista los argumentos que sobre la participación ciudadana 

se enmarcan en el Programa General de Gobierno 1998-2000. 

LINEA DE ACCIÓN 

DESCENTRALIZACIÓN 

Y PROMOCIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ARGUMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El avanco de la dernocratizac1ón será más rílpido si la ciudadanía se 

va integrando ni quehacer gubernamental manteniendo claramente 

cliterencmdas las eslerns públicas y privad~. 

Permitir a la c1udadaniil sugerir l.::1es y hacer propueslrts. opinar sobre 

ellas y en último c.Jso. dec1d1r sL: .Jprobílción. 

Incorporar ;:1 la ciudílclani<i nn el :iroceso ele planeac1ón del gobierno. 

La part1cip~1c1ó11 de la l.iudéldíln1n puedo nrn¡ornr In eficicmcia de la 

gost1ó11 en el cumplim1nnfo ele sus rnquernnientos. 

Se pondr.i .J cJ1spos1c1ür1 dl~ l<:t sc~ciecJ<lct toda 1<1 1nformac1ón necesaria 

para que hagu s<iber tudas ~;us 0µ1rno1ies, y con baso en ellas y a las 

chsposicirnms de 1~1 ley pw.:UJn tornarse en las medidas que 

procedan. 

Contribuir a In ornin1.:1ción rle un1 nueva cultura cJe lil c1udadani3, quo 

la héllJíl m.is cnnciento do sus clerecl1os polificos y lei;¡ales. 
~----------~----··------·-··-----------------

MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA 

L<t µoliticJ social co11s1dnr.1 CFlern;is n grupas ele población que 

c.lem<inc.lan atenc1ci11 pnont;w,1. q111tJnes rcquioren do políticas 

iricluyt.!!ltes, ;:icc1011c:; <:1flrr11<1tl'J,Vi y µ1ogr<1rnas que thriin re5puesta a 

sus neces1c!aclc~s y <t la e :mstruc:r.1ón de csp,1c;o~ para su 

111co1porrlCIOl1 y p.1rt1c111·1c1or1 
~-------------·-----··--···---------- ··-··- ---·--- .. -- ·--·--·-·--' 

Sin renunciar a !.1s obl1qac1ones que corresµonLlcn al qobierna se 1 

ESTRATEGIA consicl1~ra qut) t,1 e.strateu1;1 p~rn e! desarrollo debe ie,:.;µoncler n las 

GENERAL DEL priornbdcs y neces1clac!cs ele l:t c1udJ(/.:-tni.J 

GOIJIERNO OEL · 

DISTnlTO FEDERAL 1 
_; __ _ 
¡ L01 rerorm<1 de;nucrat11;.,) f':-> c:ont~r~lf)G~G·c-~.1~1071~~0-~i"J-los otJJellvos do 

1 

08.IETIVOS DEL j suma ir11porta11c1a y~1 qut-i. m1puhar<1 P-1 .:wani:e de l.J c:.egundnd y la 

----P-R-~GRA~~~-__¡ __ . -~1st1c1~ - --· - - .. ------

Fu,,nto: Progrnrnll Gcncrnl do oCSñrrollodCí.OOt.11éíliOCfñ1 Q-;$1ii10 f.cdCr.11·1·~98·-2000. ---·-
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SOCIEDAD 

DEMOCRÁTICA Y 

PARTICIPATIVA 

AVANZAR EN 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Es do suma importancié1 se recupernn los derechos politicos de los 

tiabitantes de la ciudad, ri tr.J.vós de una mayor participación 

ciudadana en los <imbitos mü~ diversos. 

So propone un;i retorma clomocrilt1ca mtcgrill con ol fin de poner a la 

par los derechos e.Je los t1alJ1tantes d1:I Oisfnto Feclernl con los del 

resto de los mexic<111os. 

Para el golJ1erno del D1strito Federal. m1puls.:ir la µar11cipación 

ciuclackina os un prmc1p10 de actut:1c1ún. 

So busca tenor una relac1011 clltcrentc entre ol gobierno y la sociedad, 

una relación cJo cooperé1c1ón en nl cumplimiento de los objetivos 

mutuos. 

Tres son los µnnc1p1os propuestos p.Jrn la implementación de la 

part1cipac1ó11 c1ucJacJana: 

t. Participac1011 en dec1s1ones ~1 tmves de la mici.:itiva popular, 

consulta poµul.-ir y rcfcrCndurn. 

2. Pa1t1c1p.:1c1ón en 1mplerncntac1ón. La implementación do 

acciones a trnvés de la parllcipac1ó11 es la segunda forma de 

lé1S rnlélc1ones enfrn ol 9ab1erno y lél socied.Jd. 

3. Pmt1c1pnc16n ~n v1wlnnc1.i Pos1b1htnr un seguimiento 

c1udada110 a la'.> .1c.:c101ws que rnal11;1 el 9obierno. 

f----------'---------------· --------------------- -----------~ 

DESCENTRALIZAR LA 

TOMA DE DECISIONES 

SOCIEDAD 

INCLUYENTE Y 

SOLIDARIA 

Establecer moc.:mi::ano::; rlc <1u~;central1znc1óri .:n I;¡ toma de c1cc1siones 

que /acuiten a las deltJ~F1c1oru~s politrc.:1s para resolver la mayoría do 

los <ISUrltOS CO!ldklr105 

----e1prnQr~r;.1~1~;ct~HJ drn~na d··~ ·rzis nii"1os y 11i(;:~Sb~,-~·a ·m;";1lñr-en-iñ 
ech1r.¡¡ción y Tt"'h~1b1l1t1c1on y d1~0110 ele e~pac1os tisicos QUE;! sean aptos 

rar11 el desJrrolll) .irmó111r.o P. 111füqral do la put.Jlac:1ón 1nfanltl, adenuls 

ele promnvPr una cu!t11r¡i clt"'i respeto .i sus c!crf'c/10c:; sociales e 

111cl1v1duales en lo'.: esp,1c1ns co11111111t;1nos ~, f¡u11il1.Jrcs. 

Se bu~ca fornc11t;¡r l,1 p:ut1c1pélCFJll ele J.J.:> nmos y nina~. en diferentes 

<1spectos d.) Lt vida cto l.J ciudad. r·~bc1on;ú1cblo r.on lo:; derechos y 

1 

obhgac1ones soci.1lo!i .:i cfcdü dt-. 1111puls,tr !J carislrucc1on 1n1cml de 

-- - c1ud,1doni~ a través ch'I d1sorio de programos '! matmialos educativos. 

Fuonle: Progr.1111a Gcncr.11 do 6e5illr0ilo-düi GObiC"lO-dCf [J;;.¡¡1tO-í-OdOr,;;lt!J!:iif.io-;-JO- -·-- --- - --------



Gracias al Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, hemos 

podido identificar la visión sobre participación ciudadana, y no sólo eso ademas hemos 

podido fundamenta r y comprender la intencionalidad del gobierno, hacia la creación del 

programa para la infancia. 

Así podemos mencionar que "Tú También Cuentas" nació gracias a uno de los 

fundamentos que rigen el actuar del gobierno local, la inclusión. En particular el 

programa por la Ciudadanía Infantil, responde a las acciones que debe de cumplir para 

contribuir a la creación de una nueva ciudadanía. 

.1.1 



CAPÍTULO 3 

EL PROGRAMA POR LA CIUDADANÍA INFANTIL "TÚ 

TAMBIÉN CUENTAS" DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, 1998-2000. 
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3.1 Antecedentes del programa 

El gobierno de la Ciudad de México, ha desarrollado el Programa por la Ciudadanía 

Infantil "Tú También Cuentas", convencido ele la capacidad y derecho de las niñas y los 

niños para contribuir al mejoramiento de la ciudad. mano a mano con una población 

adulta madura. productiva corresponsable y propositiva . 

El corazón de éste programa es la generación de una cultura de respeto al derecho y 

ejercicio de prácticas democráticas en todos sus sectores. ámbitos y situaciones de 

vida cotidiana. Por esto et desurrolto pleno y ta participación prepositiva de la niñez en 

la ciudad es un reto de suma importancia para éste gobierno. 1oos1ER 1: 20001 

El Programa por la Ciudadania Infantil "Tú Tmnbién Cuentas" tiene su fundamento en el 

Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1997·2000, a partir 

de dos lineamientos principales : 

El fortalecimiento de los mecanismos de pa11icipación ciudadana. 

La instrumentación de progranws dirigidos a los grupos prioritarios: mujeres, adultos 

mayores. jóvenes. nif1as y ni1los. (Piour.:ima Gmwr<1I de o~séuroUo 1998-2000) 

Et primero apunlíl hacia la construcción de una sociedad democrática y participativa la 

segunda se orienta hacia la generución de una sociedad incluyente y solidaria. 

Dentro de éstas lineas estratégicas destaca un marcado interés por ta educación de tas 

nirias y tos niños corno sujetos sociales. 

La construcción inicial de ciudadanía en la infancia requiere tomar en cuenta sus 

intereses y puntos de vista así como orientar en el mundo adulto los valores de una 

cultura democrática que incluya espacios propios de participación de la niñez. 

!DOSIER 1: 2000) 



3.2 Marco político. 

La Convención de los Derechos del Niño es un convenio ele las Naciones Unidas que 

contiene una serie de derechos que tienen las niñas y los niños del mundo, fue 

aprobada el 20 ele noviembre ele t989, y entró en vigor en 1990 con la ratificación ele 20 

países entre ellos México, por lo que nos convierte en Estados Parte de la misma. 

En 1998, desde la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, se crea y se 

coordina el Programa por la Ciudadanía Infantil "Tú También Cuentas". Con este 

programa se ha emprendido la creación de espacios para la participación, educación 

cívica y formación ele las niñas y los niños do la ciudad en torno a los Derechos de la 

Niñez. 

De esta manera, el GDF, responde al compromiso asumido por nuestro país en la 

Asamblea General ele las Naciones Unidas al ratilicar la Convención sobre los derechos 

de la Niñez. Así mismo se responde a las lineas proyectadas en ol Programa de 

Gobierno 1998-2000. 

El Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998-2000 señala 

Ja necesidad ele ".. (Pt0nr;una Gcnuc<ll df! Dc~auollo H.llJS-2000; p.31) recuperar los derechos 

políticos de los ciudadanos del Distrito Federal , lwsta que se encuentren en la situación 

que los del resto ele la República ... ", así como la " ... incorporación activa de la 

ciudadanía en la torna ele decisiones." En especifico. sobre In inlnncin, " ... tf'rogrorno 

Gcucr<ll d1: Oc:-.;:mollo 1rtoa-:!OOI): .10) se busca lrnnenti"lr la participación de las niriílS y los ni;ios 

en diferentes aspectos de la vicia ele la ciudad. relacion<inclolo con los derechos y las 

responsabilidades sociales a electo de impulsilr la construcción inicial de la ciudadanía, 

a través del cliserio de programns y materiales educativos, así como su difusión a través 

de los medios de cormrnic<1ción". 



3.3 Objetivos y metas del programa 

Objetivo general del programa "Tú También Cuentas" 

El objetivo general del programa fue contribuir a la formación ciudadana de los niños y 

de las niñas a fin de revalorar sus derechos y responsabilidades, en un ambiente de 

democracia, tolerancia, igualdad, equidad y respeto a través de instancias permanentes 

de participación para la construcción de ciucladania con niñas y niños. 

El programa estuvo dividido en un proyecto piloto y la primera fase denominada "Tú 

También Cuentas", por lo tanto se establecieron otros objetivos para la segunda fase 

llamada EPIS, (Espacios de Participación para la Infancia) que significo la creación de 

espacios de participación infantil. 

Objetivos específicos 

Conformar instancias ele participación inf;mtil (EPl's), con capacidad de 

expresión, participación y organización. que sean la base principal para 

una representación amplia en la ciudad. 

Construir una representación de niri ·i:• s en la ciudad como resultado del 

Programa por la Ciuclaclania Infantil "Tú También Cuentas", con 

capacidad do plantear cterminctas y proponer iniciativas públicas con 

relación a la infancia. 

Contribuir en la formación civica de !lir)'11•s en un ambiente de 

democracia, tolerancia y revalorución de sus derechos a tmvés de una 

metodología que promueva la creatividacl, la criticiclacl, el diálogo, la 

propuesta y el sentido comunitario. 



Metas. 

Fomentar ta participación voluntaria, capacitada ' y comprometida_ de 

facititadores infantiles que acompañen a 1@s nin@s en los espacios de 

participación infantil. 

Promover la coordinación entre instancias del Gobierno del Distrito 

Federal y con organismos civiles, nacionales e internacionales para 

enlazar esfuerzos a favor de un cultura de los derechos y participación de 

la infancia en la ciudad, a través de un espacio tísico permanente, con 

recursos materiales y humanos. 

Conformación de EPl's (Espacios de Participación para la Infancia) en cada 

delegación política. 

Formar facilitadores infantiles en cada delegación política, capaces de dar 

continuidad y dinamismo a los EPl 's para el logro de los objetivos del programa. 

Crear y validar una metodología particular de los EPI ·s. 

Establecer el Primer Parlamento Infantil de la Ciudad de México. 

Socialización y canalización adecuada de propuestas y demandas infantiles por 

medio de las autoridades de la Ciudad de México. 

Sistematización gráfica y escrita del proceso y alcance del Programa por la 

Ciudadanía lnlantil "Tu también Cuentas" en su tase de creación de los EPl 's. 



3.4 Fases del programa 

Esquema del programa por la Ciudadanía Infantil "Tli También Cuentas" 
Fase piloto, Primera fase y Espacios de Participación para la Infancia. 

~~F~A-S~E~S~D~E~L----~--~~o=s~J=E=T~IV7Q~S~~---~,.---~--=o~E~S~C~R~IP~c=1~07N~D=E=--~--. 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

Programo piloto 
"Tú También Cuentas" 

primer trimestre de 
1998 

Contribuir a la lorrnación civicn de n11ias La rnstrumcntación del programa se 
y nirlos a liri de revalorar sus derechos y llevo a cabo en escuelas públicas y 
responsabilic.lados. en un nmb1tmle de privadLls ele la Ciudad de México, a 
democracia. toleranci'1, igLWld<&d y través de talleres . 
respelo d lrélvés de in.st21nc1a; 

1 

Los part1c1pantes fueron alumnos. 
permanentes de part1cipnción ciudadana profesores y educadores de ONG's . 
infantil. I 

Para lonalece1 los 1alleres se 

1 
reahluron nctivrdades cxtr.:unuros 
con v1s11as a museos. que 

l ndecuciron sus rnetodologins y 
lemas para alender :a los niños de 
¡ "Tti Tamb1en Cuent<\s''. 

!---------~---------------------------------· 

RESULTADOS 
i-=-7"""'".,----c,..------.,--º~~~~~!::~·.~-'{~_'.":,:;J.'~1_~~¡~---·· ·---------i 
El trabajo entus iL1s la e mnovacJor de los parhcipnn1~1s dio c:>m o resultado l.i pro111oc1on. d1lus1on y anahs1s 
de los derect1os ch·? las 111f1ns y los n1ilos. dnstacrlmfo el di:1rcc h0 el·: part1c1 p.1 r 

Asi se dio p.:lso a la reJ l1zac1ón rJc talleres que pern1111t:ircH1 d lo s '.l'!.!.:~·2 1;1 iefle xion sobre las prmcipalos 
causas o motivos que han impedido el pleno cl1sl111le de ~;us dercc:.os . 

De las reflexiones n;i ci.~ro11 prupue!; tas por µart '-1 ele los 1111 1 ::· ~; . í:~tas con el fin de ser presentadas ante 
alguno:.; funcionarios d~ la ciudad don(!e ello:. 1·1al11tnn. pur~i qui~ cs:os ~ st1 vez conoc1cr3n algunos de los 
pri ncip~l c~• problemas quP. más los ~t li )t: lan en su v:d:l colHhanil . 
De 15 000 11if10~ que p~1rt1c1paron P11 los tnl!eres :-;,1lió u11 <1 rt?p1 esen1ac1ón confvrmc.Hfa µor 600 de ellos. 
que fueron l.:i viva voz d0 todo~ sus comµaiu!rO'•: l -1s rcflcx 1c11 ~s . el en1us 1.i~ 111 0 y lc1 piHt1c1pac1on de los 

t)) (~~ ?~nt':J )B .l~a-~p I! ~~~ .a.11 C:.?.'~lu_ , _u~tl~~ c~ . c!1~~ p~ogr_; ~m,i,. . . . ·---- _ -·· -·-··- .. -- -- · _ ··-· . --··-·- ___ _ _J 

-1'1 



FASES DEL 
PROGRAMA 

Primera fase 
Programa 

"Tú También Cuentas" 
octubre de 1998 

OBJETIVOS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

El ob¡etivo plantearlo para la primcrc1 Par« er 28 de noviembre de 1 ~99 se 
fase establece fortnlecer la idonudad r.olebro el dór.m10 aniversmio de la 
ciudadarrn de las nirias y 111iios a Convcnc1on de los Derechos de la 
través del reconocim1ento de su ln!L1nc1a para lo cual se µ!aneo que los 
derecho a reunirse. opm<lr diferentes grupos do niñ (fts participantes 
participar de lo vida de su enlomo. en <lcllv1rJ<1des anteriores del programa. 

tuvieran la oportunidad ele expresar los 
resultados de su s reuniones do traba¡o 
con respecto a la 1dent11Jcac1ón y 
reconoc1miento rJ0 los pnncrpales 
problcrn.:1:; qu8 afec tan a Id 11il'ltn do la 
ciudad. a éste ac10 conc1únllzador se le 
reconar.1ó con el nombro ele Declílración 
clo la Infancia ch~ l<i C1ud<lcl de México. 

Otr:i act1v1dad que merecB ser 
menc1011ílda. son !;is 11.1mad<lS 
AucJ1enc1as Delegncion.:ilt1s que 1u•11eron 
como objtJl1vo fonnlecr.r Ja identidad 
c1udadnnil .J parlir d1: la 11Her1el.:'lc1ón de 
los 111.-irii' s con las autortc.Jéldes 
élCJITlHHslraf1v:.t~i del lug,u donde ellos 
liah1lllll 

1----------'-----·------ -- ---- --¡ _ ___________ _______________ _ 

RESULTADOS 
·~-------------'<!~!!..l.!~~()_!!.E!_~\_Y~~;.~~l~I:°.! l.:_~ .~' '.Jl~'.:°!:l!'_!:i_:,~~- -· - ----· ···-··--··--- - 

El 28 de noviembre ele 1999 se celP. llro In dnclarac1ún rl e l.i mfa11c 1.:1 donlfe se ar1u11c10 por parw de la 
coordinación del progmm.J '"TU TamlJiti n Cuc11 t.1s"" ol cornpr~muso. µar:1 que gol11erno loc,11 y c1ucl:1cJ;min 
se cncnminttrán a Id crc<1c1ón d o los [sp.Jc10~ de Part1c1p;1c1ñ11 lnlanlll e11 las d1ferc11te~ t1clcgac1orn~s cJe 
In ciudad. 

Al inic1m el ilrlo 2000 se re,11iz;-irun t:, /\ucht'llC1i1s Plihht.:a!; con 1~ 1 oll10:.•11vo de recuµerar dern:mdas y 
propue$lé.!s de los r1i1ios efe carJa dtJhJ•JJC1on <J,~ lrt (;1udJd, ccm l:i f111 <1h.Ji.1d de que t.,~líl s SP.tm revisadas y 
analiz'1d<is. pero sobre todo $l? espmn un;i r ~~:~ i1uc~t ; 1 par p:irt1: d·~ f;t~ auturicl.i.des dr.!eg;icio11alcs . 

Esta si:.Hie ele acriv1rl .iclcs nuuc:o el 11111;10 (J1: un..i 1elac1011 . .intcs 11u cx1stcntc enlre unn pal.Ilación muy 
p'1rlrcular, la 1nf.1ncia. y un .:iµar;ito arl 111111i~lr..-it1vo del ~¡olncmo lor: ..-il. Las bilses ncc(lsnrias estaban 

~!~e~~~<..!~~-'.i_'?~S'J~<!l~i_~ _q~1q _ 9_i1_r!1-~;; ~'?~' ~11. 1~1!_.U_.:~ .:_I ~- ---· -------· ------ _ .. . __ ------·--

;;o 



FASES DEL 
PROGRAMA 

Programa 
"Tü También Cuentas" 

fose Espacios de 
Participación para la 

Infancia EPJ's. 
De febrero a noviembre de 

2000. 

OBJETIVOS DESCAIPCION DE 
ACTIVIDADES 

Para esta !use se p1,in1r.mr::n : 'Pélra dar cumplimiento al objetivo 
objetivos especifico:; a cumphr: ; <le contar con un grupo de 

Conformar Instancias rJ -: tacilitadares que acompañen a los 
Part1cipac1ón Infantil {EPJ's J. ni1l'í!1 S se realizo 1ma cuidadosa 
con capacidad de expres1cn . selección y cC1pac11ac1ón de 
participación y orgamzación profcsion.iles en las úreas de las 
que sean la llase parn una humanidades. 
represenlación arnpha en !~ 'A pa rt11 del mes de septiembre los 
ciudad. faciht<tcJores de procesos educativos 
Construir uria 1 se mtrodujeron on colonias de In 
representación de ~11!. ! .. :.: .... :~ :::-~ , C1ucl<td ele México, en particular en 
ra. ciudarJ, corn:J resulta';:. ' ros espacio~ lis1c;os des1gnaclos 
del Progr.:1111a po r :J corno EsµJcio:;is de Participación 
Ciudadnnia lntanlil .. T•:Z . para la lnlanc1íl (EPl's). 
Tambión Cuentas ·· . ccn \ 'El s1gu1t1nl~ paso tuu consl1tuir y 
capacidad do plante íl r ; tort:iloeer grupas clo 111ilos, n los 
demandns y proponer ¡ cuales se les denomum ··P<1lorrnllas". 
inic1al1w1s µúblicil S ccn ; 'Sn 111s1rurn•mfaro11 talleres en los 
relación a l.i 111tancia. ¡ EPl's para conocer y revalorar los 
Contribuir en la 10rrnac1 : --: 1 derechos cte lo ::. rnrl 10.' s a travós de 
civica d~1 111 11 .. : " 1)11 l> ~ ' estrategias que perrnrtieron 1 
mnbient~ rl;;~mo..:.rac ~ ~i . ; µrom over la crc.itivi;bd , 1<1 crit1c1dnd , 
tolerancia y rcva10rai.:10 11 ·= ~~ . el ch<tlono. la µrnpucsta y el sentido 
sus dcrccho5 ., trav t!S :.: ~ , cornurntario. 
una rnelo c!olowa q ·_; ~ ; 'Se H11varor1 ;i c.:i bo encuentro 
promueva la crna:1w J.1d. :.] ; h:g1onalr.s 1)fllr11 µalornillas que 
cri11c1d;id, ni ck1lor¡o. :_1 lliil>1ta 11 en lil m1!;rn.is de ll;)gnción 
propl1CSl'1 y el sent1 'J0 . p.1ra el.i r a conocer s u~; procesos y 
comunitario. ·practicas dernoct.:·111c.:ts a 1<15 áreas 
Fomentar lil par1a: ipJc1:. r-: 1 do 9obiemo tlt~legac iorml. ,:-¡ fin de 
volun!Jna, ca pac1t.J d<1 ·¡;obtene r pror.esos do 
compromefül,t ·:i -?. · corrcspc nsal.J1hd.icl entre las 
far.11it.1dorcs mt.Jn!:l·~ s u~-::: autor1ditdes 11nr:arq<1d<ls de velar y 
ucor.111x 1;1011 ,1 lo::. . ~ ~! :..!... : ~ . ~ en! olrecer smv1c1os a sus hal11f¡intcs. 

1

, 
los e~pa..::1us ::~ ºEn bs mo::.es th~ ~•eptu.:m1b1u y 
part1c1µJctó11. · cx:t11t.H e en lil ni,:1yo:;r parte de las 

(Jt~leu .ic 1011e s dt' 111 Ciudad so¡ 
: con!:'.t1t11y1~ro11 l,Js Co11se1os 

Promover la co·Jrdinacic;i ; Del.-~9nc1011atr1s {lt1 .N1f1•ft's:. con 1 
entre mslancia s d¿I ~ c.ipac 1dc1d ch ~ _ r e pre~ent cH; 1on y 
Gobierno tlcl 01stnto. Fcder:t: : f'L~stion .inle d1fúrc111cs m. slam:1as •

1 
y con or•¡nnisrn.:·:; :1clm1nrstr.:it1vas cl0 la c1ucl<id 
internt1c1rn1¡,1fcs µa r ~ 1 c nb ..- :t ~ · P;1:<1 el rncs cl11 novie1nbrc los 

hUl1l ilfK.1S. . 

esluerlos íl f,w•J~ de l ; ' 'iJ 111 11 ·,: :- e ld btH<l ' Ofl un.J t1')end;t 1 
cultura efe tu~ c!•::r ~~ r; t 10 ~ eiucJ,1cl:111.J. srJC1é1I y cult11rar. la cual 

pé1rllci¡ . .1:1c10n de !;:1 u1f,mc .J contr1liu ia. il nsO;Jl.1ra1 lJ continuida]d ' 
lH1 la c iL1tL11J. a ! ra.vt:S de .i·1 Ue un µrocP.so de construcc1on efe 
espilcio fi:.1co ¡_H-~rman~)n!t? . c1ucludaflla .i. tr:wes del programa . 
con rec ursos 111 ;ite:1:i le:• '.' en el ~ 1 9 u1cnte periodo de gobierno . 

Fueñte'1~obt~~ oOSiER1~1~11~~¡~;-;1~· ~ .. :.:;::,-,,1-¿;1, .. ~,- - ~~:-~~;~,;::-;~· .• ~--u,:; F.1:7'~1~1;t;;u:; º"' riroyra~rl:l'7ru 
Tamll1cn Cuentas~ dt1 ta 011~c1011 E1••cuhv,1 lf~ Po11ht.:•f rtC'."'" i.;111111'1 u• 1 I? ,,., -, .. ·· ·~ prc> ~1· • • : ,\1 l:l il 1,1 !:• 1.11!~; ,!Cr~t:ir i.' do Tr.1ba¡o y 
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3.5 Estrategias. 

El siguiente esquema nos permite identificar un mapa de las estrategias utilizadas en el 

desarrollo del programa por la Ciudadanfa Infantil "Tú También Cuentas" en la fase de 

EPI' s. 

Pondremos especial énfasis en esta fase, Espacios de Participación para la Infancia 

(EPI), debido a que es donde se desarrolla y fortalece et proceso de participación y 

construcción ciudadana. 

en 
<( 

a w 

~ 
len 
w 

tnstrumc ntnción ele 1.:1 lase EPI en l.i s 16 dE:"lcg:ic1oncs de ta Ciudad. 

Ubicnc1ón de los f;5p<ic1o s ele Pc1 1!1r.1p;ic1011 para l,1 Jnt,1nc1J EPI 

Oistribuc1ón del c~;p,1c10 fis1co dcnlro de 1o5 E PI'~ 

F o un,1cion ele pal C)1111ll ~t:: 

Oesc 11pc1on de t all1:- r ~!i 
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Estrategia de trabajo para instrumentar la fase Espacios de Participación para la 

Infancia EPl's en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. 

Antes de iniciar el trabajo directamente con los niños de la ciudad se elaboro una 

propuesta mano a mano entre el área de participación ciudadana y desarrollo social a 

nivel delegacional, para ubicar los lugares idóneos donde establecer los EPl's. Las 

propuestas de mayor viabilidad fueron casas de cultura, subdelegaciones territoriales, 

espacios en las mismas delegaciones. sin dejar de mencionar los EPl's itinerantes que 

se apropiaron de cualquier espacio publico corno parqlies, jardines. kioscos e incluso 

palios de casa-habitación. 

Los EPl's son definidos como instancias de expresión. participación y organización de 

niñas y niños en un territorio delimitado, a través de los cuales es posible generar 

procesos de formación ciudadana desde la infancia. 

Se instituyeron dos tipos de EPl's los centrales. zonales y locales, representados a 

través del siguiente esquema: 

EPIS CENTRALES EPIS ZONALES Y LOCALES 

Funciones: son ln figura responsable cle!Progrtm;;- Funciones: caµtación y lormtlción ele palomilléts en 

n nivnl delegaciorml, rllrnto du a1t1culac1ó11 entrú Jos 
1 

los P.spac1os cottcli .'.'lfl OS domJe creí.en y clcsnrrollan 

EPl's locnlos. i las n1i1os. es 111 µunto de parf1ú.:i. clav~ en el 

Se prclendc que los EPrs ccnlrales cuenten con rec011ocirrnonio. la part1c.;1pac1or1. la orgmliz,1ción y la 

equipo elecrrónico. mJterial chc.Júcllco y mohih;rno. búsquedn de propl1Cstas. sotuc los inleroscs, lns 

SfJ pretende que el EPI se nncucntrn ullir.:;i fJO nr.r.~ s 1dar1P.s '/ In problem.~tir.a cotid iana de los 
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Se planeo que el EPI fuera un espacio propio de las palomillas llabilitad<:JS 

recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados para el desarrollo 

actividades lúdico-pedagógicas, de análisis y reflexión en torno de temas de interés 

personal, lamiliar y comunitario propios de los niños. 

La estrategia de distribución del espacio fisico es la siguiente: 

E ... p11l'i11 di:I 
1=;u.:ll1 1;1d111 

bp.1.:i11lk 
l'tlll\llllll'ill.:iü11 

t'11111pu1;1d11r;1s 

Fuonte: lnlommc1ón c.blflnill,1 del DOSlER 2 ~\111a1ogill do Apoyo al Cumo cla Fonn:tcK)n do F<icilil\tdatos dQ/ progrmn:t 'TU 

TamtMén Cucnli\S~ do t.1 Orrccción E1~cur1vil do P~rlic1p.:mon c1wl,1d;u1.1 



1,"- . · 

·, · . 

;, ,-· 
·, -~--· 

Una más de las estralegiaspara ésta fase, es la elabhra¿ión de unesqueniade 

trabajo que servirá de guía a los faCilitadóres de procesos e-duc~t'ivo~''il~rii: i~ '¡nia~cl~: . 

En el esquema se señalan los temas que los niños irán articulando, así como los 

tiempos y productos que tendrán que elaborarse. 

ESQUEMA GENERAL METODOLÓGICO 

TRABAJO A PARTIR DE TEMAS GENERADORES OUE TIENEN COMO CENTRO LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, HACIENDO ENFASIS EN EL GRUPO DE 

LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
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1-------+--- -·--+'----- - -t-------L- Su E_!HORllO 

1 

i Tf '.' :. ~, f: •;(í¡,\ ( H .. 1fl .1 1 1( 1,1.:. :'·H H::R,\OOH 5 

TEMAO~~~~.~~oon' r~;:1.~,[i7~;~~~~~:1 2 r~¡\~.~~;~~,~~6~~ ~~ 1 i tg_~~ ~~~l~'i.~:!.º:.:)~~E ~(&;~t.::~~~~~¿:Á~ -
1--------t------ -- - -L -!.'..P9!:~Ci9~~~LL ~:..;: y IJ~!.L~.!9 '' -+---,,--~,--=----i 

1 

j (L A't0 1UC (0 NV 

· 1 il l:' E ~ ttJTACCONDELA 
PROMOCIÓN OE LO S tt-<HECii:!A C!Or-.1 DE SéLECC t Ótl DE LA c : ... J ' J: l-l c to~J AC.E I Jl) A D~ LAS tl[NA S 

EPI' t tos 6 ;¡UP0 5 1 RF::: E 5EN TA Ct0H r .. - ~ ~ · JA , ~E ' V LOS rm l 0 5 PARA LA 

?..1: -:: r? Ac rc r 1 / L! Utl"- ~ ot: ME:< rco 
1 ¡ 

~-.\LL E l 1 ES l U<1cut:/ifRQs 1----¡:;fü°iSEJü. S -~~:: . J ::!UTi~ll.0:~-zTC-~ :•E JOCiUOAOANO DE 
OEPílOMOClml l OrJ.\l[ 5Y (~IUO.~ O A~ i03 , i'F.'.1' . .:. ; , t .1r.o ." O!: I !il' l .\ . .;; ·,- -.i:.;o s ot l A 

------- -~1u;10r ¡ ~~~~ or.L E<:>.,c1~1A1 F :.1_~~-~'.~L--~.i~-

--- - ------V AL-ORES QU_E_ PER~1EAÑ EL PRO CE-SO --. - - - -- - -- ----

CIP~~Ñ-1~.~~ocR~~~--[~~~~::~~,-~~ [ __ s~~~~I0:\~-1~~~~:~º ~~~L~ 
OIALOOO PLUf1ALIOAO CREATIVIO.\O f OL(nA':C';. C :> ~. IU l'fl (l .\O nESPETO 

--- -- - - -- --- - ·- - · · - ·- - - - - ·· - ··- -- --- - -- - --- - ---
Fmm tc: hllorm<1.;1on otl l•mid:-t d•~ OQ51ER ~ A11t'>'O\¡t:-t de ;\p '.">'1 ª i\l C ~· : J d · ~ f c:mac•t.1n d~ F;ici l 1t~dores d.,I programa 

"Tú También Cuenlns· de la Ocrcccion E¡cculrva d~ Part11.:1p,1: 1w 1 c• u•J.Jd.:\ " .1 



Estrategia para la formación de palomillas. 

Las palomillas son grupos de niños que habitan en alguna colonia, pueblo, barrio o 

unidad habítacional de la ciudad de México el número de integrantes que forman las 

palomillas varia entre los 10 y 14 niños. En los Espacios de Participación para la 

Infancia EPI, aproximadamente se reunían de 3 a 4 palomillas en el transcurso de una 

semana. 

Los equipos de facilitadores se integraron por 4 personas, dos para el turno matutino y 

dos para el vespertino, debiendo de realizar las siguientes funciones: 

./ Promoción de EPl's 

./ Integración de grupos o palomillas 

./ Elaboración y ejecución de talleres 

./ Seguimiento y evaluación de talleres 

./ Sistematización de actividades. 

Los facilitadores se dieron a ta tarea de realizar en un primer momento la promoción 

para que niños y ni1ias conocieran la propuesta de trabajo en los EPl 's. 

Los talleres de promoción consistieron en una actividad h.idica llamada et "Rey manda" 

(dinámica donde un personaje cari smático 'el Rey · invita a los niños a participar de la 

frase -et Rey manda que todos aplaudan. brinquen y sean pai1e ele la palomilla-). 

Las activiclacles se realizaron en lugares públicos ctoncle los niños se re(men y juegan; 

la atracción de la cl innm1ca fu e aprovect1acla por los facititaclores para invitar a los niños 

a formar parte de los EPl's, aciemas de ampliar la información a los padres de familia. 

Es importante clecir que en la fase ele promoción, los lacilitaclores con la ayuda de sus 

coordinadores clesarrollaron estrategias de apoyo. es clecir se planeo que por cada 

sesión ele promoción hubiera por lo menos 8' lncilitadores de procesos educativos con el 

fin de captar ta atención de ni1ias y nirios. 



Una vez concluida la promoción se dio paso a la formación· de 'grUpos·; es decir se 

busco que cada ñin@ que asistiera al ialler se sintierilencor¡11á5za.~eslnhibid9, con 

sentido de pertenencia y sobre lodo se busco fomentarla c6cip1fo1~lón>íatoleráncla, el 

apoyo y el trabajo en equipo. 

Las estrategias que se utilizaron para el desarrollo d: lo!( talleresfu:ron las 

siguientes: 

Los facilitadores se dieron a la tarea de realizar cartas descriptivas para abordar y dar 

cumplimiento con los temas que se les marcaron en el esquema general de trabajo, 

mismo que habíamos mencionado anteriormente. 

Los formatos de las cartas descriptivas cubrían un mínimo de requisitos para ser 

elaboradas (tema, objetivo, procedimiento, recursos materiales y humanos, tiempos y 

responsables de la actividad), más cabe mencionar qtre las cartas contenían el sello 

personal ele la creatividad y el esfuerzo del equipo de facilitadores de cada EPI. 

En el desarrollo de los talleres siempre se busco el punto exacto de equilibrio entre el 

juego, fa reflexión y fa acción, es decir actividades donde los nir-1@s se divirtieran, lo que 

permitiría o asegurara la asistencia permanente ele estos. Los juegos rban desde las 

tradicionales rondas y cantos hasta las más creativas invenciones de obras de arte . 

Conjugando el juego y la elaborución do materiales, se lograba abordar y reconocer 

temas que propiciaban fa reflexión, temas tales como al medio ambiente, la familia, los 

derechos, los deberes como hijos, corno hermanos. como amigos y como vecinos, o 

incluso los lemas se convertian en problemáticas que los nii\os podían palpar y 

expresar, así se conducía a los mismos. a la exposición y la búsqueda ele alternativas 

que se convirtieron en propuestas de acción que los rnños realizarían en su colonia o 

escribirían para presentárselas a los delegados a través de alguna audiencia pública . 
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Durante la realizacionde.las activldh_des de los _talleres_ siempre se lnhmdióalosniño_s ~; 
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El proceso de 1os talleres -fomento 1a organización de 1os: niñós ' de)h :cllli:laci; se tiabra 

generado ya un cúmulo de expectativas, de acciones, .de ' propÚe~tiís en torno de 

problemas y derechos no cumplidos que los nlñ~s ideniiiicaron. 

Por lo tanto se fueron logrando los objetivos, era momentÓ de_ constituir los consejos · 

delegacionates. 

Las estrategias que se utilizaron para constituir los consejos delegacionales 

fueron: 

En un primer momento todas las palomillas que habitan en cada una de las 

delegaciones de la ciudad se reunieron en los llamados encuentros delegacionales, 

eventos que tuvieron por objetivo intercambiar información con respecto a los 

principales problemas detectados en sus colonias, así como las alternativas de solución 

a nivel directo o con apoyo de las autoridades delegacionates; también realizan una 

síntesis de los principales problema a nivel delegacional y determinan prioridades de 

actuación y eligen comisiones p¡¡ra dur seguimiento a cada grupo de prioridades 

En un segundo momento se reunen para conocer a los representantes que salieron de 

cada palomilla y que posteriormente se integraran corno parte de los Consejos 

Delegacionales. 

Posteriormente los integrantes ele los Consejos Delogacionales formarían el Consejo 

Ciudadano de niiias y niños de la Ciuclud do México.· con capacidad de voz y voto para 

velar y vigilar que so cumplan acciones a favor de los niños y las niñas que habitan el 

Distrito Federal. 

El Consejo Ciudadano de 1_1in Cios no se concluyo. sólo qucd.:iro11 consliluidos los Consejos Oeleg~i:ion~les . 



Los Consejos Delegacionales serán avalados y reconocidos por las autoridades 

delegacionales como portadores de propuestas, de intereses y gestores de acciones 

concretas de todos los niños de la Ciudad. 

Las ceremonias para instituir los Consejos Delegacionales serán precedidas por 

diferentes autoridades que representan la autoridad administrativa. delegacional, 

incluyendo al delegado. 

Es importante resaltar el conocimiento previo que tienen los padres de familia de las 

actividades que sus hijos van a realizar, a partir de formar parte de los consejos y no 

sólo el conocer, sino el mismo compromiso de los padres para apoyar a sus hijos. 

Otro tema que se fomento dentro de las estrategias fue la organización y el 

protagonismo, que consistió en proporcionar a los niños los elementos necesarios de 

seguridad, al fortalecer su esquema social y f<tmiliar en cuanto sujetos de derechos y 

capacidad de representación. 

La agenda ciudadana social y cultural fue una de las metas que se consiguió como 

resultado de la conslitución de los Consejos Delegacionales, en ésta se plasmaron los 

acuerdos y voluntades de los niños de la ciudad, y su función principal es la de 

establecer planes de trabajo y actividades a favor de la infancia; que se crucen con 

grandes temas de la agenda de actividades de la vida pública de la Ciudad. 



3.6 Fundamentación metodológica. 

Cada una de las fases y actividades que se diseñaron para el desarrollo del programa 

"Tú También Cuentas" en la fase de los Espacios de Participación para la Infancia EPI, 

estuvieron fundamentadas bajo el criterio de la metodología reflexión-acción, que 

consiste en ubicar elementos de la vida de los niñ@s para que estos a su vez, la 

analicen y la revaloren, con el único fin de poder regresar a su realidad con una 

propuesta práctica para, modificarla con una acción de grupo organizada y prepositiva. 

La metodología de reflexión-acción caracteriza a los nin@s como sujetos sociales 

pensantes y actuantes con derechos e intereses legitimas y con capacidad prepositiva, 

lo que les permite establecer una nueva forma de relación a través del intercambio de 

experiencias y con la integración de vivencias comunes a la niñez, para la búsqueda de 

propuestas en la difusión y promoción de Jos derechos de la inlancia. 

La metodología sólo puede alcanzar su máxima realización a la hora de su ejecución y 

la praxis es determinada por los Espacios de Participación Infantil. 

Se decidió utilizar la metodologia de la rellexión-acción por que dicha metodología 

permite cumplir con las expectativas de revalorar los derechos y responsabilidades de 

los niñ@s en un ambiente de democracia, tolerancia, igualdad, equidad y respeto. 

Los talleres que se desarrollaron en los EPl's, fueron la más clara expresión de esta 

metodología. 
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En el siguiente cuadro podremos .ver un ejemplo de la metodología reflexión· 

acción. 

PROCESO DE REFLEXION RESULTADO LA ACCION 

Tl!CNICA UTILIZADA 
niños 

TECWCA UTILIZADA 
Conocer el derecho de la . lo!i proponen otras 
participación ideas de acuerdo a su 
Rellexlón sobre el derecho de la . lluvia de experiencia para poder lluvia de 

participación a través de ideas y participar. ideas, 
situaciones vividas por cada exposición. Los niños ofrecen formación 
uno de los integrantes que alfernat1Vas pma que se de equipos 

participan en los talleres cumpla el derecho, si es que de trabajo. 
en algunos casos este no es Exposición. 
respetado por los adullos. Trabajos. 
Los rnños 1ntegmn1es del 1mmuales 
grupo o palorn1lla cJ1sef1an Exprésion 
nuevas alternahvas de artistica. 
parllcipacron o mc¡omn l.'.ls ya 
practtcadJs. 

Fuenle: lnfonm:icíon obtenida del OOSIER 1 A11tolog1a do Apoyo ni Curso de Formnc1on de Fac1htadores Uel programa •T¡j 

También Cuentas· de la Dirección Ejecutiva de Pmt1c1pac1ón c1udad.:1na. 

El Consejo Ciudadano de los niños. 

La Construcción de los Consejos delegacionales y Consejo ciudadano de los niños 

con capacidad de plantear demandas y proponer iniciativas públicas con relación a la 

infancia del Distrito Federal, fue el resultado de una fundamentación pensada en 

contribuir a la formación ciudadana de los niñ@s, mano a mano con una población 

adulta madura, productiva, corresponsable y propositiva. 

El cómo se pensó en construir un Consejo Ciudadano y Delegacional, fue la idea 

inspiradora proporcionada por los comités vecinales, como ligura de representación 

ciudadana con la función de relacionar a los habitantes de determinadas áreas 

geográficas con los órgano administrativos de las delegaciones de la Ciudad. 
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Si bien es cierto que para ser parte de un comité vecinal se debén cumplir con una serie 

de requisitos como tener 18 años de edad; el Consejo é;1~d~danoc"de'iaÓiudad~~ ei . 

ejercicio que permitirá a los niños comenzar a involucr¡¡rse~y cc,nocer desus derecho~ y 

deberes como futuros ciudadanos. 

El siguiente cuadro nos muestra algunas relaciones más, que se hicieron para elaborar 

la propuesta metodológica de los EPl's. 

ACTIVIDAD 

Actividades desarrolladas en los talleres: 

RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DE LOS 

COMITES VECINALES 

Espacios de reurnón y traba10 del pleno en los 

Reconocer que se puede participar de muchas corrntés vecinales. 

formas y en diferentes <lmbltos respetando los Promover y fornentm l.:t orga111zación democráltca e 

estilos de pensar de cada quien. incluyente. 

Reconocer que existen puntos ele convergencia Part1cipnr, en su nivel de actuación. en la 

entre las distintas palomillas, como lazos de unión elaboración de un d1agnóst1co de la colorna, barrio, 

cívica, problemas y metas parecidas. pueblo, efe. par.:t quH puedan ser tornados en 

cuenta 

Oraarnz.:ir t~stud1os e 1rwesl1~pcmnes socmles y 

loros sollre tema~• y problemas de mílyor interés 

p.ua l.t i.:or11unidad ,1 In que rcµresentnn 

Reconocer que los problemas complejos puede-rl coo\~Ocar ·ílj; cornu111da(f¡)iif~ coadyUvñr en el 

resolverse dividiéndolo en vanos rnas pequeños. y clt~sarrollo y e¡ecuc1on ele obras. serv1cros o 

que éstos pueden ser atacados por !a misma ac1tv1dJdcs ele 1nterés general parJ la comunidad 

cornu111dad. 

-Realrzació11Cie ____ audlef1Cia5-- pUIJl1Cns --con·· 1os -Rüin;·¡;5e·r-1IJ~ -10-s--inrüreses - clü IOs-·vc·c~;;QSde su 

responsables de íldrrnrnstr;.ir la Ciudad de Mex1r.o. co!0111il. conocer. 1111eqrnr a11al1z,u y gestionar lns 

1 

clcrnancl;is y propuestíls q11f1 les represe11ten los 

, c1ucladanos de l.:i. colonia, barrio. etc. 

FüCil!C:1nlo1rn-~1Jle111d'1 dol oos1eR·1~1og1~tJAD~~-~1C~r~;-·d~F;r;;::i-c;~~-i;·dt! F.1r:tl1!<.1J~s-J;;1_P_r-;g~~;-:r; 
Tarn1J1E!n Cuentas·· da In 01recc1ón E¡eculiva do Pmt1c1piJc1011 c1ud;1d<111.:i 



3. 7 Objetivos alcanzados durante la fase Espacios de Participación para la 

Infancia, programa "Tú También C.u~ntas''.; . 

El primer de los objetivos elaborados p~rá'1á fas-~ pe Esp:aclos ci~'Pa~Íclpaclón para la 

Infancia fue: ';:.::,·::,:;: "'' ·'''" . "''· ': ·,· 

Conformar Instancias de participación lnÍántll .(EPrs), é:on. cap~éidad de expresión; 

participación y organización, que sean la b~se prÍnclpal para una iepre~entaclón amplia 

en la ciudad. 

Con respecto al primer objetivo se logro la gestión de los espacios físicos; en todas las 

delegaciones de la ciudad, con un total de 53 EPl's. 

Aun que hay que mencionar, que dichos espacios no funcionaron como se planeo, 

debido a una serie de circunstancias de orden administrativo o simplemente falta de 

voluntad política. 

Los EPl's itinerantes fueron un ejemplo de lo no planeado, es decir fueron espacios de 

expresión participación y organización, al igual que sus similares los EPl's zonales y 

delegacionales, con la característica particular de no tener un espacio determinado 

para coadyuvar al proceso de construcción de ciudadania, sino más bien los EPl's 

itinerantes trabajaron en cualquier espacio público como jardines, parques, kioscos, e 

incluso avenidas, camellones o patios. 

Por lo que respecta a la función de brindar a los niñ@s un espacio de expresión, 

participación y organización, se evaluó y concluyó en la sistematización que los EPl's 

lograron con el objetivo para el que fueron diseñados. 

El objetivo referente a la construcción de una representación de niñ@s en la ciudad 

como resultado del Programa por la Ciudadanía Infantil "Tú También Cuentas", con 

capacidad de plantear demandas y proponer iniciativas públicas con relación a la 

infancia también quedo cumplido, al Instalar los Consejos Delegacionales en la Ciudad. 



Para lograr este último objetivo se tuvo que promover la coordinación entre instancias 

del Gobierno del Distrito Federal con organismos civiles, nacionales ·e· internacionales· · 

para enlazar esfuerzos a favor de una cultura de los derechos y parti-~ipaclón ·d~ la · 

Infancia en la ciudad, cumpliendo así con otro de los objetivos diseñados. 

A pesar de las relaciones y acuerdos que se establecieron con las diferentes instancias 

de gobierno, no se logro consolidar la verdadera apropiación de los espacios 

denominados . EPl's, por lo que al terminar la gestión de las administraciones 

delegacionales en: el mes de diciembre de 2000, no se les permitió a los niñ@s 

continuar trabajando en l~s Espacios de Participación. 

Uno de los. obj~llvos de .mayor envergadura fue el de coadyuvar con la formación cfvlca 

de nlñ@s en uri ambiente de democracia, tolerancia y revaloración de sus derechos. 

En éste sentido el programa por la Ciudadanía Infantil "Tú También Cuentas" logro su 

objetivo ya que en cada Espacio Para la Participación de niñas y niños, cada actividad 

realizada fue a través del proceso reflexión-acción lo que contribuyo a generar 

elementos como: 

Problematizaclón de temas, los niñ@s realizaron un trabajo de análisis para 

reconocer y determinar los principales problemas que afectan el entorno donde ellos 

viven, crecen y se desarrollan. 

Definición de demandas, El segundo paso de las palomillas consistió en elaborar 

propuestas y sugerencias para ciar atención a los problemas que consideraron eran los 

más relevantes. 

Las propuestas se dividieron en dos líneas estratégicas de acción, la primera linea fue 

la acción directa e inmediata por parte de los niños apoyados por los mismos habitantes 

del lugar; la segunda fue una serie de demandas plasmada el una agenda de trabajo 

con la intención de ser presentada en las audiencias delegacionales de su demarcación 

territorial. 



Defendiendo y . derechos d~ la infancia; en torno a éste tema siempre 

giro la actividad de las palomillas;\•ité¡ue uri'o de los' pri~eros temas que se reviso en 

los talleres consistió · en el recon0ci~lellto V revaloraclón de sus derechos y sus 

responsabilidades, 1o ·que llevo no sólo a reconocer, sino asumirlos y practicarlos como 

parte de su vida cotidiana cori sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de 

clases y otras personas de su entorno. 

La autonomía, entendida como modelo de organización y relación. En este caso el 

concepto de autonomía remite al de sujeto responsable, dotado de derechos, deberes y 

capacidad de decisión, rasgos característicos del ciudadano moderno. 

Si, la autonomía fue otra ele las actitudes que se fomentaron en los niñ@s y que 

siempre caracterizaron a las palomillas. Quizá no tos niños aun no cuenten con la figura 

jurídica de sujeto dotado de derechos y deberes, pero si, en la práctica demostraron ser 

capaces de asumirse como responsables de derechos y deberes. 



CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA "TÚ 

TAMBIÉN CUENTAS" 



4.1 Antecedentes y contexto en el que se Inscribe la experiencia. 

Contexto. 

El programa por la Ciudadanía lnfanlil fue creado y desarrollado en un contexto donde 

temas como la participación ciudadana, la democratización y la construcción de una 

nueva ciudadanía es tema de interés a nivel federal, como a nivel local, para alcanzar 

la democratización en México. 

Por lo tanto el programa "Tú También Cuentas" responde a una línea de trabajo 

plasmada en el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998·2000, 

para cumplir con el objetivo de contribuir a la construcción inicial de ciudadanía. 

El programa va a encontrar simpatía y apoyo, entre los diferentes grupos de la sociedad 

nacional como internacional, así dicho programa se va abriendo camino, a la par de ir 

contribuyendo a la construcción de ciudadania a partir de la infancia. 

Antecedentes. 

El programa "Tú También Cuentas" tiene una finalidad como ya se ha mencionado, más 

para lograr el fin, dicho programa tiene pilares en los que sustenta su trabajo, uno de 

ellos es, el derecho de los niños, y es precisamente este tema quien inspira la creación 

de ''Tú También Cuentas''. 

La convención sobre los Derechos del Niño es un convenio de las Naciones unidas que 

describe la gama de derechos que tienen todos los niños de todas las partes del 

mundo y establece normas básicas para el bienestar de los niños en diferentes etapas 

de su desarrollo. 
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aceptan sómeterse legalmente a sus 

obllgaiorio de la historia. El mismo reúne en, 

pertinentes a los derechos del niño, en lugar de· 

Internacionales. (Fontain; 1994, 81) 

La Convención de los Derechos de la Infancia fue aprobada el 20 de noviembre . de 

1989 y entro en vigor en 1990, con la ratificación de veinte paises entre ellos México. 

En 1989, desde la Secretaria de Gobierno de la ciudad de México se crea y se coordina 

el programa "Tú También Cuentas". por la Ciudadanía Infantil 

De esta manera, el gobierno del Distrito Federal responde al compromiso asumido por 

nuestro país en la Asamblea general de las Naciones Unidas al ratificar la convención 

sobre los Derechos de la niñez. 



4.2 Caracterización de la población de niños y ~lñ~~ ~~· ~é~lco . 
. . · .- ;.-; .:.·~· -- ~. :;,.:,::. , -_-{.':~'i"- . 

En la actualidad México se encuentra.en pri~esi) de cambio en.llluchos sentidos, 

desde la relación existente entre el . ciudadano ·y sus . goP.ernélntes hasta la nueva 

conciencia que tiene el propio cludadánocle .si,' :' 

Para que una sociedad funcione todos su's integmntes. deben de conocer cuales son 

sus derechos y sus compromisos para que la maquinaria llamada sociedad camine. 

La mayoría de los ciudadanos posee mayor conciencia respecto a su papel en la 

sociedad y cada vez se preocupa más por conocer cuál es su situación y su papel 

social, así podemos afirmar que el primer requisito para ejercer nuestros derechos es 

sabernos sujetos de derechos. 

A partir de que México adquiere el compromiso de mejorar la situación de la infancia 

cuando se adhiere a la Cumbre a Favor de la Infancia el Gobierno Federal promueve 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo acciones encaminadas a mejorar la situación de 

l@s nlñ@s. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995·2000, el gobierno de México plantea corno 

propósitos y prioridades de su estrategia social. el propiciar y extender las 

oportunidades de superación individual y comunitaria bajo principios de equidad justicia 

y el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, así como elevar los 

niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos; y de manera fundamental, 

disminuir la pobreza y la exclusión social todo lo cuál es coincidente con los 

compromisos asumidos por nuestro país en la cumbre mundial de la infancia y con la 

plena aplicación de los derechos del niño como marco ético para su protección y 

desarrollo. 



Los mexicanos nos enfrentamos hoy ·a una realidad que _se caracteriza por fuertes 

disparidades y fuertes lniquldadés, mientras peqlleños grupos de la población tienen 

acceso a todos Jos beneficios que ofrece el progreso y el desarrollo, Ja mayoría no tiene 

acceso a Jos satisfactores de sus necesidades básicas. Situación que favorece el que 

se agudicen Jos problemas sociales y aparezcan otros nuevos que afecten directamente 

al desarrollo armónico de Jos niños y niñas de nuestro país. 

Así, vemos que actualmente viven en México aproximadamente 36 000 000 de niños y 

niñas menores de 16 años y un poco más de Ja mitad, vive en condiciones de pobreza 

situación que atenta contra Jos derechos básicos de este sector, considerando como el 

más vulnerable de Ja población" 

"El Distrito Federal tiene una población total de 6 469 007 personas de Jos cuales 2 

347 979 son niños entre O y 14 años de edad". 

(Polilica social dol Gobierno del Distrito Fcdernl. Información estadística del soclor social. marzo de 1999). 

Cada vez es más frecuente ver a niiios y niñas que trabajan y viven en las calles: niños 

y niñas que aunque viven con sus familias han tenido que acceder al mercado de 

trabajo para apoyar la economía familiar: familias enteras que tienen que emigrar en 

busca de alternativas de trabajo que les permitan satisfacer sus necesidades mínimas: 

niños y niñas que se dedican o son forzados a ejercer ta prostitución familias de 

indígenas en las calles, muchas de las cuáles han salido de sus lugares de origen, 

atemorizadas por la violencia y militarización que se viven en sus comunidades, y que 

en las ciudades son víctimas de discriminación: ninos y ninas victimas de maltrato y/o 

abuso sexual, y el lráfico ele menores; niños y niñas que utilizan algCm tipo de droga: 

niños y niñas que han infringido la ley; todo ello m111ado a ta creciente inseguridad 

pública y militarización que estarnos viviendo en México. 

"Todos estos niños viven en condiciones que ponen en riesgo su vida y dignidad. El 

decir que viven en condiciones especialmente difíciles más bien parece ser un 

eufemismo para describir una situación vergonzante, por injusta, por indigna e inmoral" 

(los hechos se burl.:m do los derechos. 1997) 
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La situaélón que viven los niños y niñas pertenecientes a la categoría de menores en 

-circunstancias - especialmente difíciles que desafortunadamente irán en aumento 

mientras no haya una política pública integral de atención a este sector. 

"El gobierno mexicano ha ratificado varios convenios y declaraciones internacionales en 

las que se compromete a promover y velar por los derechos de la infancia mexicana, 

que incluye a la niñez indígena, como ha sido la convención de los derechos de la 

infancia y el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Esto 

podría ser un Indicador de que el gobierno mexicano está preocupado e incluye en sus 

políticas de gobierno alternativas de solución a la problemática de la niñez indígena" 

(NICEF. Segundo informe poriódico del gobierno do MóxicO, 1998) 

A pesar de las buenas noticias a favor de la infancia mexicana siempre se trata de 

dilucidar con base en los hechos que viven día a día los niños y que no son difíciles de 

palpar basta voltear y observar o remitirse a cifras estadísticas. 
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''L@s nlñ@s Indígenas asentados en los contextos urbanos son al igual que los del 

campo, diversos y heterogéneos tanto en sus expectativas hacia la escuela, como en 

términos lingüísticos, culturales y socioeconómicos. Entre los hijos de familias 

asentadas en un gran numero de delegaciones y municipios en la zona metropolitana 

de la cuidad de México, podemos encontrar a niñ@s indígenas que conforman el 6.4% 

de los 11, 172 menores callejeros reportados; pequeños que no asisten a las escuelas, 

otros que cursan la educación básica; y una minoría que accede a las educación 

superior: Se trata de nahuas, Mazahuas, Otomies , Purepechas, Zapotecos y Mixtecos 

que se caracterizan por su mayor presencia en el tiempo, numero y organización, por 

una parte, y de los Tarahumaras, chontales, Tzotziles, Huicholes, Chatinos y 

Huastecos que sobreviven en espacios urbanos marginales" (NICEF. segundo informe periódico 

del gobierno de Móxico. 1998) 

El maltrato y abuso sexual en menores. 

Los niños integran su personalidad a partir de los v¡¡lores y hábitos que reciben del 

medio en que se desarrollan; a este proceso se le llama socialización. La sociedad 

adapta al niños a través de expresiones y mensajes a veces violentos; las presionan a 

comportarse y entender sin considerar en muchas ele las ocasiones que la forma de 

comunicación y expresión es diferente en el mundo infantil y en el adulto. 

El abuso sexual y el maltrato infantil, son conductas que se encuentran muy extendidas 

en México y que se dan en un complejo sistema de relaciones sociales, culturales y 

legales, que la avalan y toleran. 



Maltrato intrafamlllar 

"Al preguntar quien sufre con mayor frecuencia de violencia dentro del hogar un 82% 

comento que eran los niños y niñas, por conductas tales como gritos 58%, golpes en el 

cuerpo 62%, y violación 26%. Un 24% reconoció un .caso cercano de violencia lntra 

familiar entre estos, el 31 % fue en contra de menores de 18 años" (UNICEF, Segundo informe 

periódico del gobierno de México, 1998) 

El espacio familiar es el lugar donde el ser humano en general y el niñ@ en particular 

se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Para entender el porque de 

estas conductas tendríamos que irnos a las formas en que se ha organizado esta 

sociedad, los mecanismos que históricamente han sido empleados para controlar la 

conduela de las personas que la integran. Sabemos que cada sociedad genera a los 

individuos que necesita para funcionar y siendo asi tiende a normalizar y homogeneizar 

a sus habitantes. Para llegar a este fin echa mano de la religión, la cultura, la ciencia, el 

ideario social que dicta el deber ser, se le disciplina y domestica con base en la 

sumisión, obediencia, el manejo emocional, y ele otras maneras violentas. 

Trabajo de menores 

El trabajo infantil supone riesgos de salud, puesto que menores y adolescentes 

atraviesan fases delicadas de su desarrollo musculo-esqueietico, neurológico, hepático, 

digestivo, respiratorio y cardiovascuiar. La convención de los derechos del niño 

considera como tal a toda persona menor de 18 años, que requiere cuidados 

especiales". 

{NICEF, Segundo informo periódico del gobierno de México, 1998) 

7.1 



Las condlcio.nes de niños menores no son proporcionales ni similares a los de la 

población adulta,-.' sobre ·todo en sus capacidades laborales y en sus -relaciones 

toxlcologlcas ·y psicológicas. 

Se destaca, aquellos menores que trabajan a muy temprana edad y no. acceden a 

niveles básicos de educación, están condenados a la realización de tareas mal 

remuneradas y sin aspiración a progreso alguno, es decir, a seguir reproduciendo la 

pobreza. Los niños trabajadores sin querer están hipotecando el futuro de las nuevas 

generaciones del país por causa del trabajo. 

Debido a la presencia de menores de 5 años, las parcelas se ven convertidas en 

verdaderas guarderías a la intemperie. Ese mismo fenómeno también se presenta 

comúnmente en el caso de las hijas de jornaleros que se q~edan a cuidar a sus 

pequeños hermanos en las barracas, cumpliendo el papel de madres desde temprana 

edad. 

Menores infractores 

En México los menores incurren en conductas infractoras y tienen que cumplir con 

condenas similares a la de l@s adult@s. 

La carencia de lugares de esparcimiento, la falta de alternativas viables de trabajo, 

recreación, educación y acceso a la cultura, son motivos, entre otros, de que un alto 

porcentaje de la población que se encuentra cumpliendo una condena, esté integrado 

por jóvenes, según reconoce la propia comisión de derechos humanos (CNDH). 

Los consejos para menores, por su propia naturaleza. no son la alternativa más viable 

para enfrentar el fenómeno de las infracciones cometidas por menores. Procurar 

corregir el comportamiento de una persona desde la privación de la libertad y el 

sometimiento tendrá como única consecuencia violentar y lastimar el desarrollo de 

cualquier individuo, mas aun "cuando se trata de menores de edad cuya personalidad 

se encuentra en desarrollo, incorporando valores y normas, que posteriormente 
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utilizarán para hacer frente a la vida como adultos" UNICEF. (Segundo Informo periódico del 

- gobierno de México, 1998) 

Buscar alternativas novedosas para la atención a Jos problemas que enfrenta la niñez y 

la juventud, requiere de le participación de todos. Para ello es necesario la creación de 

oportunidades, en particular educativas, culturales, recreativas, que atiendan de manera 

eficaz las necesidades de los menores. Estas alternativas deberán estar orientadas al 

desarrollo de todo este sector de la población, en especial de aquellos que están en 

permanente peligro y en situaciones de riego social. y por lo mismo requieren de 

cuidados esp,eciales. 

Para un menor que comete una infracción, la pena privativa de la libertad deberá ser la 

última posibilidad. Existen penalidades alternativas: servicios a la comunidad; terapia de 

grupo para quienes así lo deseen. estudios o cursos especiales, etc. lo que falta es 

imaginación y creatividad para corregir, pero sobre lodo confianza en que los niños y 

jóvenes son el futuro del país, y que ellos se pueden adaptar si se les proporcionan las 

medidas adecuadas. 

Menores en situación de calle. 

"Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) del D.F. que trabajan con este 

sector de la población infantil, por su parte señalan que desde la administración del 

presidente Zedilla un promedio de 1 O niños mas salen a las calles diariamente, lo que 

significarla unos 3000 O 4000 al año, corno puede verse la información oficial sobre la 

magnitud del problema no cuenta con el consenso de la ONG." (UNICEF, Segundo lnlorrno 

Ponódico del Gobiemo do Móxico, 1998) 
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En lo que respecta a los níños que viven en las caUes el estudi~ reali':¡;ado e~ el DF 

concluye que el aumento de niños opero ae manera furidameriial enfre"lo~ grüpos rílás
vulnerables, por lo que los niños de la calle pasaron de 9% en 1992,a 14% ~n 1995. 

De acuerdo con el segundo censo de los niños en situaclónde calle; el 62% de los 

niños trabajadores tienen entre O y 13 años de edad y en el caso de la niños que vive 

en las calles, el 47% en menor de 14 años. 

"Otros datos disponibles en el DF, obtenidos del sistema computarizado de seguimiento 

desarrollado (Julio de1996) en el que participan cinco organizaciones gubernamentales: 

IAP; a.e, THAIS, s.c, y ETNICAS, i.a.p, que muestran que respecto a la edad de los 

niños y jóvenes que viven en las calles el rango que registro mayor porcentaje fue el de 

16 a 20 años con 51%, seguido del que va entre los 11 y los 15 años con el 37%. La 

población entre los 6 y 10 años se ubico con el 4% del total mientras que los que se 

encontraban en el rango de 1 a 5 años se ubicaron en el 1.5%''. 

(Los hechos so burlan de los derechos. 1997) 

Educación 

El 89% de los menores presentan algún grado de escolaridad sin embargo, un alto 

porcentaje ha desertado de la escuela. 

"Las principales causas que orillan a los menores a salir a la calle son: Ayudar 

económicamente a sus familias (55%), la falta de atención por parte de sus familias 

(10%), porque los obligan a trabajar (8%), por maltrato (7%), deserción escolar (7%), 

búsqueda de aventuras (7%) y por causas varias (6%)" (Los /lechos so burlan de los derechos, 

1997). 

En cuanto al aspecto educativo, 8% de los niños de la calle saben leer y escribir, siendo 

la causa que los orillo a abandonar la escuela descrita como problemas familiares la 

que ocupo el primer lugar en sus respuestas, en tanto como la definida como problemas 

económicos ocupo el segundo lugar en orden de importancia. 
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Después de las cifras estadislicas cabe hacer una reflexión. Los problemas de la 

Infancia no son percibidos como aspectos de orden político; han sido asumidos por 

otras instituciones, como situaciones anómalas o accidentales y no resultado de la 

aplicación de un modelo económico y político, de tal manera que en lugar de promover 

el diseño y la instrumentación de políticas públicas hacia la infancia, han optado por la 

creación de medidas compensatorias, casi siempre .reservadas al ámbito discrecional, a 

la buena voluntad de los funcionarios públicos en turno. o bien a la caridad social. 

Otro de los motivos por los cuales en México poco se ha avanzado en el cumplimiento 

de los derechos de la infancia tienen que ver con la ausencia del reconocimiento de los 

derechos políticos de parte de éste y la condición de no votantes de los menores de 

edad. En la medida de que estos grupos no representan riesgos de desestabilización 

política o social, sus problemas siempre ocupan un lugar secundario en la agenda de 

los programas de gobierno. 

La responsabilidad de resolver los problemas básicos de la niñez se ha planteado 

siempre como compromiso ineludible de la mujer, y en el mejor de los casos, de las 

familias. Los dilemas de la niñez se sugieren pri•1ados, aislados de la situación 

económica y política del país, por lo que el estado en su conjunto no se ha planteado 

una responsabilidad directa. 

Es por ello que los extremos de la problemática infantil, los niños trabajadores, 

desnutridos, migrantes, prostituidos o que duermen en las calles, se han impuesto en el 

imaginario social como "fenómenos, accidentes", o corno piezas sueltas de un 

engranaje que pretende funcionar. De allí la insistencia para caracterizarlos como 

excluidos, o "en situación extraordinaria", y en consecuencia se promueven acciones 

que tienen como sujelo de atención al niñ@ aislado de su familia, entorno y contexto 

social. 
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Por eso resulta fundamental reconocer. que los nlñ~s que nu'tren . tales caiegorlas · 

pertenecen a una clase social específica, que son,• en su lnmensá m~y~ria; hlÍosºde 

trabajadores, en el mejor de los casos, o de miles de desempie'\dos del país y,· por 

tanto, resultado obvio de un modelo econónilco·y pÓlítico, . 

Sociólogos y antropólogos señalan que la participación femenina se ha incrementado 

en la economía informal. "Según los datos de la UNICEF y del Gobierno del Distrito 

Federal, el número de niñas ocupadas en el mercado callejero creció del 28% al 31%. 

La presencia de las niñas ha aumentado solo en tres años en un 3% mientras que del 

sexo masculino ha disminuido en un 3.5%. En el D.F. existen 4212 niñas que han 

tomado la calle como alternativa de sobrevivencia. El 59% tiene entre 11 y 17 años de 

edad y el 27% tiene entre los O y los 5 arios de edad y el 14% tienen entre 6 a 10 años 

de edad. La mayoría de las niñas y adolescentes participan en la venta, la mendicidad, 

la pepena, la actuación y la prostitución" 

(UNICEF Segundo 1nlormc periódico dol gobierno de México, 1998) 

"Del total de niñas contabilizadas el 70% trabajan en la calle y viven con su familia, el 

23% son mujeres indígenas que viven con su familia y el 6% viven sin su familia en la 

calle. A pesar de que estas últimas representan una minoría, para muchas 

organizaciones a favor de "los niños cnllejeros", no dejan de ser uno de los grupos que 

ponen en más riesgo su salud física y mental." (UNICEF Hechos y cilros. 1997) 

Si después ele hacer un análisis de la situación de Ja infancia constatamos que en 

México, la política económica de apertura al mercado y de privatización no ha mostrado 

capacidad para resolver los problemas de la mayoría de Jos habitantes, mucho menos 

de la niñez y de la adolescencia. 

Si a fines del milenio, en nuestra sociedad se discrimina cotidianamente a las familias 

pobres, indígenas y a las nirias. Si los mexicanos pero más los niños más pobres, 

sufren cotidianamente, las consecuencias de la militarización, la represión y la violación 

de los derechos humanos. 
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Sí en México se tolera el abuso, la corrupción, ta represión y no se respetan los 

· acuerdos lograaos mediante él dialogo. Si diez años después de firmada y ratificada la 

convención internacional de los derechos del niño, aún no contamos con leyes y 

· reglamentos que guarden coherencia entre si y que se ajusten a Jo estipulado en la 

convención. 

Si . la pobreza, el desempleo, la ignorancia y la violencia intrafamillar obligan a Jos 

menores a abandonar su familia, a vivir en la calle y a adoptar medidas de sobre 

vivencia que van en contra de su salud y dignidad. 

Las personas que luchamos por una sociedad más justa en la que se respeten Jos 

derechos de Ja infancia estamos convencidos de que el cambio implica necesariamente 

reorientar el modelo económico, impulsar políticas públicas que consideren el desarrollo 

económico y social, que vinculen al gobierno y a la sociedad y que tengan como 

sustento et cumplimiento de Jos derechos de todos, niños hombres y mujeres. 

Dada ta magnitud de Ja problemática social que enfrenta nuestra niñez es necesario 

que los esfuerzos por mejorar su calidad de vida vallan mas allá de los programas 

federales. es también necesario que Jos gobiernos locales, sociedad civil y ciudadanía 

en general adopten medidas para cambiar esta situación. 
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4.4 lntenclonalldad de la experiencia 

La intenclonalidad de la experiencia, del programa por la Ciudadanía Infantil "Tú 

También Cuentas" estuvo marcada por contribuir, a construir Espacios de Participación 

p~ra la Infancia, la educación cívica, la formación de niñ@s en torrio a sus derechos y 

la construcción inicial de ciudadania. 

En este apartado revisaremos si el programa contribuyo a generar ciudadanía mediante 

la valorización de los elementos que la construyen. 

La educación cívica se entiende como la transmisión de valores, actitu.des y . 

hechos que se adquieren en la vida cotidiana~ 

El programa "Tú También Cuentas", a través de los talleres realizados. en los 

Espacios de Participación para la Infancia, recupero valores, actiludes y hechos 

que se los lliii.@.§. han adquirido en su vida cotidiana, con el fin de compartir las 

experiencias, analizarlas y comprenderlas con otros niños y niñas. 

La participación ciL1dadana se debe entender como un proceso o medio 

fllndamental para la construcción de ciudadania. 

El término ciudadanía implica una serie de derechos y obligaciones qlle los niños 

no han adquirido aun, pero qlle las palomillas pllsieron en práctica, al analizar el 

entorno que los rodea, obteniendo siempre un prodllcto que va desde la 

priorización de problemas, hasta la exposición de los mismos ante las 

autoridades delegacionales, pasando por algllnas propuestas de solllción, e 

incluso ejecutando acciones para 'resolver' los problemas cletectados. 

' Palomilla fue el nombre de los dilcrentes grupos do niiios que se organizaron para ser parte de los Espacios de 
Participación para la Infancia. 
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La construcción de ciudadanía busca la obtención de aport~s de . todos los 

grupos y sectores, inclusive de aquellos que a menudo han sicló márgiñados del 

proceso de desarrollo social. 

La democratización de la ciudad de México como ya apuntábamo~ en éÍ capítuio 

dos, marca dentro de sus objetivos, la inclusión de todos los ' grupos de, 

población, en particular de aquellos más marginados. 

El programa "Tú También Cuentas" se creó pensando en la población infantil de 

la Ciudad de México, obedeciendo al principio de inclusión y a demás con el 

convencimiento de la capacidad de los niños, para contribuir al mejoramiento de 

la ciudad, mano a mano con una población adulta ·madura, productiva, 

corresponsable y prepositiva. 

La oonstrucción de ciudadanía mejora y habilita al ser humano colectivo en la 

Identificación de derechos y en el ejercicio de los mismos. 

Asimismo potencia las respuestas o soluciones a necesidades y prioridades de 

los actores claves del proceso social. 

Uno de los temas de importancia medular dentro de la metodología del 

programa fue la promoción, información y revalorización de los derechos de los 

niñ@s, que dieron como resultado el ejercicio de los mismos, destacando el 

derecho de la participación. 

• La construcción de ciudadanía puede ayudnr a resolver o manejar conflictos al 

crear una base común y de negociación enlre les grupos interesodos. El detectar 

y resolver tales conflictos en las primeras fases del proceso social ayuda, más 

tarde, a reducir costos o impactos negativos en l~s ámbitos de la participación. 

La fundamentación de la estrategia del progr¿¡ma por la ciudadanía infantil, 

siempre busco fomentar la organización. la ayuda y el respeto entre los 

integrantes de las palomillas. a través de 13 negociación el dialogo y la 

concertación, con el fin de fomentar el trabajo entre las diferentes palomillas para 

llegar al consenso. 
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• Los procesos participativos y de construcción de ciudadanía son una oportunidad 

para el aprendizaje social e innovación consciente y crítica, lo que favorece el 

compromiso con los cambios sociales. En primer lugar, las personas identifican 

un propósito común generando, compartiendo y analizando información que les 

permite establecer prioridades y desarrollar estrategias. Además crean nuevas 

maneras de hacer las cosas con el fin de lograr los objetivos comunes. 

Los niñ@s que fueron parte del programa construyeron formas creativas de 

participación, así como de análisis y critica de las acciones o aconteceres del 

mundo de los adultos. Los niños obtuvieron un aprendizaje social, mostraron 

cambios de actitud ante el mundo que los rodea, testimonio que sus padres o de 

más adultos pudieron constatar. 

• Tener una formación cívica entendiendo a las personas como un actor y un 

autentico gestor de la acción política; la aceptación de la estructura organizativa 

del estado democrático; una conciencia crítica de la vida colectiva y del 

enjuiciamiento de la misma. 

Las palomillas debido a su condición de niñ@s no lograron el grado de gestores 

de la acción política en el titulo, mas no fue necesario que así los reconocieran, 

por que ellos realizaron todas aquellas funciones que les permitieron lograr sus 

objetivos aun que estos no fueran efe gran impacto social. 

En el momenlo que los niños asistieron a las asambleas públicas con las 

autoridades administrativas de sus demarcaciones territoriales. pudieron conocer 

las estructurus de éstas, así corno su funcionamiento, pero lo mejor de todo fue 

que los niños se dieron cuenta que tienen el derecho de ser escuchados y que es 

obligación de las autoridades que los representan responder a sus demandas, 

con la debida corresponsabilidad que ello implica. 
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. • Construir ciudadanía significa facilitar procesos educatlyos · entre los sujetos 

sociales con la finalidad de que los mismos desarrollen' ampliamente sus 

potencialidades colectivas en la autosolución de sus probleníátlcas y 

necesidades sociales sentidas y estratégicas. 

La metodología utilizada en el programa "Tú También Cuan.tas fue un proceso 

educativo que contribuyo a la construcción de ciudadanía, a través de cada 

Espacio para la Participación de la Infancia. 

El programa se fijo como uno de sus objetivos, la continuidad del mismo, en otras 

administraciones futuras, para seguir contribuyendo a la construcción de 

ciudadanía como un proceso más acabado, lo que no se logro debido a la falta 

de continuidad de los programas. 



CAPITULO 5 

ALTERNATIVAS DESDE EL TRABAJO SOCIAL: 

UNA PROPUESTA DE MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

CON NIÑAS Y NIÑOS. 
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5.1 Fundamentación teórica sóbre I~ construcción de ciudadanía. . . . 
.-.'·=. ----

' :-::-:: ... -.- '•', ' 

Para poder hablar sobre construcción 'de ciudadanía es importante referirnos a los 

siguientes eiernentos: · !. · 
,_ Educación ci\/ica'(conÓ·c¿r\ás Clbllga~iones y derechos ciudadanos) 

,_ Educación política (ser un actor y un autentico gestor de la acción política) 

La educación cívica permite a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones, que 

constituyen un paso fundamental para su aplicación. En el caso explicito de la Ciudad 

de México dichos derechos y obligaciones se encuentran contenidos en el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y Ley de Participación Ciudadana. En ese sentido, La 

educación política plantea el conocimiento de los derechos y obligaciones añadiendo 

una aportación que supera el acto de conocer y actuar para trascender, a la 

justificación del ordenamiento politice-social. sobre todo en contextos democráticos, la 

capacitación para la participación en la gestión y en las decisiones políticas. 

Los siguientes cuadros nos permitirán identificar con más exactitud los elementos de las 

definiciones sobre educación cívica y educación politica. 

Educnción civtca la formación: 
En el entend1rrnenlo (1nstwcc1ó11), 
En la aceptación (r.Jzones morales) y 
En la prnctrca hab1tucil, 

Tanto de las obl1gac1ones. como de los v.1lores civ1cos· sociales. 
Que lleva consigo la corivr•1enc1a democrat1ca. 

Educación politica no sólo es: 
El co11ocimrento y 
La aceplactón d0 l<1 estructur.i org¿rn1zallva del Estado 
dcmocr.itico. 

Sino tarnl.nó11 In formación encam1nnd:1 i.l: 
L.1 conc1enc1a crit;ca de l<t estructura de la 
vida colectiva en grnmral y. 
Del r.n1urciarnrento eritreo de su des<'!rrollo 
concreto. en particular. 

Fuente: Gómez Sacristán David y Menoyo Murga Ma. Angeles. 

X5 



·,·; ·.·, .: 

-
Estos eiementos son fúndamentales pará la construcción de·dudadanía, ITlás noson 

·· suficlentes .···¡)or .1a se.ncill.a~' ra'z-Ón . que··-detien ' exi~ti~C~n~'¡i'-~6~i~~ad/u~~. ·s~'rle \ie · 

característica~ :' damó~iáuca~ • qÚ~ · perrriitan vlvir •· una>práctica 'r~a.i .. • de '1a · édJc~cló~ 
palmea. - .·., -'· .. 

Como por ejemplo: "restricciones al ejecutivo, protección a · 1os derechos Individuales, 

libertad de expresión, de asociación y participación: consideración a los derechos de la 

minoría, limites a la capacidad del partido en el poder para desviar un proceso electoral, 

garantras contra el arresto arbitrario y la brutalidad policíaca, la eliminación de censuras 

y un mínimo de control por parte del gobierno sobre los medios de comunicación", 

etcétera. (Royos Hercios, 1999) 

Sin embargo cabe hacer una reflexión importante, construir ciudadanía es un proceso 

de dualidad entre las condiciones de un régimen democrático y la educación de la 

población que permiten conocer, actuar, participar en la gestión y en las decisiones 

políticas, permeados por la condición de sus derechos como ciudadanos. 

El modelo que se propone para construir ciudadanía desde la infancia incluye el 

binomio entre la educación política como factor interno de éste y la no muy favorable 

condición democrática de la ciudad de México como factor externo del modelo. 



5.2 Marco contextual sobre la construcción de ciudadanía en la Ciudad de 

México 

Durante 70 años un partido único gobernó la República Mexicana, por supuesto el 

Distrito Federal no fue la excepción, la figura encargada de la administración pública fue 

el Jefe del Departamento del Distrito Federal elegido directamente por el Presidente de 

la República con una clara tendencia al verticalismo excluyente que caracterizó dichas 

administraciones. 

Dentro de este marco permeado de arbitrariedades y exclusión de los ciudadanos de la 

vida pública de la ciudad, una oposición partidista presionó al ejecutivo para generar 

cambios en materia legislativa, los cuales derivaron en la reforma constitucional de 

1993 que trajo avances para el gobierno del Distrito Federal, entre ellos el otorgamiento 

de funciones legislativas a la asamblea de representantes del Distrito Federal, el 

establecimiento de un mecanismo de elección popular de un Jefe del Distrito Federal 

sustentado en resultados electorales locales y la creación de los consejos de 

ciudadanos como órganos de participación ciudadana y representación vecinal en las 

delegaciones del Distrito Federal. 

Para el año de 1997 se eligió por voto ul Jefe de Gobierno y ganó un partido opositor 

que propuso "impulsar un proyecto de ciudad democrática, segura y justa, socialmente 

incluyente, sustentable y con un gobierno verdaderamente responsable y eficiente". 

(Programn General de Ocsmrollo del Gotmnno del Otsfnlo Federal 1998·2000) 

Así la propuesta del gobierno opositor queda plasmada en el Programa General de 

Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, donde establece cuatro principios de 

actuación que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno. 

:.. Esfera legal y administrativa (compromiso a normar su actuación dando plena 

vigencia al estado de derecho y actuar con transparencia en el ejercicio de sus 

funciones). 
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;... Esfera política (prioridad a la descentralización y la promoción de la participación 

ciudadana en un amplio esfuerzo de democratización democrática) 

;... Esfera social (mejorar la calidad de vida y reducir la inequidad social) 

;... Esfera económica (fomentar e Impulsar el desarrollo económico) 

(Programa General de Desarrollo del Gobierno del Dislrilo Federal 1998·2000; 3) 

Los planteamientos que constituyen los principios de actuación, se proyectan hacia la 

creación de una administración de gobierno local con plenas Ca(acterísticas de 

practicas democráticas que propician la construcción de ciudadanía. 

Así dichos principios se desprenden a la actuación de lodos los delegados, 

representantes de los ciudadanos, ubicados en las dieciséis Delegaciones de la ciudad 

de México que por supuesto, apoyaron la construcción de ciudadanía a través de los 

diferentes programas de gobierno. 

Pero no fue lodo apoyo, es importante mencionar que la administración sindicalizada 

del gobierno corrompida de prácticas burocráticas, posesivas y corrupias, mantiene una 

estructura permanente sin importar los colores del partido en turno, lo cual fue una 

variable que limitó los programas de gobierno incluyendo "Tú También Cuentas" y su 

planteamienlo de construcción de ciudadanía desde la infancia. 
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5.3 Propósitos y finalidades del modelo. 

Los objetivos del modelo para construir ciudadanfa desde la infancia serán redactados 

desde la experiencia del programa "Tú También Cuentas" 

Los propósitos son los objetivos de corto y mediano plazo a cumplir, que se relacionan 

direclamente con la ejecución de los programas y proyectos nacidos de éste, en tiempo 

forma y espacio, es decir apegados a una determinada metodología. 

La finalidad es iniciar con un proceso de construcción ciudadana que garantice no 

incidir en los errores de la experiencia del programa "Tu También Cuentas" y sobre todo 

una propuesta capaz de proyectar en un modelo, una realidad específica que tiene que 

ver con la metodología para construir ciudadanía en los niños y niñas de la ciudad de 

México. 

Objetivo General: 

:,. Incidir en la construcción de ciudadanía en los niños y niñas de la ciudad de 

México. 

Objetivos de corto y mediano plazo: 

-, Reconstruir la propuesta metodológica del Programa por la Ciudadanfa Infantil 

"Tt.i También Cuentas a lravés de una perspectiva de la profesión del trabajo 

social . 

, Elaborar un proyecto para coadyuvar a la construcción de ciudadanía. 

Objetivo de largo plazo: 

-, Contribuir a que los niños asuman una conciencia critica de la vida colecllva en 

general. 

, Generar procesos sociales de gestión en la acción política. 

, Revalorar los derechos y responsabilidades como medio para participar · en la 

gestión de problemas que les atañen. 

, Contribuir a mejorar el entorno donde se desarrollan su vida diaria 



5.4 Modelo para construir ciudadanía a partir de la Infancia. 

Introducción 

El modelo para construir ciudadanía a partir de la Infancia, que aquí presentamos, nació 

de un binomio compuesto por las aproximaciones sucesivas a un nivel estrictamente 

operativo en el desarrollo del programa por la Ciudadanía Infantil llamado "Tú También 

Cuentas" del gobierno del Distrito Federal en el periodo 1998·2000; además el modelo 

esta fundamentado en la metodología de trabajo social propuesta por Ezequiel Ander· 

Egg y denominada Militancia y Compromiso. 

El modelo esta construido por cuatro fases que conslst.en ·en: 1) fase teórica, 2) fase 

contextual, 3) fase metodológica y 4) fase operativa, 

Cabe mencionar que la propuesta de la Militancia y el Compromiso se aplicara en la 

fase metodológica del modelo. 

Ventajas de la metodología de la militancia y el compromiso 

Un motivo importante por el cual se decidió utilizar la metodología de la Militancia y el 

Compromiso, es precisamente por sus ventajas que mencionaremos a continuación; 

pero antes debo mencionar, aunque el proceso metodológico pueda tener las mismas 

fases o elementos que otros autores bien reconocidos en trabajo social proponen, la 

esencia de la Militancia y Compromiso rompe con el esquema rígido y lo vuelve más 

humano. 

La práctica como modo, procedimiento o vía de abordaje para el conocimiento de la 

realidad. (Andor·ogg, 1965;32) 

Esta ventaja es para mantener los sentidos alerta. Sí bien es cierto que para intervenir 

es necesario conocer, hay que tener cuidado de no perderse en el proceso estudiar· 

investigar-conocer. 
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Conocer desde de~tro, para saber y 5:~ntir elpueblo. (Ander:egg. 1985;3;) 

Lo que significa obten.ar un conoclrniehto8e l~·realiaaa •• có~·tales.dimenslones de 

lnvolucramlento que permita éti~rcl~r la reaÍid~dcoll co~secuencias, de prácticas 

inmediatas y definitorl~s. 

La actitud "Un corazón que ama es siempre inventivo" (de P.Piro en Ander·egg, 1985;32) 

Una más de las ventajas que podemos mencionar es la que se refiere a la actitud del 

trabajador social ante los resultados de su intervención con la realidad. 

La actitud puede conducir a la motivación y a la creatividad para lograr soluciones, 

también la misma actitud llevara a romper la cotidianeidad del trabajo social y el pueblo, 

entendiendo a ésta como un proceso de interrelación sin interés, sin lnvolucramiento. 

Las ventajas ya mencionadas podríamos sintetizarlas en una frase: 

Otorgar el "rol de protagonistas al pueblo, en Ja ejecución y realización de todas las 

aclividades que le conciernen para superar la situación problema que confronta". 

(Ander-egg, 1985;32) 

'JI 



Modelo para contribuir a construir ciudadanía a partir de la Infancia. 

f,\~H 
C:llNTl~XTU,\I, IUI/ 

l •. \L:ll'llt\llUI! 
\ll!SICfl 

l'~U•I.• 1~·l11..:u1¡u,, MH .. •1!.a 
...... ~ ......... , .~ ....... i.-
....... n.r.11 .......... .. 

l•',\SI•: 'l'füllllCA 

l"1•muu,·,11ln1k· 
~1111!;111~1114 •• 1~1111111..:1 
¡•m..-1pm1k:\'tl11,.~,,·,n 

11111111\'.1 

1:,\SI~ 

Cll'l~HATI\',\ 

'm••knnu.1.11\1111.: 
l'"'J.'.l·lllUp.U,l\t'll'llllll 
1m1l,uLu11.1 
'"l'•;f,1\l1t1~.J11.11'l•tll 1k 

1:.\~I~ 

\llffClllll(.fllill".\ ,,,, ....... ~,.~ ... .. 
'.\l.l••l.•~•,l.i ¡:tn . .o.l.a¡•" L 
1~"1"•-i• ,\t•lo.·tw .. .i., L 
.... 1""'""', .... ,~ •. ~ ..... . 
. ........... ~., ···~~ ....... . 

Esle modelo aqul elaborado por la luenle directa, liene su fundamenlo en la propuesta para la 

Intervención del trabajo social denominada: Metodología de la Miiitancia y el Compromiso diseñada 

por Ezequiel Ander-Egg. 



5.5 Ejes estratégicos del modelo 

Los ejes estratégicos que cruzan el modelo para construir ciudadanía desde Ja infancia 

son tres: 

:;.. El tema de la educación politica, como un aporte que nos servirá para enriquecer 

la propuesta educativa metodológica que se utilizo en el programa "Tú También 

Cuentas" 

> También Incluiremos las alternativas, que derivaron directamente de las 

debilidades detectadas, durante el proceso del programa "Tú También Cuentas". 

:;.. El tercer eje estratégico que cruza al modelo, es la propuesta metodológica 

Anderiana', denominada Militancia y Compromiso, dicha metodología es de un 

corte operativo permeado por el trabajo social, esta característica nos permitirá 

realizar un plan de visión social. 



Contenido de Jos e)es estratégicos. 

El programa "Tú También Cuentas" (TIC) tuvo una metodología educativa de reflexión· 

acción guiada por el tema de los derechos de los niños .. El primer eje estratégico que 

proponemos, viene a fortalecer ésta metodología educativa a partir del tema de la 

educación política. 

El motivo por el cual la educación política fortalece a la metodología educativa, es 

debido al significado y al contenido del término, es decir el objetivo del programa "TTC" 

fue contribuir a la construcción de ciudadanía a partir de la educación cívica, pero éste 

término sólo Implica el conocer las relaciones entre tas obligaciones y derechos que se 

tienen como ciudadano, así lo menciona Gómez Sacristán. 

Pero el significado de la educación política estriba en el conocimiento de la justificación 

del ordenamiento político y de una capacitación para la participación en la gestión y en 

las decisiones políticas. 

Otro autor nos aporta un elemento más sobre la educación política, este se refiere a la 

experiencia de los niños en la actividad política, a un que sea en un nivel muy modesto 

para que en algún particular momento puedan entrar en contacto con ésta desde un 

ámbito formal. Así lo menciona Entwistle Harold "El encuentro operativo formal con la 

teoría política puede depender de haber obtenido alguna familiaridad con una 

experiencia política concreta'" 

Ahora bien sí trasladamos el contenido de Ja educación política, al terreno de la 

aportación metodológica educativa, podremos hablar de un sustento teórico que 

permita fundamentar la viabilidad y la necesidad de construir ciudadanía en los niños 

habitantes de contextos democráticos. 

• Cuando hablamos de la propuesta Andenana. nos referimos a In metodologfa de trabajo social danorninada 
Militancia y Compromiso propuesta por Andcr-Egg EzequmL 
' Entw1st1c Harold hace la interpretación de acuerdo a los términos do Piaget. 
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Los argumentos nacidos del contenido de la educación política deberán ser utilizados 

ante la barrera que opone la creencia de que los niños no entienden°io que slgnific~-la 
política. 

Presentamos a continuación un ejemplo de la propuesta metodológica de la reflexión

acción del programa "Tú También Cuentas''. 

PROCESO DE REFLEXIÓN 

l 
conocer el derecho de la TECNICA 

parlicipación UTILIZADA 

Reflexión sobre el derecho de In ' lluvia de idoas 

participación lravós de y oxpos1ción. 

situaciones vivid.Js por cadJ 

uno do los mtegranles que 

part1cipnn en los lallcros 

RESULTADO LA ACCIÓN 

Los niños proponen airas 

idoas de acuerdo a su 

TECNICA 

UTILIZADA 

oxpcr1onc1a para poder t--,11,..uv""'ia--d-e-f 

participar. ideas, 

Los n ñas ofrecen 

altcrnnl1vas para que se 

cumpla el ~.::recho. si es que 

en algunos :asas esfc no es 

respetado ~·Jr los adultos. 

Los 111rlos integrantes del 

grupo o ~ :ilor111lla d1seí1Jn 

nuevas altema11vJs de 

part1c1pJC10'1 o mcjornn tas 

ya pr.:icl1caaas. 

formación 

do equipos 

de lrnbajo. 

Exposición. 

TrabJ¡os. 

manuales 

Expresión 

artisllca. 

Fuente. 1nrormac1on obtenida del OOSIEA 1 Antolog1a <Je Apoyt> ni Cursu a~ .=orm.Jc1011 do F<1c1h!adores del programa ·ru 
También Cuentas~ de la Direcciéf'l Ejeculivn ele Par11cipación crudadana. 
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El segundo eje estratégico consiste en incluir las mejores alternativas que se_gen~f,ar_<:J~ 

durante el programa "Tú También Cuentas", para diseñar el modelo de construcción 'de 

ciudadanía; las cuales se representan a través de un cuadro de análisis llamado 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Alternativas FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La participac1on antusias!a de los niños. El apoyo do orgarnsmos mrernac1onales, ONO's 'I d1lorontes 
1nstanc1as ele gobierno. 

El compromiso profesional con los niños y los p,1dres de 
familia, por partes de los fnc1hladorns. La par11c1pac1on de un gran numero do niñas y nu\os do 1<1 

crudad 
El empeño y fa entereza por parte de 1,1 coorJ1n,1cron dol 
programa. Una coyun1ur.1 poht1cn. expresada en el ejerc1c10 de un 

qotJmrno roc.'.ll l!arn.:tdo "demor.rahco~ en In Ciudad da 
La continuidad quo demando ~I d&smrollo ele cmla una lle i\1tl•1co 
las nctrvidades del progr;unu 

El apoyo rer.1brdo por las ,1utond,1t1es de .1h_lu11ns 
cfelogac1ones do r;:i cuidad 

La confJünza que depos1rtlfon los rnilostros qu~ p.i111c1p<1rot1 
en ta rnoll1l1c.'.lc1on gt.'.ldunt de lc1s est1uclurJs mr-:.rnas e11 
que so desarrolla la ed11c.Jc1on 1m sus d1fo:iren1t}S lomrns y 
modalldatlos 

la sólida eslructurn con que fueron d1señacJos to:; ob¡ehvos 
la rnotodolo tas lante::ida en el oro ramn 

Ct1,1i.Jro 1. en '!Sle podt>mo•; 0b~•!rv.ir 1.1s !r;r1Jlt!Z.l'i ~ t,,,. cmnrtunid,1tl<?s que nre'l.m11.11011 en ol dOSilrrollo dtil rirogr.un,1 por la C1udadlnia lnl.:lnbt "Tü 
Tamb1cn Cuentas· 

DEBILIDADES ALTERNATIVAS 

La msegu11dad do la no p!!rrnanenc1.'.i y ldlf,1 do conlmwdad St l~1i1'1 111srancra gubernamonlíll ta coordmndora del 
d1I progril!TI<t. 1 program<t l.:t al!om;:it1va st11ia cornparhr 1,1 coord1nílc1on con 

01r;:1s m~t.mct.is no guliernarnentntes, incluyendo n l<ts 
La rnala planoac1011 y adrn1rns!mc1on del programn person,1:; ti(• l,1t, cornur11 1 lades raia g,1r.111tiznr la contmwdnd. 

No contar cm1 un presl1puesto econormco qu11 le pmrn1!1e1a Hay qui! r~cordar qtm 1.1 plane.icton es 1nd1spensall!e, p?.ro 
s.ilisf¡¡cm los r1Jc;ursos ma!eriales y humanos esta delJl:l contu con un.i t111t!a <lo r.r0¡•t:cc1on qui: rmmila 

ut.11.;¡u un esccn.mu ¡;os1lJif'. uno 1d~al y l•l10 re.:tl para que la:; 
rm:tas no St"' c011•¡1ertm r.ri un ffilC'1so a lc1 hora ti~ l.:1 
evi\IU<lCIOll 

Uno de Jos p1l.ues do cuulquwr rro9r.irn.i sun los wcursos 
rn,1ter1alos y humanos P<lr<l P.llo se gt1stionar.1 con todos los 
organismos posibles a lm (jtJ cont,11 con el n1<1yor nurnero de 
opciones. sera unportanle que el progr;una que se nresente a 
tos organismos st>,1 cla10 y <1!filct1vo 



DEBILIDADES 

La obseslon por cumplir con Jo planoado presionando el 
proceso del progr;:ima, sin lomar en cuenla el conle~ta 

polilrco debido al carnbio do adrmrusiracron 

No haber dofmldo con claridad líl supervis1on y la evatuac1on 
del programa . 

ALTERNATIVAS 

$1 el 11empo plar . .<Jado lle un programa no es sul1cren1e para 
su e1ecuc1on y ras cond1c1ones del modio son deslavombles 
para su conrin'..<ar.1011, ramas se cJebern 1nten1ar poner en 
pmcl1ca tas ílC!; ,1'.Jades tal!antes por que ql urnco resultado 
son escenarios labr1cados 

Cuando hablamos do las cond1c1ones del medio nos 
La falla de apoyo del equipo da la Oirecc1on do Pnrt1c1pacron rnlenmos a la s1t•Jac1on poh11ca. al interes de las personas 
Ciudadana por part1c1par. ·J los rei::ursos ma1erraJes o humanos 

noces.iuos atca:.;ra 
La no mclus1on do los d1fere111as grupos de pobJ.ic1on 111lant1I 
que existen en la ciudad. La avaluacmn -:'.lmo ultima 1.1$0 de ta planeac1ón y la 
La dimension !tJtnlonal y demogr.1 !,c,1 da la r:mdad de superv1s1on. como tecnica de control oporacronal. 

Mdxlco. mcluyendo la gríln variedad de grupos qu13 la 
conlormíln 

Los programas de gobmrno twnen la carac1orist1ca do no 
!ornar en cuenta liil opm1on y noces1t1ad11s de la población a 
quien va dirigido el o los programas lo que no e~ctuya a ·ru 
Tamb1en cuentas· 

Fuente: 01recra ENTS 2000. 

La finalidad de incluir las fortalezas y las alternativas, nacidas directamente de una 

experiencia de trabajo con niñ@s y en particular de un proceso que coadyuva a la 

construcción de ciudadania en la infancia, fue tomar en cuenta dichos elementos para 

la elaboración del modelo, es decir para que se tengan mayores ventajas creadas de la 

misma experiencia que enseña y no desde el escritorio de donde se ensaya. 



ütilizar la metodología militancia y del compromiso, 

para g.Úlar el modelo de construcción de ciudadanía, radica en su esencia la cual marca 

una práctica militante, lo que significa conocer la realidad "desde dentro, por la 

Inserción, o mejor dicho, por ser parte del pueblo ... ver a . la sociedad desde la 

perspectiva del pueblo ... y vivir sus problemas con la vivencia del pueblo proporciona un 

saber de la realidad no elaborable" (Andor·Egg; 1994). 

La anterior definición nos remite directamente a comprender que la propuesta militante, 

en el "abordaje de la realidad, nos conlleva a consecuencias prácticas inmediatas y 

definitorias pues el conocer y comprender la visión , las necesidades y la problemática 

de la comunidad con sus propios ojos, imprime una tónica y una linea de acción , 

asumida, responsable y comprometida por parte de los diferentes actores del proceso 

tanto internos como externos. 

El contenido de la metodología consiste en cuatro grandes lineas de acción: 

diagnóstico, programación, ejecución de proyectos y evaluación. Estos mismos cuatro 

puntos, son básicos para la intervención de trabajos comunitarios, aquí la diferencia 

radica en la práctica, en la forma de actuar, misma que es proporcionada por una 

visión, como ya mencionábamos desde los ojos de la comunidad. 
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· 5,6 Marco metodológico 

· La metodología que proponemos para la realización de los proyectos del programa de 

. construcción de ciudadanía de niñas y niños esta guiada por cuatro grandesline~s de 

. acción: 1) Realización del diagnóstico. 2) Programación. 3) Ejecución de proyectos y 

· Evaluación de programas y proyectos. 

Realización del Diagnostico, implica el estudio investigación para conocer e 

interactuar con las problemáticas y necesidades sentidas de las comunidades en 

. las cuales se vaya a ejecutar los proyectos. 

Cabe mencionar que esta primera parte de la metodología, parte de la premisa 

de un enfoque holistico o totalizador de la realidad. 

Esta se caracteriza por involucrar a los habitantes en el diseño del diagnóstico y 

la investigación, comprometiendo asi a los ciudadanos hasta llegar a las últimas 

consecuencias de los proyectos. 

2. Programación, nos permitirá planear cada acción a ejecutar en el programa y los 

proyectos desde una perspectiva incluyente. es decir el diseño estará sustentado 

en cada propuesta recabada de la misma comunidad. 

3. El tercer punto de la metodología marca la ejecución de los proyectos. 

Cada uno de los objetivos marcados en el proyecto deberá ser realizado de 

acuerdo a tas metodologías pedagógicas de la reflexión-acción tomando en 

cuenta las recomendaciones marcadas en cada apartado de los proyectos que 

mencionaremos más adelante en el disei\o de los proyectos. 

4. El último punto de la metodología es la evaluación del programa y los proyectos 

a través de la metodología de la investigacion e•:aluativa elaborada por Briones 

y modificada por algunas trabajadoras sociales chilenas. adaptada por último 

para la metodología de la militancia y del compromiso. 
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La evaluación se realizará para saber como se desarrollan las actividades sobre 

aquello que estamos haciendo, nos permitirá medir el grado de propiedad, 

idoneidad y eficacia de un proyecto; además de facilitarnos el proceso de toma 

de decisiones para mejorar y modificar los proyectos, la evaluación deberá ser 

objetiva, práctica y sobre todo con oportunidad para corregir y no desviarnos de 

los objetivos planteados. 

5.7 Supervisión y evaluación 

Los procesos de supervisión y evaluación serán la misma que planteamos para la 

metodología de la militancia y del compromiso, teniendo en cuenta que esta será 

aplicada no solamente a los proyectos, sino también al primer momento representado 

por el diagnóstico hasta la última fase, por lo que los profesionales encargados del 

desarrollo del modelo serán los encargados de supervisar y evaluar en conjunto con los 

participantes-beneficiarios del modelo . 

5.8 Programas y proyectos 

Para la fase operativa del modelo proponemos en un primer momento la elaboración de 

un programa para la construcción de ciudadanía a partir de la infancia. 

Programa: Construcción de Ciudadanía Infantil 

Objetivos general del programa: 

;.. Contribuir a la formación ciudadana de niñas y niños en la Ciudad de México, a 

través de una educación política a fin de que los procesos sociales que se 

formen sean propios del modo infantil. 

Objetivos particulares: 

;.. Elaborar proyectos dirigidos a diferentes grupos de niñas y niños de la Ciudad, 

:,.. Diseñar proyectos que permitan el logro del objetivo del programa. 
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,. Establécer• ·. cónvenlos •;'de doordlnaclón•.·· entre .• instancias • g¿bernamentales •. 
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Metas: , ·. >: ' .. ·: ' . l." ~ Iii/ .{:', , '' ~ •..... ·.·. .. . •··· •, · .... ·· .. · .. ·.· ... , . ... , 

,. lmplement~~ló~ ,-de ' p'roy~ctds' enl~sdÍ~clséis delegáciones · p6Jruc·asd~I Distrito 

Federal, · in~luy~rí'do :~ 1o{'dif~·renie~ grupos de población · Infantil" cbmo pueden 

ser niños ~n conctlciones .de vutnerabllldad, étnicos, de 1á calle y huérfanos, y en 

condiciones estables dentro del seno familiar 

Proyectos. 

Se propone que el programa este divido en cinco proyectos Interrelacionados, 

permeados por la construcción de ciudadanía a partir de la infancia. 

<.: 
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Proyeclo 1 Promoción de logros del programa "TU También Cuenlas". 

Proyecto 2 Diagnóstico y programación de acciones ,eara mejorar la problemática 
senlida y detectada por los niños. guiada a través de las objetivos del programa . 

Proyecto 3 E1ecución de la metoc.Jologia pedagógica ~::ira el proceso. educación 
cívica. intorrelacionadn con los derechos de los niño:; 

Proyecto 4 Reconoc11nirn1to de l<t lom1Jc1ón de grupc:; de mitos gestores. por las 
auloridad~s de la C1udnd lle México 

Se pretende lograr qua las ;idmmis1rac1011es y represert ttntes del gobierno local 
reconozcnn a los nil10s 1nteurantns del progrnma, com-= partes clave para emprender 
acciones y lomar clm:is1m1es en 1110ter1<l de poblf'c1ón ir!~mhl. 

Proyecto 5 8¡¡1;mce de la e¡ecuc1ó11 de proyectos reah.:ados µorlos niños 
participa111es del programa. 

Fuente: Estudio Direclo ENTS 2000. 
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5.9 Red lnstltÚclonal de apoyo. para la lmplemelltaclóll del programa • 

. . ~· 

La eri~eñar1za Obtenida por el programa ."TÚfaíl.ibléri'cuenias;'. nos deja bien claro que 
.", .. . ,' ' . - . . . ' .. ' . ... ' ,· . . ' "·.' ....... .. ; •... · ·. , ... .... .......... ··- ·. . ·• ·. ~·' .... -.~.-... '•' ' . - . ... . ' ' . .. . . 

el apoyo interinstituclonal esfundamemtal,':pafii' lograr)osprÓpÓslio( yHnalldades del 

· qUe sin ellos se corre .. el rh:i~gó' : de ;¡;Jnbar 'muchos de los objeiivos 
· ... · . , .•• . .. , ,>". ··: . . ; :.;,' · ·' . _. , •'' 

.. . ,-... ' ._-,->~. :'·:~.:'.' :

- . :',_·; :"·" .... . · ,:··~ . ·::{-:-.. -. ,-~: .. 
. :~. . 

coordinaciones pueden ser '~nt;~ ¡~stallcias . de Gobierno del Distrito 

Federal, con organismos civiles nacionales e inlernaclonales, Organizaciones No 

Gubernamentales y sociedad civil. 

Es muy importante que las coordinaciones y gestiones con las diferentes Instituciones 

queden establecidas desde el momento de la planeación, tratando de garantizar a 

través de convenios y estrategias el apoyo de dichas instituciones. 

Es de suma importancia que los acuerdos que se establezcan sean los más. apegados 

a una normatividad por parte de ambos interesados con la finalidad de no mermar o 

terminar con la colaboración. 

Los beneficios que reporta la coordinación entre instituciones permite la continuidad de 

cada uno de los proyectos, al mismo tiempo que se va generando una red que hace 

"fuerte" al programa y le permite ir reajustándose ante las diversas contingencias qúe 

se vayan presentando, 

La participación de las comunidades no puede faltar, desde el plano de sociedad civil; sí 

bien es importante el apoyo institucional nada sería posible sin la participación de las 

personas ya que eslas representan la razón de ser del mismo programa. 
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Para la ejecución de los proye:tos se realiza la siguiente propuesta sobre red 

lristltuclonal: 

:;.. para ~parar los prcyec:cs se dsbe realizar una selección de lnstituclone~, 
organismo, etc. que tengan :apacidad de respuesta y voluntad para operar los 

proyectos del programa. :s importante mencionar que si alguna .de las· 

Instituciones seleccionadas acepta participar en el programa, ésta deberá 

comprometerse a ejecutar :ada uno de los cinco proyectos, lo que permitirá dar 

continuidad, y no cortar los :racesos que se entrelazan. 

;.. Los apoyos que se solicitan a las diferentes instituciones pueden estar en función 

de la misma, es decir se :uede solicitar el apoyo para impartir talleres sobre 

temas muy particulares o ;:ara solicitar apoyos logisticos, materiales, técnicos o 

financieros. Incluso algur.as instituciones pueden ofrecer asesoria par~' 'la 

constante reformulaci::n de acti'lidades. estas podrían ser algunas Instituciones 

académicas. 

5.10 Equipo técnico-profesional 

Es importante que el equipo téc~ico cuente con un perfil determinado para poder 

ejecutar cada uno de los proyectes del programa. si bien es cierto que la ejecución de 

los programas no lo realizara la ins:1tucián promotora del programa, si debe buscar que 

el perfil de la institución y de sus int.;igrantes sea la más adecuada para la 

implementación de los proyectos. 

Durante el programa "Tú Tam:;én Cuentas" se contó con un equipo técnico 

multidisciplinario de Facilitad:res. :ue fueron las personas encargadas de realizar los 

talleres con los niños y niñas .je la Ciudad de México. 

Los facilitadores fueron jóvenes es:u:!iantes de diferentes licenciaturas entre ellas el 

derecho, economía. psicclog1a antr;cpologia. comunicaciones, administración, 

sociología, pedagogía y trabajo s:cial. siendo estas dos ultimas las que generaron 

mayores aportes en la construccic1 de ciudadania con niñas y niños 
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Los resultados demostraron que la aplicación de metodologías propias de la pedagogía 

aunadas a las metodologías del trabajo social derivaron en una propuesta que hay que 

retomar, para ser impartida, combinada o mejor dicho transdiciplinada a cada una de 

las áreas de las ciencias sociales que integran las licenciaturas del equipo técnico que 

decida participar. Otra característica importante que deberá tener el equipo técnico que 

ejecute los talleres del proyecto es el gusto y la experiencia de haber trabajado con 

población infantil. 

Por otra parte el equipo coordinador del programa deberá estar formado por un equipo 

transdiciplinarlo de personas· con una visión futurista, que se atreva a incursionar en 

estrategias novedosas de construcción ciudadana. 
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Epílogos: 

1) Trabajo Social, Participación Ciudadana y Construcción de 

Ciudadanía 

Los procesos de participación tienden a fortalecer la sociedad civil al darle a Jos 

ciudadanos Ja oportunidad de organizarse entre si para promover sus intereses y 

participar en las decisiones que afectan sus vidas. Pueden, por ejemplo, llegar a 

negociar en forma más efectiva con los organismos del gobierno. La experiencia 

colectiva motiva a Ja gente a organizar nuevas actividades. También pueden crear un 

mayor sentimiento de conciencia comunitaria e iniciativa empresarial. Las 

organizaciones de la sociedad civil aprenden haciendo y esa es Ja manera en que se 

fortalecen para emprender nuevas tareas. De modo que al fortalecerse los grupos de Ja 

sociedad civil, hay más probabilidad de que aspiren a participar y sirvan como vehículos 

efectivos para crear dicha participación . 

La participación puede mejorar también Ja relación entre Ja sociedad civil y el 

Estado. Si la participación en un proyecto satisface las necesidades de un grupo y les 

da un sentido de equidad, incrementará la confianza del grupo en el gobierno y se 

convertirá en una lección práctica de civismo. Asimismo, una experiencia satisfactoria 

de participación puede convencer a los gobiernos de que los proyectos participativos 

tienen un costo efectivo y mayor legitimidad, motivándolos a ampliar su aceptación de Ja 

participación. 
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2) El Trabajador Social como analista de programas sociales 

En la mayoría de los casos los programas de índole social son evaluados en cua~to a 

sus procedimientos o a su acción directa con el o los grupos beneficiarios, 'casi por 

normatlvidad en las instituciones se evalúan los tiempos, los recursos, los.· apoyos 

interinstitucionales o el apoyo político, tal fue el caso del programa dirigido a· la 

población Infantil de la ciudad de México denominado "Tú También Cuentas"; sin 

embargo la evaluación no trasciende al bienestar social de la población. 

Los programas sociales debieran ser evaluados y analizados desde un enfoque social y 

no político o meramente administrativo como es costumbre, el trabajador social resulta 

ser el profesional idóneo para llevar a cabo esta tarea, la formación profesional que 

conjuga su filosofia, sus principios y sus conocimientos práctico-teóricos de la realidad 

le permiten ser un analista social. 

Los trabajadores sociales debemos buscar los espacios laborales y profesionales 

dentro de las instituciones públicas para proponer políticas sociales en beneficio de la 

sociedad y así trascender el vicio de cocinar políticas al vapor, que sólo llevan a la 

mala inversión del gasto público que en nada beneficia al ya grave y deteriorado 

bienestar social. 
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