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11 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como ob_1etil'o recuperar la experiencia de educación ciudadana 

promoYida desde el CED en el mu111c1pio de Tcmoac. 1'·1orclos en el periodo 1998-2000. Durante 

dos ai1os se realizaron talleres y algunas otras acu,·idades formativas con diferentes actores 

municipales con el propósito de fonalccer la pan1cipac1ón ciudadana en el lugar. Por medio de la 

rccopilac1ón sobre las acundades de educación ciudadana municipal en Temoac: rcconstmyendo 

actJ\'ldades realizadas y analizando su aporte a b población. aprovechando la información contenida 

en documentos. fichas de campo ' bibhografia relacionada con el tema. aunado a un esfuerzo 

analit1co de la expenenc1a. se pretende encontrar altemat11·as de intervención al Centro de 

E11cu~ntro.s ~ D1ñlogos dL' Cucrnavac:i en 111unicíp1os con carnckrísticas similares a Tcmooc. 

La experiencia de· cducac1on ciudadana municipal que se comparte en el presente 

documenlo. se enmarca en un contexto mu111cipal nacional considerando la historia. marco jurídico 

e importancia de este espacio de gobierno. para acciones cducati,·as de los ciudadanos en las que 

pan1cipa el Trabajo Social Al final se establece una propuesta para la intervención profesional en 

este nmbito 

Se toma como base la idea de que la educación ciudadana municipal es una actividad que 

permite una forma de gobierno municipal con mayor impacto en el cuidado y mejoramiento del 

tcmtono. pues a pamr de tomar en cuenta a los ciudadanos de manera efectiva. se pueden 

apro,·cchar mejor los recursos municipales. La participación en consejos, comités, asambleas, 

contralorias ciudadanas )' otras figuras participativas ha pcnnitido muchos municipios en el pais 

mejorar las condiciones de vida de su población. 



La educación ciudadana municipal colabora a que Ja panicipación de Jos ciudadanos se de 

contando con una base de conocimientos sobre el municipio. el territorio )" su gobierno. Lo que 

permite ir superando Ja relación paternalista gobierno-ciudadanía. que ha prernlecido en la cultura 

política mexicana y construyendo desde lo local Jo que se ha venido nombrando democracia 

panic1patil"a Esta forma de democracia se relaciona con Ja capacidad real de la mayoría de los 

ciudadanos para dec1d1r sobre Jos principales asuntos públicos de Ja nación. ampliando la capacidad 

que confiere In democracia formal a tral"és de Ja t:lección de representantes políticos por e sufragio 

cada determinado periodo de tiempo. La democracia panicipativa se concibe como una democracia 

no solo coyuntural 111 poluica .smo permanente )"que se puede hacer extensiva a todos los planos 

Realizar este e.1erc1c10 de s1stema11zación dos alias después de transcurrida Ja experiencia 

s1g111ficó una l11111tnc1ó11 1mponante Por otro lado. el paso del tiempo permitió Ja posibilidad de 

as11111J;ir ~ rdlcx1onar sobre esta experiencia. comparándola tnmbicn con otras experiencias más 

recientes El e.1erc1cio habría sido más valioso si se hubiese incorporado al proceso de 

s1stemat1zac1ó11 a Jos actores principales de Ja experiencia a través de entrevistas especificas sobre 

Jos talleres de educación ciudadana e inclusi\·e conformando con ellos un equipo de Investigación-

Acc1011 -Panic1pall\n (IAP) Sin embargo. el ordenamiento. análisis y presentación de propuestas 

sobre Jo acontecido puede ser un pequelio apone n instituciones. gobiernos municipales. 

com11111dndes. in,·est1gndores ,. ciudadanos interesndos en estnblecer diálogos educativos con Jos 

pueblos mordenscs ' sen ir para füturas mtcn·cnciones ci1 comunidades con carncteristicas 

s1111ilan:s a Tl·moac. 



111 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tcrnoac se ha caracterizado en la histona municipal de l\·1orclos como un municipio en 

donde la poblacion ha luchado comra b discriminac1on ~ abusos del gobierno estntal y federal 

El gobierno municipal de Temoac se mtegru en el tnen10 l 9'17-2000 por campesinos elegidos por 

su honestidad ~. pan1c1pac1im polit1ca Los 1111egramcs del cabildo a excepción de uno de ellos. 

ti,;111an amplia c:xpcr1c.:nc1a co1no n .. ·pn.:sentantcs comun1tanos aunque escasa experiencia 

adm1111strati\·a 

La población de los cuatro pueblos del mu111c1p10 part1c1pó act1l'a111ente parn tener un 

gobierno mu111c11Kil qui: rcsponcl1L'ra a sus 1.:xpectat1Y:is ! lh.~ccsidadcs Una vez que eligió a sus 

representantes busco estabkce1 una relación de cooperación con el gobierno nn1111c1pal que debido a 

la falta de expe11cnc1a adm1111Strat11 a sciialada se d1f1cultó Los talleres de educación ciudadana 

mu111cipal t\.:alizado:-; por L'I CED bu~..::a1011 fortakc1...•r Ja relacion gob1L·rno 111u111c1pal ciudadanía. 

para n..:al1zar un CJL'rc1c10 dl· gobH:rno cc111.1111110 

El Cemro de Encuentros y D1;ilogos durante su trabajo desde J 988 sobre poder local ha 

reconocido la 1111pona11c1a de 1Homo' cr experiencias de ca-gobierno: gobierno municipal • 

ciudadanía por lo que considero como un posible apone realizar actividades educativas con 

integrantes del ayuntamiento Y la población de Temoac que permitieran que ambos actores 

ele' ar;111 su capacidad propoS111\'a ~ de· acción en relación a las tareas del gobierno municipal. 

Dcspucs de ubicar as1x·ctos generales el enfoque del presente trabajo realizado busca darle 

un collle,to a la "'f'Clll'nc10 c·n I<• que se ha realizado en el país sobre educación ciudadana 

11111111c1pal. aborda11do postenunncnt,· Ja expenenc1a conc1eta de Temoac Marcios a través de la 

dc·scnpc1011 de los actores panic1pantes. co111par;i11dola con otrns experiencias nacionales 

pa1ec1das 

A pa111r de lo antenor se realiza una c\·aluación utilizando un instrnmcnto de la planeación 

estratégica conocido como Debilidades. Amenazas. Fonalczas )' Oponunidades, recuperando Jo que 

la formación personal en Traba.10 Social apenó a la experiencia. De ahí se desprende una propuesta 

para inteí\ c'nciones Í11turas en el lugar o un municipios parecidos 



IV .JUSTIFJCACJON 

Recoger la experiencia de educación ciudadana municipal a través de la presemc 

sistcnmtiznción sigmfica contar con un registro de In cxpcricncin qut: en otras intervenciones. 

permita una acción con mayor sistematic1dad. coherencia y aporte educatÍ\'O a los y las ciudadanas 

del municipio de Temoac o en otros m11111cipios con caractcris11cas similares a este municipio rural 

mexicano 

Los 1alleres con autoridades n111111c1paks tU\'teron la des\ enlaja de que los represemantes 

contaban con poco tiempo para part1c1par en espacios formati\'OS como los ofrecidos por nuestra 

organ1zac1ón c1Y1l. donde se analizara b problem:iuca local y su ,·inculación a un contexto estala. 

nacional \ mundial L o anterior deb1dt1 a la dcmand:1 abrumadora de solicnudes de servicio y de 

atención a problemas que L'll o!ros periodos municipales no habían sido atendidos y que en este 

gobierno hubo oportunidad por 10 me1ws de que los pobladores fueran escuchados los pobladores. 

lo que s1gn1ficó mucho tlL'mpo dl'. aud1c11c1as ~ dl' \'isitas a sus lugares: asambleas. cntrc\'istas con 

TL'fJrc~cnlanlL'S local e~ ~· ~obrL' toJCl gL·st 1om:s nntc el gobi~rno L'Slatal Esto pro\·oc6 que tu\'iérnmos 

que ndaptar los t~1lk1t:~ o si:~lllllL'S dl· traba_10 a tiempos mús restringidos de In .S o seis horas 

prog1:1madas. así conw ""pc·nder algunos 1allcres ya acordados como lo fue la Escuela Ciudadana 

Municipal de Temoac 

Los talkres con la c1udadanio dieron resultado en la medida en que la población encontró 

con mas elementos te0ncos ~- tecnicos para realizar propuestas aprovechando los aprendizajes 

colectl\'OS surgidos de los talleres 

Actualmente participantes en los talleres de educación ciudadana municipal fommn parte de 

una pla111lla municipal que competirá en las próximas elecciones municipales. quienes nos han 

extendido una 111\ nación a asesorar su gobierno si obtienen el triunfo .. 

f ,q'. 
}'\ ¡,, .. 
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\' METODOLOGÍA 

La mctodologia empicada en la presente sistematización tiene su base en el modelo de 

Mercedes Gagnetcn y consistió en los siguientes pasos. 

) .-Descripción de la realidad municipal en México y en particular en el Estado de Marcios 

que es donde se desarrolló la experiencia asi como de experiencias de educación ciudadana 

111u111c1pal en el pais 

En este mismo apart:ido se realizó la descripción de la experiencia de educación ciudadana 

municipal en Tcmoac. los diferentes actores participantes. incluyéndose también una cronología de 

la intervención insutuc1onal 

2 ·Se realizo un a11:llt.s1s comparall\ o de la cxpcricnci;i con otras tres experiencias 

sunilares. a partir de 1:1 desc11pcion de Jos objet1,·os y metodologia de ellas. recogiéndose Jos 

aspectos destac:1dos de ellas. as1 como los aportes~ deficiencias de la manera que se trabajó por el 

Centro dL· E1Kui:nt10~ > Di;do~o~ t:n Tcmoac 

3 · E~tL' terct:1 mo1111.:nto co11s1st1ó en una detallada C\'aluación de la experiencia 

destacándose fortalezas~ debilidades. asi como desafios y oportunidades del trabajo realizado. 

Est:1 ,·1ah1ac1on 1nclll\o Jos aportes realiz:idos por el Trabajo Social a Ja experiencia asi 

como las posib1hdadl'> que se presentan a nucv:is interYcncioncs en el campo de In educación 

ciud:idana mu111c1pal 

4 -Se conclu' e en la mctodologia empicada con la presentación de una propuesta de 

esquema metodológico basado en la /11vc.mgac1<i11-Accui11 -l'ar11cipmim como una fom1a concreta 

de JJllcn mir en los 111un1cip1os n1raks como Tcmoac fortaleciendo Ja participación ciudadana desde 

el 1nn1lucra1111cnto de Ja población L'll Ja elaboración de un diagnóstico municipal que incorpore su 

\ ISIÓll dl'I llllllllCIJ110 



CAPITULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Importancia y Diferentes Definiciones del Municipio 

!mporwncia del ,\41111ic1p10 

A partir de la experiencia de doce aiios en el :imbito municipal, se puede plantear que los 

municipios son espacios locales pri\·ilegiados para la acción del trabajo social. que tiene la 

posibilidad de actuar en ellos en la reconfigurac16n de las relaciones sociales que se est:in dando a 

partir de mm·ihzac1ones sociales cada l'ez mús continuas en el ¡mis y en medio de los recientes 

cambios políticos que nos lrn tocado \'l\'lr 

Durante mas de 50 a1ios los mu111cipios jugaron un papel de correas de transmisión del 

gobierno presidencialista y corporatirn encabezado por el Partido Rel'olucionario Institucional 

(PRI) hacia los pueblos. comunidades) ciudades gobernadas por ayuntamientos. En la medida que 

este sistema se fue desmoronando. los municipios como espacios politicos m:is próximos a los 

habitantes de los territorios fueron adquiriendo relel'ancia y se convirtieron en lugares de disputa 

permanrnte de poder. 

A pesar de que el PRI sigue gobernando la mayoría de los municipios del pais. es 

importante el porccnta,1e de población mun1c1pal que otros partidos políticos gobiernan. Para 1999 

son ya 590 munic1p1os -de los 2421 que existen en país- en donde vil'en casi 52 millones de 

mexicanos. (Enríquez. 1999) 

El municipio es la fonna de organización política en los estados del país m:is cercana a la 

población. Está conformado en lo político por un a)1mtamicnto, electo populam1entc que se auxilia 

de un equipo técnico y adn111mtrall\'O para realizar sus actividades cotidianas de servicio a la 

población y para elaborar) e,1ecu1ar el plan de desarrollo municipal que la Ley Organica Municipal 

y dcmas leyes estatales y federales relacionadas le establecen como obligación. 

Al ayuntamiento comúnmente acuden ciudadanos )'ciudadanas. para tratar problemas relacionados 

con su entorno inmediato como el funcionamiento o inexistencia de los ser\'icios públicos: agua 

potable. recolección de· basura. drcna_1e. electrificación. alumbrado y seguridad pública. por 

c,1e111plo 

rf-r'cir: _.;) ¡) 
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Por otra panc y debido el gra1e deterioro dd medio ambiente en México. los municipios se 

han convenido en piezas cla1·es para enfrentar los problemas de la cont:1111inación. En el caso de 

/Vlorelos. estas instancias de gobierno han 1111ciado campañas o programas para la limpieza de las 

barrancas: para el cuidado y rcfores1ac1ón de los bosques y· para el manejo separado de los desechos 

domésticos. En algunos nrnnicip1os se han respaldado iniciat1\'aS ciudadanas o académicas para 

trab:ijnr en lo~ temas s1 . .'ilnlados o en programas d1frr1.:ntcs como es el de construcción de Jos 

sa111tanos secos. el resc'1te de las barrancas o la sq1arac1on de desechos sólidos. De los 2421 

munic1p1os dd pais. el :-wº;, t11..:11c11 1111..·1ws 1.:h.: 5tJ.OOO llab11antcs 

Tcmoac l!S L'l 111un1cqHo dt.: m~1::. T!..'C1i.:111e formación en J\1orclos. Sc constituyó el 1 7 de 

marzo de 1977 y sus representante> mun1c1pales son elegidos también por usos y costumbres que 

funcionan por medio de un sistema ro1at11 o. en el que cada tres aiios le corresponde a cada pueblo 

nombrar al presidente. s1nd1co. regidores ' tesorero. a pesar de que finalmente. por el sistema 

electoral 1·1gente. se vc:in obligados a registrar a sus representantes a través de un panido político. 

Durante la experiencia que se relata en este trabajo se pudo observar como los trabajos de 

organización. capacitación. educac1011 comunitaria y ciudadana son fundamentales en la relación 

de grupos. organizac1oncs. 111d1nd110:- con IC!s gob1l.'rno~ municipaks. El corporativismo en el que 

ha vi1ido la sociedad 111n1cana durame uno panc imponantc de su reciente historia dañó, al 

parecer, fuc11c111cntl' las formas 1..JJga111zatl\a~ trad1c1011aks como son las asambleas en los pueblos 

para tratar asuntos dl' la co11Hrn1d.11..L Li:- fa¡;na:;; comurntanas. 1..·I sistema de rondas para la auto

ngílanc1a tcrr1to11.:il. aunque c~IJ.' fon11;1~ aun prrmJIH.·ccn ,·n·as en el 11w111cípio de Tcmoac y en 

muchas zonas de ~forL'IO'.' ~ de otro~ l'~tJdos 

Los pueblos del Oncnte ck .~!orelos. de los que forma panc el municipio tomado como base 

para esta sistema11zac1ón. muchas nccs no han encontrado otra fonna de respuesta ante la \'iolencia 

que la 1 iolcncia misma. con lo que se han creado fama de conformar una ""zona de linchamientos··. 

A tra1·és de la co11\'i1·enc1a con ellos y de la realización conjunta del programa. se pudieron conocer 

muchas de las ideas que muc1·en esta 1·iolcncia y la gran apenura a conocer otras fonnas de relación 

mjs dialógicas Y de cooperación para enfrentar los problemas en los territorios. asi como a reforzar 

las redes sociales que durante siglos les han permitido a sobrcn1·ir. 

2 



/)1{i:rcnrc.1· dcfínicwnL's sohre el /\f11111c11J111 

Los munic1p1os empezaron ser mencionados mas en los medios politicos a panir de las 

reformas realizadas en 1 lJX3 al .'\niculo 115 de nuestrn Constitución Polit1ca a propuesta del 

pres1de111e i\hguel de Ja \ladnd H1111ado. q111cn expresó el propósito de fonalccer el municipio libre. 

Entre Jos materiales que documentan estL' cambio cst:i el libro del J\Junicipio i\kx1cano en donde 

:Hitares como Ochoa Campos quien nos dice que 

/:·/ m1m1c1¡110 "·'la a.\oc1ocui11 de \'L-cmdml c.:cm.,·111wcla ¡¡ur \'111'.-'U/us /ocah:sjincado.\· c:n 

el dom1c.:J/w: asemada en 1111 ILTl'llor10 _¡urúltc.:amente cle/im11ado: con dc:rec:ho a un 

gob1enw pru¡1w. rcprcscntatl\'(1 y ¡w¡wlar y rcc,.·mwcula por('/ Estado con hase d,• su 

urga111:w:1ri11 ¡w/í11e;a y aJn1111t.\frafl\'O 
1 

Otra de bs ddin1c101h:s contcmporú11cas a la anterior agrega otros elementos 

impon:mtes a una posible- definic1on como es el hecho de que al municipio Jo integran 

b;is1camcntc tres elenH.:ntos poblac1011. tcrntono y gobierno-

/:'/ .\/11111c1¡>111 /,1firl' .\fr.r1c1111c1 n lo ha.\(' de la cin•tsuin 1err11urta! y de la 

<11·gu111:uuu11 pu/1flL u y udm1111vtrdfl\"lf lit.· Ju,· n·todo.\. estú 111te.~rado por estos tres cleme1110.\' 

Cfllt' le .\Ul1 ll11/Jl'('.\Cll11lih/c.\ y '/ltl' ( 1111dH:In11un Sii L'XISICJ1CICI. 2. 

Fmalmcntc se compane por su imponancia para entender como funciona un municipio Ja 

dcfi111c16n que se Je da al ayuntamiento. 

J::s l'I c01u111110 de a111oruiaclcs dl'<..'W.\' {el prcsulcntc o la presidenta mumcipal. sindic.:o 

_,. rl'gtdurc.') tamln,;n llamado cuerpo cd1hcio. que goh1e1·na en un municipio a travt~.\' 

dl' /'('10110111.:s ¡il'r/('1d1cas ('"oh1/1/0'1. do1ulc como cuerpo co/egwdo y en cond1cio11es de 

1gualclad (cada 11110 un \'Oto y d ¡>re.,·1dc111c o la prc.Hdenra mumcipal c.:011 1111 voto de 

ca/u/ad ('17 ( ''·'º dL' cm¡mrc) 1ome111 /o,· acuerdos corres¡>o111J1e111es ¡wrn 1111plc.•mt·111ar 

\"U.\ ¡ioht1ca\·~ 

1 Ochoa: Citado en El /lbm1c1pw Mex1cc111": p. 79 
_.Centro Nacional de Estudios Municipales: El M1111iciplo/11cxica110; p. 212 



1.2 Funciones Gcncrnlcs del Municipio 

Las funciones generales y facultades del municipio se establecen en In Constitución Política 

de los Estados Unidos l'vlexicnnos. Ln fracción tercera de Articulo 115 establece: 

JI/. Los A111111cip1os tendrán a su c:argo las fwu.:irmcs y .n,•1-v1cio.\· púhl1'·o.\' sig111entes: 

a) Agua potable. dren,ye. ah:anwn/Jado. tratamu•n/o y d1spo.\·1c:i<ín de sus agua.\' 

resulua/c.\. 

/J) Al11mhrodo 1nih/1m: 

d L1mpw. rccolcn .. ·1ú11. traslodu. 1rawm1c·nto y tlls¡ms1c.:uín.final de n·std1ws: 

d) A.fcrcudos y centra/e.\· de ahasto. 

e) l'antcone.\ . 

.f) Jiasrm: 

gJ la/les. parc¡uc.,· y.1ard111cs y su eqwpamn·nto: 

hi Segundad ¡nih/Jca. en los rá111111us del Arrirnlo 21 de esta Ccmsti111ci<ín. po/ic/a 

¡1n'\'Cl1fl\'O 11111111npal y tránsllu. e 

i) Los denuis c¡w .. ' las leg1s/0111N1.\ loc.:ah·s determinen según las c:ondic:ioncs 

te1T1for1edcs y .\cN.'/O-l'1.:u11om11.:as de los m1mic1piox. axí como su capacidad 

admimsrrarn·a y.finam:uTa ( J 

I' Los M11111c1¡>1os. "" 1111 l<°'m111w.1 "" lus leyes federales y estatales relativas. estará11 

tiu.:ultwlos¡mra: 

a) Formular. aprohar y adm1111.\lrar la =0111ficacu;n y planes ele desarrollo urbano 

m11111c:1p,1I· 

h) / 1ar11e1por en In crcncuJn y aclm1111srracián de sus rese111G.\' tcrntoriales; 

<) /'ar11<·1por c11 lafil/'11111lac1ú11 "" pla11c.I" de cle.rnrmllo rcg1r111al. los cuales deberán 

cs1ar en nmcordancu1 con los planes generales de la n1atena. Cuando la 

Fi.•dcrac1cin o los l:'swclo.\ l'lahorl'n proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la 1wr11c1poclfú1 de los mumc1pws: 

d) A111or1:ar. controlar y \'Jgtlar la u11/J:ac1tin de:/ suelo. en el ilmluto de su 

compcrcncw. en sus 1urnWct·1011''·' tcrr11onalcs: 

cJ /n1c1Tc111r ,·11 lo rc',!.!,lllun:ucum d" la tcnenczn ele la flC'ITa urbana: 

· ..\costa. /:"/ Afa1111ol dd /'re.11<1<'111<' y lo l'rcs1de111a M1011c1pul. p. 18 

.¡ 1
,,...,{"f.~,. 
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.f) OtíJrgar licencw.,· y permisos para consrrucc1011L'S; 

g) }'art1c1par en la creac1á11 y adm1111strC1l·1án dl' =unns de reserva\· ccolágtc.:a.,· y en la 

e/ahtJracuin y ophcacum ch: fJl'tJ}..!ramas de urdenanuento en esta materia: 

h) !ntc:rvemr en la f(n·mulucuin y apltcacuin ch! prug,ramas de.· transporte ¡níhhco de 

¡wscycros cuando aquellos l!ll'C/L'l1 su ámhlfu ternturwl. c.· 

1) Celebrar cmn·enw.\· para la wlm1111s1racuín y cll\'Jodw ch: /a,· :onas.fi.:dc..•ra/es. 

1: . .'n /u cmulu' L'l11l.' y dl· cu1!fi1rm1dad a los .fine., .H·i1ak1e/os L'l1 d púrrc!f{, tercero del artículo 

]7 de l'sla ('on.\·11111c.:1w1 l'.rpcc/Jran los rl'glamenlu.\ y d1S¡ms1cwncs admin1strativas que 

_1ilercn rn.:cl'.HO"Jo.' 

Esta lcgislac1ón. ademas de establecer funciones y facultades n pnnir de lns n.:formas 

realizadas en llJ99. obhgn n los nyuntnm1cntos a asegurar la participación ciudadana. Otrn 

mod1fac:-ic1ón interesante es que lo~ gobiernos son considerados ya no solamente como órganos 

adm1111strat1\ O!-' como lo ~ciialaba 13 Jegisbc1ó11 anterior. sino como órganos de gobierno, lo cual se 

establece en la fracc1on pn111er;1 del citado artic1ilol l5· 

1 ('oda ,\/11111u¡nu .\LTíl ,e.uh1'rnodu ¡iur 1111 Ay1m101111cntu de C'/cccuJn popular dircl·ta. 

1J11t't!rodo ¡iur 1111 /'l'l'SJde11ll' 11111111e1¡1u/ y d numero de rl'gulorcs y sindn:os que la ley 

dL'tl'tll1ll1l' /,O\' l'OIH/IL'fl'JIC/(/\ 'fllL' l'Sf<I ( 
0

1Jl1Slllltí .. 'UÍl1 tJ/01",1!,(I al guh1erno l11U111CIJ1al SL' 

L'./t'rCL'l"C111 ¡>or l'/ ,-ly1111t'11111t·1110 dl· mlllll'ra L'Xclll.\l\'l1 y 110 lwhru autorulocl 1111ermcd1a 

a/.1!,1ll10 l'ntre c'Ufl1t'I y L'I Cioh1cr110 dd Fstado. ·
1 

A pesar dl' In anterior los ;1> u11tam11:ntos nu11 SL' mnnt1cncn ba.10 la tutela de los congresos esto.tales 

como lo c»prcsa la Fracc1011 1 del nmmo r\rticulo 115 Constitucional 

Las lc,r.1sla111ta\· locales. por acuerdo di: las do\· terceras partes de sus intcgrantc:.\·, ¡mdrtm 

,·11s1JL·ndl'I" a.\·11111amH·111u.'. declarar que L;.,·1os han dcsaparcculo y suspc:nder o rt.•voc:ar el 

mandato a al~{!uno dl· sin· m1cmhrus. por alguna de las cau.\·as graves que la ley local 

prc\'('11.{!,C1. s1cm1irl' y cuw1do sus mzcmhros hayan tenido oportunidad st~ficiente para rendir 

/o., ¡wudun· y hacl'I" lo\· all'gatos <ji/(' a .r11.111iciu ccmvcn.~an. " 

'Cc11i>!lluc1011 i'oh11c;1 de· los Estado> Unidos l\lc>;1cnnos. pp. IO'J-111. 
'ldem. p 107 
,, lb1d. p 1117 
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Esta facultad de los congresos es completamente contraria a la autonomía municipal 

Cada estado de la república cst:1blccc a su \'ez Leyes Orgánica tvlunicipalcs. que casi siempre son 

una repetición del articulo 115 const1tuc1onal. aunque si establecen situaciones particulares en 

aspectos como pan1c1pacion ciudadana por c.1e111plo En el caso de Tlaxcala c.xisten en las 

comurndadcs lo~ pri.:s1dcntcs 111u111c1paks au\.il1arL:s qw: part1c1pan cn las sesiones dc cabildo ~ que 

s1gn11ican una formo de participac16n que colaborn o la tomo de decisiones en el municipio y· Esta 

partic1poción está establecida en la Ley Orgá111co ~lunic1pal del Estado de Tlaxcala 

1.3 Administración y Poder 

Los mu111c1p1os se han relacionado toda la historia con la admmistración de los serncios 

púbhcos. la riqueza local ' el p:1tnmon10 local. asi como la 11npartición de justicia en los ámbitos 

mús cotidianos dc la orgarnzac1ón pnl1t1c:1 ~ ~ncw.I Esto ha gencr:ido c¡uc casi siempre. creados por 

los golw .. ·rnos ccntraks. lo:-; mu111c1p10:- se h~1~a11 '1sto contrnuanH.:ntc n:stri11g1dos por apnrcccr 

como una amenaza al contwl autontano dL· las pnnc1palcs c1uc.J;:Hks en donde se asentaban y 

as1i..:11tan estos pockrcs ccntrak·s En i..:I caso 'k i\k:-.1co L'I cL"ntrahsmo prl'\alec1c11tc durante el 

¡wríndo qtu: gohcrno ca~1 loti\mcntL' l1art1do Re\ nluc1011ano lnst1tuc1onal (PRI). no permitió un 

tksarrollo de lo> .t!OhlL'lllD~ mu111r1paks E.-:tos c:irgos eran poco reconocidos y en muchas ocasiones 

accpt:idns por le» c111d"d:imi> pnipucstos pllr Li maquinaria partidista del mcncion:ido partido. 

ccinw 1111~1 obligac1n11. 111á..- quL' comn unJ pu~1bil1d~1d de SlT\'1c10. Las prcs1dcnc1as municipales eran 

L'ncl;n es de Cllnt1ol p~1r~1 L'StJ maqu111ana part1d1stJ y no cont:iban con n:conoc1111icnto social tk los 

pl1bbdl1rc~ Es L'll L'I casl) tk bs c1udad.:s qlll' son m1mic1pins· Guadala.FHll. l\1ontcrrcy. León. 

\l,:11tb. Cl11h11.li1ua. L'nt1.: l1tr;1~ dtind~.: L'Sla!' L'nl1dJdL·s a pat11r dL· los proceso~ (k dc~ccntralización 

kdcial. dnrantc· el gohicrn" tk ~ligul'i de· l;1 i\ladnd Hnrt:ido ( l 'IX2- l 'JXX) esquc c111111ez:in a cobrar 

1L·l...·,:11K1:1 L'll :ispL'Cll.ls :ul1111lllst1at1\ l1S :·por lo tanto l.'.11 la ;icumulación d1..· podl.!1 De hecho es hasta 

] lll/l/ dontk SL' fL'conoC1.'. como se m.:uca en paginas antcrion:s. a los 111u111c1pios como órg~nos de 

~l)li1c11w ~ no solamente de adm1111stració11 

En c·st,· ,;ent1do lci panic1pcic1ón ci11dadana puede fortalecer el poder de los gobiernos 

mt1111c1paks para su rclac1on con los gobiernos estat:ilcs y el gobierno federal. aunque s1gnilic~ p:ira 

d 1Hc>1dcntc 1m1111c1pal y el c:ibildo un:i forma diferente de trabajar en donde la ciudadanía sea 



un actor principal y no un complemento o una amenaza. Se requiere organizar la cstnictura 

municipal y los recursos humanos en funcion del ser\'icio a la ciudadanía y no en función del 

presidente municipal y el cabildo como respondiendo solo administrativamente a los 

requerimientos y programas del gobierno cstat:il y federal. Para conocer el origen de esta relación 

entre gobierno federal. estatal y municipal se compancn los siguiente información sobre la historia 

ele los municipios 

1.3.1 Antecedentes Históricos de los i\luniripios 

El nrn111c1p10 nace en la Antigua Grecia En l'1 "polis" o ciudad de los griegos existió la 

orga111zacion para atcnlkr la autonomía local. ;1'1 como la igualdad Cl\il y poliuca de los 

ciudadanos Habia aden1~s ft111cmnnnos encargados de adm1111strar los scr\'lcios y proporc1onar 

segundad Esta base mgamzat1\a per1nll10 ,.1 tlorec1mic·nto de b cultura he!Cnica. La población 

griega se d1\·ídia i:n t11bus y l'stas a su \'CZ si: en demos. que eran una especie de barrios con 

gobierno ¡Hop10 de asoc1ac1ón y d1\'is1ón ad111in1strati,·a en las que los ciudadanos- lo que no 

rnclu~·a a los cscla,·os- SL' orga111zab~111 para cjl.'.rccr sus derechos 

La ad1111111strac1ón nrn1uc1pal actual guarda algunas sc111cjanzas con la organización griega pues las 

c1uJadcs griegas ~ romanas contaban con func101K1nos encargados del orden. la n:gulación del 

mcrcado público. !;1 '1gl\a11c1a ck pl'sas ~ ml'd1das y una receptoría de rentas 

Por ~u panc d 111u111(1p10 romano sc c:11ac1cnzú p01 contar con cuerpos '\:d1lic1os" a los que se les 

otorgaba l'i poder para t!llhl..'rnar la ciudad~ c~1p:1cafad para Juzgar las acc1om.:s adm1111strativas di.! su 

.1urisd1cc1011 Lo~ rum:llll'=' son los pnmc1 n~ L'll nrden:n y recopilar sistcmñticamcntc Jcycs 

11.:lac10nadas con la adm1111~trac1ón mun1c1pa\ 

Esta forma dL· or~a111l:ic1011 municipal ,.,1 a tener mlluencia en Espaiia. 

/_u, c'/'111ir1/n u,/11/1f(/1·1•11 l'Í 11111111' 1¡ 110 romano y le i11trud1~jeron olgH11e1s rl'fin·11ms 

¡ir1H\'llll'11/('S c/1: lo ot,i!_,fl/CUCl1Íl1 \'ISJ_':.!mlu /Jura/lle la /;e/mi Afrd111. los co11H'/111· 

m11111c1¡ia/cs L',.oll w11ono111us ¡1uh11n1 y wlm1111srrc1nvamc111e ,"i'c 111/l'graron con postcrulad 

""' 11/l"' c/l· ( OJ1.H'/u.c uno po¡111/a,.. y otro cons111111do por Jimcwnonos. El popular se 

n11111L iu t.:omo u1h!ldu dfi1cr10. y el .H',1!.W1dfl se llamaha cahtldu secular. el c:11ul.f11l' cmwc.:ido 

11ws tordc c11mo 0)'1111f0/1/ll'J11u 

En la historia de Espa1ia se dieron fucncs batallas como La Guerra de las Comunidades en 1517 por 

Centro Nacional de Estudios l\1unic1palcs; /:'/ k/1111ic1pio Af<>xtccnw; p.83 
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ddender fueros y libertades municipales. Finalmente las tendencias autoritarias y ccntrnlizadoms 

triunfaron y los municipios llegaron a América como simples corporaciones administrativas 

i111er\'c111das por el poder central 

Este tipo de orgn111zac1011 111u111cipal es el que será trnsladado a rvtex1co dcspucs de la 

1n1asion espatioln Cabe se1inlar que en 1\kx1co existían la llegada de los espaiioles una forma de 

organ1zac1ón comt11iitam1 llamada Cal¡m/11. que como unidades pcquelias fueron npro\'echadas por 

los cspafioks Jo qu~ les pcrm111ó ~ob1\.!\'I\ ir EstJ formn de organización tiene inílucnci;1 en lns 

formas organ1z;Itl\'as que c\:JStcn en T l.'moac actualmcnt1..· 

Los Jlllcblos aztecas se encontraban di1·id1dos en secciones (Cal¡mlli). a las que 

correspondían tierras denominadas l'ulpull<' Al frente de cada Calpul/i existían un 

("alpul/,•c. C/1111011rnlll'c o .1cfr de barrios de la ciudad)' 

La iu11dac1un dd ¡)r1111(.,. m111¡1r.1¡1w l'n .\k.r1cu el 22 de ohnl di! J5JY. l'n la Villa R.ic:a 

de la l 'eru ('ni:: flll' l'l'ull:udo flor l'I 'wu¡w.nmlur liernán Corte:.\' c.:011 el propcísito de 

que éstl' !Úcra 1nl't'.\'l1du de auroru/dd ¡1ara J'('ah=ar la c01u¡111.\'/a de A1rJx1co que le 

hahía sido re11rodo por l >1cgu l 'cloHjln·=. gohcrnndor de Cuho por C01?frontcu:1onl'S 

cnl!T amho,· ( 'on este ac.:tu .n· 111de¡i1..·11,lr=o del mnndato del guhcnwdor cubano .\'Jl'ncio 

110111hrodo ¡1cw d ay11111am1cn1u t¡111..·}u11dcj . .lus11c1a Aloyor y(_ 'a¡Jlfan General. 

Con lo que btn ementc se e'<ponc de b formación del primer municipio mexicano queda claro lo 

que est:i entidad polí11c;1 'er;i duranlL' periodo de la Colonia. una institución al servicio de los 

111tercscs de Espa1ia :\si comn en los pudJlns cspa1iules era el Cabildo o Concejo Municipal la 

pr111c1pal 111st1111c1nn. estahkcL'f L'SIJ. 111q1tuc1ti11 L'll los JHll'blos coloniales c..·ra el primer neto político 

dl.' lo5 l.'spailolc~ l ;n heclw hi>t<'rico que· m:ircar;i el desarrollo de estos municipios es la 

rnncrntrac1on del poder en la C1ud.1d Lk \k"co Los municipios sirvieron para e¡ercer e control 

pnl111co ~ohrl' d tcrntorin di..' la '.\11c\a E~p;i1ia 

/.11 ad11111/l.\ll'aC11J11 'u/(11110/ cst1f\'o ahamc111c n.·nrra'1=ada en la Cwdad ele A1éxu.:o. Rl'.\'idícm en la 
c11ulud el ulru chTo. la mag1.,·1ra111rt1 supcnor. la nnsrocracia territorial y la mayoría de los 
L'spa1loles ·· 

'lckm. p X-l 



En el !\·léxico independiente los municipios siguieron sin conocer lo que era la autonomia. 

los funcionarios que integraban los :t)'Ulltamicntos dependian de sub-prefectos o prefectos, 

inclusive en marzo de 1883 se suprimen los ayuntamientos y se reemplazaron a Jos alcaldes por 

.1ueces de paz. 

El municipio duralllc el periodo re\ oluc1on:irio retomó gran 1111portanci:i Los hermanos 

Flores l\Jagón lo 111corporaron al Programa del Partido Liberal J\lcxicano. consagrando l:i libertad 

mun1c1pal en él proponiendo la rcorg:i111zac1ón de los n111n1cipios que h:ibi:m sido suprimidos. 

Emiliano Zapata tamb1l'11 le da un;1 gr;rn 1mportanc1a al tl'ma !.!Stablcc1l...'11do incht~l\L" en 191(1 Ln 

Le~ GL·ni.:ral Sobrl' L1bl'rtnd1..:s ~11111H.::1paks que marca l'll su si:gundo p;úTafo 

c¡ue la lihL'rlad 11110111..:t¡htl rcsu/la ,,.,./,\Vrtu .. \I nu .H' conn'tle a /ns \'cc:1no.\· la debida 

pnrtu..·1¡wc1rJn l'l1 la .\o/11c1ún )' mTc1u.iu dc los pnnc1palcs asumo.\· de la locolu../ad 
.. lu 

1.3.2 Los J\lunicipios en el ,\léxico Post-Rc\•olucionario 

La constitución de 1917 reconoce al municipio plenamente en su articulo 115. El general 

Hcriberto Jara uno de los constituyentes se1ialaba que 

No se co11c1he la '1her1ad /H1'!11c:a. c:1wndo la c:c:oncí1111C.:n no está asegurada ... no denw.\· 

llhcrtocl ¡wht1ca y rcsrr11uon10.• hostu fu u/tuno la !thcr1od cc:oncimu:a porque entonces la primera 

no ¡1udru .h·r L'./l'ctn·o. q11t'duru \Jn!/ill·ml'nfc <- un.\Jgnodo en nuestro carta magna como un helio 

co¡1u11/o .\'no .H' //n·aru a lo ¡n·l1cfllo:
1 

Para 1 '>47 Sl' rl'cnnocc· el dl'rl'cho d,· las lllUJl'rcs a yotar y ser l'Otadas en los municipios, 

:wnqu1..· es ha~tn l lJ:':\ q111 .. · este d1.Tl'cho se IL·:::. reconocc a nin:l nacional 

Durantl' mucho~ ;lillls. lo~ 11w111c1p1os lllt:\1ca11os jug;uon un papel sccund:uio en la vida 

1.'CllllÓ1111c:i. polit1ca ~· snc1:il c..k i\1l·\1co Un pnmcr momento de rclc\'ancin de ellos. como ya 

~1.·i1:il:1mo.' .intL·11orn1c11t1..·. se: dw con J:is reformas impulsadas por el pres1dcnt1.: J\1igucl de la Madrid 

lfurt~1do en JlJX~. que cstablcc1t.'.rcrn lllll.'.\'aS atribuciones a los mun1c1pios básicnmcntc en lo que se 

1 ;.:f1..·t ta a la capac1d:1J d1.· capt:1c1ó11 tk Tl'cursos y a la entrega de bs participaciones fcdernlcs (Las 

p:1111c1pac1011cs fl:ckrnlcs son l'l'CUrsos económicos qul' reciben los municipios para l'I cumplimiento 

de· "" f11nc1on,·s ' L'st;in nonnad;is por la Ll')' Nacional dl' Coord111ac1i111 Fiscal ) La capacidad de 

. lbid. p % 
· Z;ip;ita. /.<',\' dt' /.1hc·r1udt's Af11111c1pi1h0s; p 
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captación de recursos y la entrega a los municipios de participaciones federales, les permitieron 

wner un papel más acti\'o en el desarrollo económico y social aunque siempre limitado a las 

decisiones de los :imbitos de gobierno federal y estatal. 

Al parecer. algunos municipios no quedaron satisfechos con estas medidas, ya que en la 

década de los 80 en el norte del p::us. paniculannente en el municipio de Chihuahua. se dio una 

fuerte lucha ciudadana encabezada por Francisco Barrio y el Partido Acción Nacional (PAN) por el 

ayuntamiento de la ciudad capital En el sur del país la Coalición Obrero Campesina Estudiantil 

(COCEI) babia logrado conquistar ba.10 el liderazgo de Leopoldo de Gyves y en alianza con el 

Punido Socialista Unificado de !Vléx1co el importante municipio istmelio de Juchit::in. A partir de 

esto. los municipios empezaron a apa1eccr en la escena pública. 

Después de las ekcc1oncs para la Pres1dcnc1a de la República y el Congreso Federal de 

1988. en el panoram:i poli11co temton:il '" 1ó una tr:insformación Aproximadamente 125 

municipios. pnnc1p:ilmentc de ~licho:ican. fueron ganados por el Partido de la Revolución 

Dcmocr~tic:i (i'RDl. lo que marcó un hito en la historia de los municipios gobernados durante 

muchas décadas por el Partido Ren1luc1onano Institucional (PRI). 

En los últin10s 15 alios se empieza a conformar en México un movimiento municipalista en 

el que participan: políticos. dirigentes sociales ~- organismos civiles y gobiernos municipales , que 

ha intentado rei,·indicar la importancia de lo local y sus formas de auto-gestión política (a pesar del 

control central) p::m1 mejorar la Yida de sus comunidades. 

1.3.3 Los l\lunicipios cu '1orclos 

Un imponante antecedente a 1li,·el nacional en las luchas municipales se dio en 1909 en 

Morelos, cuando ocurrieron las disputas por agua y tierra entre hacendados azucareros y pueblos 

indios. en el momento en el que trascendieron el ámbito de las elecciones para gobernador. Las 

disputas tu\'icron su origen en el sistema de mccanislllOS politicos mediante los cuales los 

hacendado~ asegur~ban el crecimiento de sus propiedades a costa de los campesinos (Lópcz 

~ lon¡ardin. 1986· 30-31) 

11 Hcrrasti: 1\/a1111a/ del /frgidur y la 11<-gidor: p.12. 
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Los e/os bandos presenwron candidatos; ,\'111 emhargo los campc·s1nos paciec1er<Jn 

en,·w·c.:clan11entox, per.H'cuc:1cin y "relleno de un1ax'1
, lo que sentú un precedente para las 

posu·riores mov1h=ac1onL'S durantl' la re·volucuin mexuxma. en demanda ele ''7'1erra y Libertad" (p. 

~.:?) \~ 

En Marcios la lucha mu111cipalista li;i estado presente durante todo a su historia. Cuando b 

moYilización popular gesrnda en las ayudantías de Tcmoac. Amilc1ngo. Huazulco y Popotlán 

(entonces pertenecientes al mu111c1p10 de Zacualpan. ver !barra y Torres. l '1'18· 20) logró en 1977 el 

rl'conocimiento a In const1tuc1ó11 formal del municipio de Tcmo:ic. al mismo tiempo lograron iniciar 

un proceso dc rc1nnd1cac1ún de la autonom1a Este triunfo alertó al gobierno y en consecuencia se 

modificó b Const1tuc1ón local para aumentar los requisitos e impedir que los pueblos pudieran 

llegar a ser declarados 11111111cip1os. Debido a lo anterior pueblos mdigenas como Tetclcingo y 

Xm.:ocotla ~e quedaron con las g;mas de independizarse de sus rcstn.:cti\·as cabeceras municipales 

(Sanrnento. 1 '"l.l 211 J 

Tcmoac. una \CZ lograda su 111dl'JJe11denc1a. empezó a elegir a su~ n.:prcscntantcs por medio 

de una rotación de cargos para cada período entre' los cuatro pueblos que lo integran: Temoac, 

1 luazulco. Am1lc1ngo y Popotl:in Se' 10 en la necesidad de seguir registrando a sus candidatos para 

ser reconocidos por los g<1biernos federal ' estatal a tranós del registro de un partido politico. en 

este caso el PRI Esto l11111tó el ;n-ance de su luchn por la nutonomia 

Para 1'191. la pla111lla 111un1c1pal de Tcmoac se registró por el PRD. convirticndose en el 

primer municipio gobernado por un partido de oposición en la historia de Marcios. Con\'iene 

destacar que posteriormente rn las elccc1ones municipales de 1997 el PRD obtiene el triunfo en 13 

de 33 111u111c1p1os del estado ' el PA~ gana la capital del Estado. Cuema\'aca. Solamente le 

quedaron al PRI algunos 111un1c1p1os rurales 

Lo anterior en cuanto a hegcmonia poi itica borra completamente la historia pasada. aunque 

la cultura pol1t1ca coq1orat1\·a y la cerrazón a la participación ciudadana aún se mantienen como 

pan,· de la forma de gobernar en estos territorios. En a1ios recientes se han realizado ensayos para 

1e;1liza1 cabildos ab1LTtos con la población en municipios como Jojutla Este ejercicio se tu\'o que 

suspender al no saber manejar los integrantes del cabildo la relación con la gente que asistía a estas 

" López. La Lucha prir los Ay1m1a111i<'1110.r:w10 111opia viable : p. 32 
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juntas y que expresaba en ocasiones de manera ruidosa y enojada su descontento. 

Otro ejemplo el gobierno. El gobierno municipal estableció en 1997 un canal de televisión en 

Zacatepec para promover la participación ciudadana. La cultura ha sido atendida por algunos 

municipios con acti1·idades como fcstirnles. elaboración de boletines con información histórica y de 

la vida co11diana de los pueblos y muchas otras innovaciones. Sin embargo. el mandato del 

General Emiliano Zapata. nacido en Anenccuilco. ~·lorclos. de hacer participes a los vecinos de la 

gestión de gobierno en la Ley General Sobre Libertades Municipales ( 1916) señalado en un 

apartado anterior pcrn1anece sin cumplirse 

1.3.4 La Situación Actual de los Municipios Mexicnnos 

En México la discusión política sobre los municipios aún no ha adquirido peso especifico 

en la agenda política nacional, ya que las elites politicas (incluyendo al PRI y las oposiciones 

partidistas). económicas e intelectuales se preocupan residual111ente de "los actores sociales locales", 

con excepción de situaciones de catástrofe o bien que en algún conflicto hubiera muertos (Tapia, 

l9934ly42) 

En general. hay un escaso conocuniento público. los espacios de opinión pública "han 

de,1ado fuera" a los municipios. los cuales en su gran mayoria (salvo las capitales de los estados y 

algunos mu111cipios conurbados a grandes cmdades) tienen poco poder económico, pues gastan más 

energía en la gcst1on ante los ó1dencs de gobierno federal y estntal que en su propia toma de 

decisiones (p.43). ademas no tienen capacidad técnica para solucionar sus problemas. El 

predominio del centr~lismo no ha permitido que la base del régimen federal, el municipio, se 

consolide como e,1c de la organizacion política y administrativa del país como primer nivel de 

gobierno en un n.'g1111cn formalmente federalista (Vázquez. J 986). A \'eces la autonomia municipal 

se mterpreta como una anomalía que puede perjudicar a la nación. Asi es como la capacidad de 

auto-goh1crno queda relegada a la lógica política y económica dominante. Hoy la mayor parte de los 

gobiernos mun1c1palcs no cuentan con las condiciones óptimas para organizar. orientar y distribuir 

los recursos d1spo111bles Esto es uno de los argumentos por los cuales se considera que un punto 
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pendiente en la reforma del estado es el fonalecimiento de la autonomía municipal, que no debe 

subordinarse a ninguno de los otros dos órdenes de gobierno, federal y estatal (Rodríguez y 

Zaragoza. 1998). 

Históricamente la rei\'indicación de la autonomía municipal ha significado una luclm 

contra el centralismo. toda vez que el actual pacto federal se negoció entre el gobierno central y los 

gobiernos estatales. sin consider:ir a los municipios. Esto fue una de las causas de las demandas por 

libenad 111u111cipal planteadas por Emiliano Zapata (Lué\'ano. 1998), ante el acotamiento que el 

Congreso Constnuyente de 1917 hiciera al limitar las atribuciones y recursos. lo cual socavó la 

autonomía y la capacidad de decisión de los municipms (Cruz. 1998). 

El debaic actual sobre la autonomía municipal tiene como sustento el ascenso de las 

opos1c1ones. panid1stas o no. al obtener triunfos electorales en el ámbito local. Las experiencias 

electorales son imponantes. aunque no el único fac!Or explicativo. para comprender el proceso de 

las luchas por democracia local y autonomía municipal a nivel nacional y rn el propio estado de 

l'vlmdos Por qcmplo. en las elecciones presidenciales de 1988. Marcios ocupó el cuarto lugar en el 

"indice de compclltn·idad electoral·· al ubicarse con un valor de 2 5. en un nn el intermedio entre los 

sistemas electorales estatales b1part1d1stas (valor de 2) y pluripartidistas (con un rango de entre 3 y 

5 puntos) f\lorclos se ubicó detr:is del Distrito Federal con 4.1: del Estado de México con 3.5 y 

M1choac:in. con 3 O. cuando el candidato del Frente Democrático Nacional (FON) derrotó en 

\lorclos al candidato del PRI (Az1z y Molmar. 1990: 151-153) 

Cabe hacer mención que en los com1c1os presidenciales celebrados en 1964. 1970, J 976 y 

1 'IXc. solamente en 1117h la oposición logró en Morclos un porcentaje de votación superior a la 

111ed1a nacional. aunque sin representar un peligro real para la hegemonía priísta (Ramos, 1989: 

16<>) Esta entidad no se había destacado como una entidad donde la oposición tuviera un peso 

especifico rcle1·antc 

Tradicionalmente. el PRI ha sido el (mico partido que postula candidatos en todos Jos 

111un1c1p1os del país (Arreola. 1989). lo cual tiene que ver con la hegemonía ejercida durante \'arias 

dccadas por el parndo de Estado. Por ejemplo, entre 1979 y 1983 cinco pan idos de oposición 

gobernaron (1l mun1cipios. 33 el PAN. 10 el PPS. 8 el PDM. 8 el PSUM y 2 el PST (Arreola. 1989: 

340-341 y 34-1-346): hasta 1987 la cifra llegaba a un total de 64 municipios. Después de 1988, el 

panorama empieza a cambiar y en 1998 se estimaba que el PAN gobernaba 303 municipios y el 
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PRD 273, sobre un total de 2,418 municipios, incluyendo las capitales de varios estados de la 

República (Acosta, 1998: 46). 

Los apones a la democratización de las luchas municipalistas en nuestro pais tienen varios 

componentes: el cambio político (o de los equipos políticos) es "el asunto social más imponante 

dentro de la politica local"; las elecciones municipales también han tenido un papel imponantc 

como indicador del "enjuiciamiento político" sobre las obras de gobierno (Arreola. 1989: 329-335). 

Por otra pane, hemos \'isto la siguiente situación durante varias décadas, la cual ha impedido la 

profundización de estos pasos hacia la democracia: 

Para que el f:..~·radv mex1cmw (rccunociera) un municipio opositor ... e.\' porque la 

movillzac1án socwl es notahll'menre firme y porque la vigilancia que se ha<.:e de los 

comicios ... es wdo un ''./emp/o dl' lucha ... aunque en ocasumes. "la dccisián y poderlo 

gubernamental" pasa por sobre cualqwcr mo\·im1ento. cmulanclo l'lcccionc.\', e incluso 

reprinucndu a los oposuores EslL' proce.\o, que durante los ochenta .fiw conocido 

como "msurgencw mw11c1pal". se corac:tcrr=ú por la m11/t1jJ/Jcación de moVIlizaciones 

locales c·s¡)(mtáneas. en los c:uafr., los 1n111yiJs de la o¡w.\·1c1ón se dc.~f¡nieron a partir de 

la orgam:acuin mJepend1cmc dL' las co1mo11dadcs o bren fhrralcC1endo las bases 

sociales de los ¡wrtulu.\ 0¡1ost1urc.,'-' 

A fines de los setenta~· princ1p1os de los ochenta los triunfos del PAN en Chihuahua, Sonora, otros 

estados nortcíios. el YucatGn. del f'Cl\1-PSU/\1 en algunas regiones de Oaxaca (en alianza con la 

COCEL en el Istmo) y Guerrero (montaíia) generaron un incipiente interés nacional en las elecciones 

locales, sin precedente. (lópez /\1. 1986: y Amola. 1989: 343.) 

A este proceso tambicn se le definió como "rebelión popular" (Alonso, 1989: 360-361), 

expresada en la toma de palacios mumcipales y otras fonnas de movilización en varios estados del 

país. Aunque también el descontento se había expresado mediante la abstención (pp.371-372) en 

menor grado que en las elecciones para diputados locales. Con anterioridad a estas experiencias, 

durante los a1ios sesenw destacó el triunfo electoral a la presidencial municipal de la capital de San 

Luis Potosí del frente encabezado por Sall'ador Narn. quien treinta años después simbolizó una 

13 Arrecia, Elecciones municipales Las elecciones en México; pp. 337-338 
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amplia resistencia ciudadana contra la imposición en ese estado. 

En varias panes del pais las autoridades municipales son identificadas como pane del poder 

de los caciques por pan e de campesinos e indígenas (López M .. 1986). Esto explica por qué el 

EZLN. al tomar varios palacios municipales el primero de enero de 1994. destruyera los archivos 

que representaban el control y la corrupción institucionalizados. Lo anterior es resultado de un 

proceso en el cual Jos ayuntamientos "hayan atravesado por un largo período de marginación 

económica. de subordinación política .. y de indefensión jurídica" (p. 16). Por otra pane. el ambito 

de aniculación de Jos movimientos municipales "no es gremial ni sectorial. sino territorial" (p. 15). 

Los conflictos municipales son influidos por las propias transformaciones de la realidad 

nacional (p. 64). Aunque ha habido una ciena invisibilidad de la problemática municipal, a tal grado 

que los medios dan cuenta de lo que pasa cuando "la sangre llega al río" (Alonso, 1989: 350). En 

este sentido. durante la dccada de los 80. los conflictos en los municipios hacen patente el hecho de 

que "las contradicciones del sistema político hacen crisis con mayor rapidez y vehemencia" 

(Alonso. J 989 349) 

En las comunidades indígenas y campesinas, la defensa de la autonomía comunal ha pasado 

por la lucha por las a~'Udantias municipales (Alonso, 1989: 352). En ocasiones esto ha sido contra la 

imposición caciquil, que ha tenido un papel determinante en esta situación: 

.. lo autonomía mterna de las comunidades para nombrar a sus gobernantes locales se ha 

u/o pad1mdo. sohrc todo a parrir de los mios cincuenta. f. .. / la m11011omía local se ha ido 

per,hcndo y las clec1s1011cs dL'pcndcn de los compromtsos que se establecen en niveles cada 

\'C.: mas altos y ah:¡ados de las comumdadcs por medio de las designaciones "desde arriba" 

(Alonso. /CJ1\'Q 35~~Y 36t~'.J. 

Un elemento de car:ictcr estratégico respecto a la democracia y la descentralización es la 

interacción entre gobiernos municipales y las sociedades locales. Después de las refonnas al 

Aniculo 115 Constitucional en 1983. cuando son ampliadas las atribuciones de los ayuntamientos 

(en materia catastral. del impuesto prcdial. desarrollo urbano, preservación ecológica, cte.), se 

registran cambios en los gobiernos municipales "cuando coinciden la crisis económica y la 

inevitable necesidad de políticas de descentralización gubernamental" (Guillén, 1995: 8). El 

gobierno municipal ha ido adquiriendo cada \'CZ mayor importancia, sin que ello signifique que el 
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centralismo haya disminuido estructuralmente; por el contrario, en las atribuciones mencionadas la 

inmensa mayoría de los municípíos carece todavía de un control directo sobre las mismas. De hecho 

la mayor panc de los ayuntamientos no planifica su desarrollo, son gestores más que actores del 

propio desarrollo. razón por la cual los municipios se transfomian en espacios de disputa constante 

en la búsqueda diaria de recursos (Acosta. 1998: 46 y 47) 

Hablar de municipios en J\kxico exige reconocer la desigualdad, disparidad y 

heterogeneidad de éstos en di' ersos iunbnos la percepción de ingresos provenientes de 

transferencias federales. extensión territorial: población (70%, de los 2.421 municipios tiene menos 

de 20 mil habllantcs y representan 15':"' de la población nacional, mientras que en el 0.8% de los 

municipios. 19 en total. ,·1ve el 18% de la población): composición sociocultural; organización 

administrath·a: número por entidad foderati\'a (Oaxaca por ejemplo tiene 570 municipios, y Baja 

California solamente 5) 

También es imponante considerar los problemas financieros de los gobiernos municipales. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación. se constata que en tiempos de Calles (al i111ciar la 

década de los alias treinta). correspondia a los municipios cerca del 8% del total nacional (Cruz, 

1998: 8), disminuyendo a menos del :iº¡, entre 1995 y 1998 (Acosta. 1998: 4(i: Banra, 1996: 9), 

como resultado del centralismo,. concentración de la administración pública federal. por lo que los 

a~·untam1entos en los hechos no llenen facultades para planear el desarrollo y el fomento económico 

(Ba11ra. 19~16 13) Y aunque la descentra1Jz;1c1on ,·los a\'ances en cuanto a los fondos fiscales que 

la foderJción transficrc a l'St.'.ldos ~ mun1c1p1os son consecuencia del surgimiento de gobiernos de 

opos1c1ón en ,·arias entidades de la República (J\tárquez Ayala. l 998) y la creciente compctividad 

electoral. sobre todo desde l<JXX (Crespo. 1996). el ·nue\'o federalismo· debe plantearse en varias 

dimensiones la as1gnac1ó11 de recursos a cslados ~· municipios. la definición de los ámbitos de 

competencia (relaciones inter-gubernamentalcs) y el propio ejercicio de la política (UAM. 1998). 

En cuanto a los municipios. hace falta mejorar "el disc1io político-administrativo" (UAM, 

l 998) para que tengan la capacidad de asumir mayores responsabilidades y generar fon11as internas 

m:is panicipati,·as (plebiscito. rcfcrendum ~· la re\'Ocación del mandato). lo que contribuiría a 

fortalecer su autonomia ,. func1on;ihd;id Tengamos presente que en los municipios también se 

reproduce el pres1dencialis1110 y formas autontarias ·de ejercer el poder (A costa. 1998), lo cual 

remite a la necesidad de establecer representaciones democráticas en las localidades. 
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Lo anterior también expresa el problema de la carencia de facultades del municipio para 

planear el desarrollo y el fomento económico. en virtud de lo cual la descentralización debe 

significar poder de decisión y no solamente desconcentración de fünciones sin recursos suficientes. 

Hastn ahora la transferencia de recursos a los ayuntamientos se había hecho desde el ramo 26 

("'desarrollo regional y solidaridad ... en el periodo 1989-1994 ). y después en el ramo 33 ( 1995-

2000). En el primer caso. los recursos se destinaron. bajo el esquema del Programa Nacional de 

Solidaridad. principalmente a obra fis1ca. equipamiento urbano (agua potable, letrinas, drenaje, 

electrificación) y no a inversiones producllvas (Bartra. 1996: 17-18). Actualmente prevalece el 

criterio de "combate a la pobreza". en la misma estrategia compensatoria y focalizada (Santiago 

Levy. subsecrctano de Egresos de la SHCP. en El Financiero. 26 de agosto de l 9l)8). En todo caso 

a los municipios sobmcnte les lkga el 4% del presupuesto federal. por lo que es necesaria la 

redistribución de recursos para fortalecer verdaderamente la autonomía 111unicipal. a fin de que los 

a~untamientos tengan acceso al 20% del presupuesto referido (Cruz, 1998). 

1.4 Los Municipios y In Participación, Organización y Educnción Ciudadana. 

En los últimos 15 alios en el país conceptos como sociedad civil y participación ciudadana 

empezaron a ser usados más allá de los espacios académicos, en la prensa y en las organizaciones 

civiles. Cabe destacar la valiosa actuación de esta sociedad civil en los sis111os que afectaron la 

Ciudad de México en septiembre de 1985. que permitió a la ciudad recobrarse, ante la mirada 

expectante de sus gobernantes En 1988. en la contienda electoral por la presidencia de la 

República. la mo\'ilización ciudadana para apoyar a Cuauthémoc Cárdenas Solórzano como 

candidato del Frente Democratice Nacional (FDN) y luego defender su triunfo. rebasó todas las 

cxpcctati\'as imaginadas en una historia electoral marcada por la existencia de un partido de estado 

que aparecia inamo\'lblc en esos tiempos (Rodriguez y Zaragoza. 1998). 

Organizaciones denominadas de apoyo como el Instituto Mexicano de Desarrollo de la 

Comunidad en Guadalajara (lMDEC): el Centro Operacional de Vivienda y Población (COPEVI), 

El Centro de Estudios Ecuménicos y Enlace en el D.F .. entre otras. asi como el Centro de 

Encuentros y Diálogos en Cuerna\'aca iniciaron desde esas fechas acti\'idades como talleres, 

seminarios. cursos de capacitación. elaboración de materiales de comunicación, tendientes a 
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promover Ja reflexión y acción con grupos populares organizados sobre Jos procesos políticos y 

sociales que se estaban \'iviendo. Estos centros de "apoyo" al movimiento popular trabajaban con 

una influencia muy fucne de las teorias educativas de Paulo Freire acerca de Ja concientización. Se 

trataba de colaborar a Ja construcción. además del sujeto popular como el protagonista de los 

cambios sociales. Se tenia un vinculo muy estrecho con el pensamiento de izquierda de 

organizaciones sociales criticas de los panidos políticos y de sectores progresistas de Ja Iglesia 

Católica 

Los sucesos politicos de 1988 relatados arnba \'Jnieron a sacud1r Jos anteriores paradigmas 

de estas orgamzaciones Cl\'ilcs. Ante Ja demanda de formación de organizaciones sociales y de 

gobiernos municipales de oposición que empezaron a panicipar en Jos espacios contra Jos que ante 

que anteriormente luchaban (ayuntamientos y a)udantias municipales). empezaron a realizar tareas 

de educación y capacitación municipal con el instrumental teórico metodológico acumulado de la 

educación popular. Se puede decir que b educación ciudadana municipal tiene una base de 

sustentación en estas primeras experiencias formativas en las cuales los facilitadorcs de 

organizaciones civiles que intcr\'inieron. al igual que Jos ciudadanos y representantes que 

paniciparon. estaban aprendiendo de los especialistas in\'itados, descubriendo mucha infom1ación y 

"construyendo el cam1110 al andar" 

El discurso de Ja pa111cipac1on ciudadana ha inundado todos Jos espacios sociales y se ha 

com·en1do sah·o honrosas excepciones en un discurso del Estado. de su burocracia y no de los 

ciudadanas y ciudadanos. sm que existan politicas oficiales para preparar a Ja gente en Ja 

pa11icipac1on En b realidad Jos Planes J\lun1c1palcs de Desarrollo y los Programas Operativos 

.'\nualcs no consideran casi nunca. de manera seria, Ja opinión de Jos habitantes del municipio. La 

toma de decisiones sobre aspectos que afectan a toda J;i población se concentra todavía en la 

mayoría de los municipios en el presidrnte municipal. quien ocasionalmente es cuestionado por sus 

regidores parn que la distribución de recursos municipales favorezca a grupos conocidos. Esta 

toma de decisiones sobre la aplicación de recursos municipales y sobre el crecimiento o desarrollo 

municipal no incluye a amplios sectores de Ja población. quienes por desconocimiento de sus 

derechos o por Ja cultura política clientclar que ha existido en México se conforma con las dádivas 

que el presidente municipal o el cabildo les ofrecen. Esto sucede también con los otros panidos 

políticos que ahora panicipan de Ja alternancia política. Los municipios siguen siendo en su 

mavoria estructuras sin control ciudadano. Para que exista este control ciudadano tiene que haber 

educación ciudadana. 
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La confrontación política en el pais durante Jos últimos quince alias, arrojó a los municipios 

al escenario politico. Los partidos de oposición empezaron a ganar los gobiernos municipales. Y por 

la presión de una c1udadania m:is participativa que los eligió empezaron a interesarse por jugar un 

papel diferente n los a~"t111tamientos que los habian antecedido. Anteriormente, el partido oficial, el 

PRI. a través de sus redes politicas. er;i el responsable de la administración municipal y los 

presidentes y regidores no tenian un papel relevante. Por lo tanto el conocimiento y las habilidades 

que requerían eran minimos No se re,·1saban las cuentas. el presupuesto se ejercía 

discrecionalmente y cuando habia alguna protesta. se reprimía. 

Durante ,·arios rulos organizaciones ci\'ilcs enfocaron su acción educativa o de formación 

en los cabildos y funcionarios. Algunas de estas organizaciones percibieron la necesidad de 

involucrar a los y las ciudadanas en estos procesos. pues una vez nombradas las autoridades y los 

funcionarios y muchas veces con el afan de hacer bien las cosas. actuaban muchas veces. sin tomar 

en cuentan la población Existe la idea de que hay una contradicción entre eficiencia y democracia. 

Muchos representantes consideran que s1 se consulta a la pobbción se hace m:is lenta e inoperante 

la toma de dec1s1011es y por lo tanto. no lo hacen Adcm:is. una vez que toman posesión, los 

gobiernos mumc1paks sc enfrentan a una gran carga de demandas o asuntos rezagados que impiden 

enfocar su atención en la importancia de una democracia participati,·n por lo que generalmente 

soslayan este aspecto. mnntenicndo!o en el plano declarativo, pero con pocas acciones concretas 

para 111tcgrar una pnrttc1pación social ni e.1erc1c10 de gobierno. 

En el CED. antes de las elecciones municipales de 1997. se abrió en Marcios la "Escuela 

Ciudadana f\tun1c1pnl "lmelda Ti.1erina·· donde se abordaron temas relacionados con aspectos 

_iuridicos. de p!aneac1ón municipal )" del c.1erc1cio de finanzas públicas n través de talleres sobre 

participación dl' las mu¡ercs. cuidado del medio ambiente. cte. con el apoyo de especialistas y 

recogiendo el testimonio de actores mun1c1pnlcs tales como dirigentes. funcionarios y activistas. La 

inst1tuc1ón se acercó a los gobiernos municipales interesados en incorporar de manera concreta la 

part1cipac1ón c1ud:id:111a :i su trabajo La propuesta implicaba que además de representantes y 

técnicos del cabildo. los ciudadanos y ciudadanas participantes se apropiaban de herramientas para 

la planención municipal como son los mapas esquemáticos. la información de encuestas y un 

diagnóstico mu111cipal En algunos municipios el país se han dado di\'ersas experiencias de 

participación ciudadana municipal que también han actuado bajo estas premisas como es el caso del 

Parlamento Ciudadano de Ciudad Mcndoza. Vcracrnz. o el municipio de Cuquío en Jalisco en 
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donde organizaciones civiles han aportado su conocimiento a dichas experiencias c.:omo se relata 

en un apart.1do más adelante. 

A nivel latinoamericano, hay casos como las de Porto Alegre, Brasil. con su presupuesto 

participati\'O o en Villa Sal\'ador en Perú. que han sido referentes para nuestro trabajo educativo. A 

esto se suman experiencias muy interesantes en Espalia con los casos de Azalia, localidad periférica 

a Madrid. Punta Cabezas con su Reparto en Sc\'illa y el establecimiento de indicadores de calidad 

de nda en la ciudad de Seattle en los Estados Unidos de Am~rica. 

1.5 El Programn Municipal del Centro de Encuentros y Diálogos 

Amecedentes 

EL CED fue fundado por obispo de Cucma,·aca Sergio Méndcz Arceo (1907-1992 l quien. 

apoyado en las Comunidades Eclesiales de 13ase (CEBs). se con\'irtió en un actor en la \'ida política 

de Marcios. Estas CEBs se sumaron a la actuación politica del propio obispo. El Centro de 

Encuentros y Diálogos fue la concreción de este esfuerzo en 1983. El aporte de las CEBs durante 

lm últimos 30 a1ios es importante porque com ocan a la gente a reflexionar sobre la relación entre la 

fe y la política Logran que la gente que panic1pa en estos grnpos populares se interese también por 

la política e 111tenta qunarlc lo excluyente :\ partir de los aiios 80 y dentro de este contexto, las 

CE13s y el CED plantearon que la política fuera un asunto publico y no solo un asunto exclusivo del 

gobierno. 

Como se se1ialó anteriormente. l 988 marcó un momento crncial en Ja historia política del 

pais por la emergencia de una participación ci,·il hasta entonces inédita, en tareas relacionadas con 

los gobiernos locales llamadas en Morelos ayudantías municipales. Estas entidades que durante 

muchos a1ios solamente füeron encla\'es corporati\'OS del Partido Revolucionario Institucional 

fueron g:111adas por grupos organizados. muchos de ellos co11 deseos de hacer un ser\'icio a sus 

comunidades. Para ello requerían una mínima formación en aspectos de comunicación, 

orga111zació11 y poliuca. En el CED. se conformó en 1991. a partir de estas nue\'as demandas de la 

población de l\·torclos para la capacitación de autoridades municipales. un área denominada en 

prnnera instancia de Apoyo Municipal y que posterionnentc cambiaría su nombre al de Democracia 

Mu111cipal Esta dl'mocracia 11111nicipal se entiende en la organización civil como sinónimo de 
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panicipación democratica, panicipación activa y cotidiana de la ciudadanía en los problemas y retos 

de su entorno. 

Específicamente para el Área Democracia Municipal se considera para este periodo 

1997-2000 el siguiente objetivo: 

Aportar a la construccián de 1111a 1111eva c11lt11ra polltica q11c permita 1111 espacio de 

d1álugo e/1/re las y los ci11dadano.1· y el gobierno m1111icipal, para mejorar las 

condiciones de vida de la ¡whlacuín construyendo un 111u!VO modelo de gobierno donde 

haya co-gest1Ci11 de la vida ¡11ihl1ca m11111c1pal." ( ... ) 

El CED i/1/c/7/a m11trib111r a c¡11e lo.1· y las morelenses y las y los me.~icanos 

comprendamos q11c la politim '"" 1111 acto para rodos y todas y q11e dc.l'de la 

cotidia11e1dad. desdl' los rrah(l¡us más senc1/los y en los más complicados se p11cdl' 

incidir en la rran.~fimnacuín social. El CED parte para el dcmrrollo de s11 misión de 

un supuesto que su pro¡na orgcm1=ación. como organi=aciún c111dadana es incompleta 

pero c¡uc se irá construyendo .11mto con movimn·ntos populares. organi=acicme.\· 

.\·ocwlcs y c11ukuia11as una mu.•va forma de hacer polít1ca a partir de reconocer los 

inu·resc•s coh'cllvos y sohrl' todo ele a1wfI=ar la coywuw·a. de n·cmwcer los escenarios 

c•n los que n• actúa es decir, actuar c:on c01wctm1cnfo de causa y no solo a partir del 

cansma de los (/,r1gC'ntcs 

.\·u m1.Hán L'-" la s1gwc11tt·: 

El CED es 11110 asocwción ciVJ/ morelc11.1·c que bu.\'ca contribuir a la comrn1cció11 de 

101 l'royccto l'o¡mla,. qul' se c·xprcse en una sociedad justa. democrática, equítali\.'a, 

sus1c111ahlc. f'luml y w/erante mediante el 1mp11l.rn a los procesos educativo.\' 

¡>opulares. la ar11culacirín y elfortalec11111c1110 de las organizaciones ciudadanas y el 

apoyu a d1se1ios y pro¡mestas de politicas públicas." 

Una forma especifica de abordar este objetivo se establece en los siguientes ejes de trabajo: 

" Centro de Encuentros y Dialogas; Duc11111ento interno de !'rogramación: pp.2-6. 

21 



! .-Educación para la Democracia Municipal. Para generar procesos fom1ativos con ciudadanos y 

ciudadanas. jóvenes y gobiernos municipales y construir un espacio de dialogo. en igualdad de 

condiciones, información y decisión de los asuntos públicos del municipio con una perspectiva de 

género. 

2.-lncidencia en Políticas Publicas para impulsar acciones educativas y participativas para la 

elaboración de políticas públicas en materia de seguridad. 

Un concepto que se ha manejado en el CED permanentemente es el de sujcros, tratando de 

superar el concepto de beneficiarios. Se reconoce que la gente con la que trabajamos tiene sus 

propios valores. intereses y cosmovisión. Los sujetos del CED son ciudadanos y ciudadanas. 

jóvenes. instituciones y gobiernos municipales 

La propuesta metodológica de la organización contempla las siguientes estrategias: 

procesos educatl\ os para la participación de ciudadanos y ciudadanas construyendo identidad con el 

territorio incorporando una perspecti\'a de genero y procesos educativos con asesoría a autoridades 

municipales 111corporando una perspcctn·a de género. También se incorpora el uso de los medios de 

comurncac1ón mas1\'a como el radio y carteles. 
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CAPITULO SEGUNDO: 

LA EDUCACION CIUDADANA MUNICIPAL EN MEXICO 

2.1 Acciones de Educnción Ciudndnnn Municipnl en México 

A partir de un mayor protngonismo de los gobiernos municipales durante la dccada de los 

noventa. la atención a los municipios se convirtió en un asunto más importante tanto para los 

gobiernos estatales. el gobierno federal. partidos políticos. agencias internacionales. universidades y 

organizaciones Cl\'iles y comunidades y ciudadanos A pesar de ello. en el ámbito municipal se 

registran pocas expcncnc1as de trabajo gubernamental en educación ciudadana. El enfoque de las 

dependencias gubernamentales es casi siempre el ayuntamiento. es decir el grnpo de gobernantes )' 

funcionarios mu111cipalcs 

En el periodo l '198-2(100 de la presente memoria no se registró una sola acción educativa 

hacia la ciudadanía de gobiernos municipales. estatal o federal en Marcios y al parecer es la 

situación que pm·ó en las otras partes del territorio municipal. Han sido organizaciones civiles o 

pri\'adas las que han dedicado recursos a esta actividad, que podria aportar beneficios a los 

mun1c1p1os. pero que la cultura polit1ca prevaleciente aún no permite \'alorarla suficientemente. 

Ha sido la sociedad ci,·il la que se ha interesado por conocer lo que es el municipio. sus 

funciones. ingresos. para fortakcer sus propuestas en relación con esta instancia de gobierno. 

Un antecedente de las experiencias de educación ciudadana mumcipal fueron las 

experiencias de educación popular en fvkx1co es en municipios como Cuquio, Jalisco. Zaragoza, 

Veracrnz n Comalcalco. Tabasco El taller ha sido un 111strumento fundamental para aprender sobre 

diferentes realidades con metodos en donde la partic1pac1ón acll\'a de los talleristas y su 

reconoc11rnento como producto1rs de conocimiento pennite que se interesen por aspectos sociales y 

políticos como el gobierno municipal Estas experiencias educación popular sin'ieron como base 

tambicn a procesos de obser\'ación ciudadana en la década de los 90s. Es la sociedad civil y 

algunos presidentes nn1111c1pales con experiencia en la participación ciudadana y educación popular 

quienes reconocieron importancia a la educación ciudadana 

La inter\'cnción de organizaciones ci\'ilcs en la educación ciudadana municipal está ligada a 

la influencia y desarrollo propio de la citada educación popular en organizaciones como el Instituto 

Mexicano de Desarrollo de la Comunidad (IMDEC) de Jalisco. Promoción del Desarrollo Popular 



(PDP). Enlace A.C. el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) del D.F y otras que se presentan más 

adelante. Estas organi:wciones con antecedentes religiosos católicos, fueron un campo muy 

fructífero para las ideas del educador brasileño Paulo Freirc sobre la concicntización y para 

plantearse procesos educativos no formales. de los que fueron acumulando experiencia para 

trabajar posteriormente temas como la panicipación ciudadana. 

En las organizaciones civiles mexicanas ha destacado la panicipación de trabajadores 

sociales que. integrados en grupos multi-disciplinarios. han aportado al establecimiento de 

metodologías y a la dinan11zación de procesos educativos ciudadanos en municipios, así como a la 

asesoría a gobiernos municipales, estatales y a otras organizaciones civiles. en procesos de 

panic1pación social y elaboración de programas sobre el tema. También han producido, aunque no 

abundantemente. bibliografia especializada. 

2.2 Instituciones Gubernamentales Relacionadas con la Educación Ciudadana Municipal 

Secretaria de Gobernación (federal) 

Actuahncnte existen instituciones como el Centro Nacional de Desarrollo Municipal 

(CEDEMUN) que trabajan en la capacitación de las autoridades municipales. 

El CEDEMVN depende de la Secretaria de Gobernación y fue fundado en 1985. Colabora 

con los municipios. elaborando tambicn materiales para facilitar su ejercicio admin:strativo. Cuenta 

con una Dirección de Capacitación Profesional del Servicio Público Local y se propone "potenciar 

la comunicación intcracti,·a entre el Gobierno y la Sociedad . ., Además en su misión se menciona 

que busca ""asegurar que se dé el proceso de cambio de un centralismo político a una visión de 

auténtico federalismo·· 

Esta 111st1tuc1ón pretende buscar un ejercicio de gobierno eficiente y transparente, 

promoviendo que su trabajo lo real icen los ayuntamientos de manera planeada y con rendición de 

cuentas ~1cnc1ona permanentemente la importancia de la participación ciudadana. Cuenta con un 

sistema de 111formación municipal que ha buscado hacer extensivo a todos los municipios del país, 

principalmente por Internet y ofreciendo cursos por esa vía también sobre aspectos relacionados con 

la administración municipal. 
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En el Estado de A1orelos 

En el periodo de esta sistematización 1998-2000, la atención a los gobiernos municipales 

para capacitación sobre el manejo administrativo y conocimiento de las diferentes fuentes de 

recursos o aspectos reglamentarios estuvo a cargo de la Subsecretaria "C", dependiente de la 

Secretaria General del Gobierno del Estado Esta dependencia no tu\'O dentro de su programa 

ninguna acción dirigida a la ciudadanía de los municipios. aunque su trabajo de asesoría y de apoyo 

a los mismos significó un npo~ o muy importante en comparac1ón con la escasa atención que 

anteriormente se les d;:iba a L'Stas cntick1dcs d1..· gobierno En cstJ dcpcndcnc1a se creó años antes un 

banco de datos sobre los municipios en Murcios que po<lrb ser en el futuro un recurso interesante 

para la plancación en los tcrntonos municipales que generalmente no cuentan con información 

sistcmallz:ida de lo que hn sido la gestión municipal en ai10s ankriorc!' pues cada tres años inician 

nucYamente su organización para atender a la población y a los asuntos que la legislación les marca 

como ya vimos antcriornwntc 

Las mslltuciones gubernamentales enfocan sus programas de capacitación a las autoridades 

y funcionarios mumcipalcs. Aunque en la publicación en forma de periódico mural que años (1997-

19'!9) distribuye el CEDEf\ 1UN se proporciona información municipal a la ciudadanía. Lo mismo 

sucede con la mfonnación que esta 111st1tución comparte en su página de lntemct. 

La labor que han realizado estas mstituciones con distintas autoridades municipales del 

pais es muy 11nportantc debido a la escasa capacidad técnica existente en estas entidades, sobre 

todo en los municipios con una población pcque1ia o mediana 

2.3 Asociaciones l\tunicipalcs Nacionales, Partidos Políticos Nacionnlcs y Educación 

Ciudadana ~1unicipal 

Existen también asociaciones municipalistas nacionales, \'inculadas a los partidos políticos 

con mayor Yotación nacional que se plantean trabajo a favor de los municipios y de la ciudadania 

que los habita como es el caso de La Asociación de Municipios de México (AMMAC). Surgida en 

199~. ésta aparece en el panorama como la organización más importante de los municipios 

mexicanos. El actual incremento de municipios gobernados por el Partido Acción Nacional hace 

que su prmcipal referente político sea este partido. 

La Asociación de Autoridades Locales (AALMAC) ha trabajado en la asesoría para 
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mejorar la organización municipal. los servicios institucionales y en el apoyo conjunto con otras 

asociaciones municipalistas como la AMMAC y la Federación Nacional de Municipios Mexicanos 

(FENAl'"lM) para lograr mejores condiciones para el ejercicio de gobierno municipal y para el 

establecimiento de un federalismo que incorpore equitali\'amente a los municipios. Esta asociación 

cstu\'o mu'' \'lnculada al Instituto de Desarrollo Municipal del Panido d~ la Re\'olución 

Democratica que elaboró una gran cantidad de material didáctico para los gobiernos municipales y 

desarrolló durante cuatro o cinco años e\'entos formativos municipales en diferentes ciudades del 

país. 

La FENAMM fue creada por el Panido Revolucionario Institucional )' a pesar de un 

discurso extenso sobre sus objetivos y cobertura, no se pudo registrar ninguna actividad destacada 

relacionada con la formación o educación municipal. 

Con el surgimiento del PRD en 1989 se dio un movimiento interno para fonalecer lo que se 

ha denominado la educación popular a través de sus instancias de formación política y 

posteriormente a partir de la creación de la Secretaria de Asuntos Municipales y del Instituto de 

Desarrollo Municipal Estas experiencias se han quedado incompletas por las disputas internas 

aunque sus premisas sou muy claras en cuanto a la participación ciudadana: 

Constnnr una sociedad democrátu:a requiere. entre otros aspectos, que sus intcgrantL'S 

trngan y <')cr:a11 ilhrcmcme lafac11ltad de co11d11cir s11 desnno con base en sus aspiraciones, 

11ccc.rnlades y capacidades. ¡mm construir 1111 prc.l'ente yfi1t11ro mejores. Ello implica q11e en 

las dcc1.,·10nc's.fimdamenrnh·s que gwarán los actos de gohierno. los ciudadanos cuenten con 

es¡w('los para expresar sus op1numcs y acordar junio con la autoridad sus lineamientos 

hástCcJS. U 

En el caso de Marcios. algunos integrantes de la dirección del PRO estatal surgieron de 

grupos católicos progresistas como las comunidades de base o de organizaciones de izquierda que 

rci\'indicaban la fonnación politica y la educación popular al tener relación con la organización 

ci,·il por el origen religioso y afinidad ideológica. Debido a la relación de estos dirigentes con el 

CED. la institución fue in\'itada desde 1991 a capacitar a las primeras planillas municipales que 

comp1ticron en Morelos por este partido y a los aproximadamente 50 regidores y regidoras del 

'' Instituto de Desarrollo Municipal; ABC del Gobierno Municipal; pp.210-211. 
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mismo. quienes ocuparon cargos en los municipios durante los periodos 1991-1994 y 1994-1997. 

En el aiio 2000 la Secretaria de Asuntos Municipales de este partido en Marcios invitó al CEO a 

fortalecer a través de actividades educativas la conformación de una Red de Regidores y Regidoras, 

que ha sido un espacio de intercambio y capacitación de los representantes municipales que ahí 

participan. 

En el Estado de Guanajuato. duran!<: el gobicmo de Vi ccnte Fox. que asumió el gobierno 

del estado como miembro del Partido Acción Nacional ( 1994-1999). se dieron experiencias 

interesantes de educación municipal para integrar a la población a la planeación en los municipios a 

través de la Coordinación General para el Desarrollo Regional de Guanajuato (CODEREG). Esta 

impulsó la fonnacion de los comités municipales de plancación municipal y la organización 

comunitaria. considerando la panicipación social como un elemento indispensable. Esta experiencia 

permitió la incorporación al trabajo comunitario y de coordinación de un gmpo de trabajadoras 

sociales que colaboró con el objetivo de involucrar a la población en la plancación municipal. 

2.4 Las Organizaciones Civiles y la Educación Ciudadana Municipal 

Cabe destacar que el proceso de formación hacia la ciudadanía para la participación 

municipal ha sido basicamcnte impulsado y ammado por organiz.~ciones civiles. Existen algunas 

excepciones en que gobiernos municipales. como es el caso del municipio de Cuquio, Jalisco, 

moti,-ados por estas orgamzac1oncs civiles. han decidido invitar e implicar, de manera definitiva, a 

la población en la toma de decisiones. Esto requiere un aprendizaje ciudadano al que se le tiene que 

dar cobenura y respaldo Este aspecto se desarrolla en un capitulo posterior. 

Una de las organizaciones ci\'ilcs municipalistas mas reconocidas a nivel nacional e 

intemac1onal es el Centro de Scr\'icios Municipales Heriberto Jara (CESEM). Es una institución 

pionera de los temas municipales en Mcxico. surge en 1991 y se ha convertido en la organización 

civil más importante m el ámbito mumcipal. asesorando gobiernos municipales y delcgacionales, 

asi como impulsando procesos ciudadanos de formación municipal en diferentes regiones del 

país.como es el caso La Esc11e/a /\'acwnal de /'ro11wtore.1· /111111tcipallsta.1'. Basada en los principios 

de la llamad;1 educación popular. se busca a través de esta escuela fortalecer las capacidades de 

quienes acompa1ian cotidianamente experiencias de gestión municipal. tanto para el disc1io de 

estrategias de apoyo como para su inten•ención en la formación. asesoria y seguimiento de 
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procesos. El programa consta de un ciclo de cuatro módulos temáticos que se imparten como 

talleres. los cuales vienen a ser un medio privilegiado para crear. diseñar. constrnir y conocer de 

forma colectiva. 

El desarrollo de los módulos se da a través de una metodología participati\'a, tomando como base la 

experiencia de los y las participantes. Los temas que se tratan en la escuela tienen que ver con los 

conceptos basicos de lo que es un gobiemo municipal. temas de planeación, conflictos, desarrollo 

económico. comunicac1ón y participación ciudadana entre otros muchos. 

"l'am el CESEM. '""ra expcr1e11c1" ho s1gmficad1111ro111rJ1'<·r lo.fi,,.macián con 1111 modelo C!~11ec!fico 

que llamamos Escuela de l'romoturc:s :\fun1c1pa!atas. de .nyc1os c.:on.\'cil'nte.\' y crltic:vs que, 

organi=adamt•nte. sean capaces dí' 1nvo/11crarsc cun la poh/ación en defensa del intcrt!s común: de 

mdivuluus c:ompromcndo.,· c:on la exprcsum ahH·rta _,. dec1d1ela de opiniones. dispuesto.\' a ser 

protagmustas del dc:sarrullo 1ntcg1·a/ y nu .'1111/J/c.\ hcm'.ficzariu\· de lll1 f''"'.í!,l'ama. "16 

En d cam¡w de la p/am:ac1cJ11 11110J1c1pal L'S/a 1n.,11111c1ú11 hcu..·e un aporte .flmdamcntal en 

cuanto a la ¡K1r/1c1pac.:1ún de los pohladon·s L'n "1 ck·1crm111ac1tin del dc.\·arrollo de su territorio 

cuando scliala que hay que <!fi'L'C'í.'r "hcrro1111t:ntas que ¡JC:nmtan planN1r a corto mediano y largo 

pla:o con la parflc1pac1ó11 ck la comumdacl a.fin ele poder no sálo 11nagmar proyectos, sino conocer 

los n .. •q11cr11111c111<n reales Jl' n·ctll"sos y las etapas para su ejecuc1rin, supcrvisidn y eva/uacicin. 

Hacer 1>101115 a """'º pla:o 'l"e <·11cue11/l'c11 "'" co/l/ext11 en 1111 plan de desarrollo m1111icipal q)le 

h11.w¡11c· caimnar hana lo s11stentah1l1dad. 111 q"e exige .fig,,ra.1· estables que gara111icen los cambios 

de goh11.!n1U sin n111111N1 de l"·on•sos y ¡woycctos .. r (p. 2) 

En el capitulo cuarto de este documento se comparten brevemente experiencias concretas 

de educación ciudadana municipal de otras asociaciones ci\'iles. 

El CEO ha realizado trabajos conjuntos en Marcios y a nivel nacional con esta 

organización, cuya filosofia cducati\'a reconoce que para participar en los gobiernos municipales se 

deben poseer: 

1
•· Marqucz: Esc,,cla de Promotores /\1unicipa/es: p.4. 

17 CESEM: l'ligina ll'ch: http: :w ... w.unam.mx ce.mn. p. 1 ). 



... cualidades rales como la creatividad, la imaginación, la vocación de se1~•icio. la 

lwnc.l'fldad, la tolerancra y la responsabilidad; un trabajador municipal debe contar 

con c:onocim1cn1os adnunistrarivos y técnic.:os. Para aspirar a este perfil. es necesario 

gmerar conductas d1S1111tas de las que tradicionalmente han tenido lugar. actillldes 

ah1er1as a la par11c1pacuin y al trabajo t'll cqwpo. injiJ1'111ación sobre procesos 

técnu:os 

Lo anterior ,·icne a marcar un cambio en lo que tradicionalmente han sido los representantes 

,. func1onanos mun1c1palcs. Un aspecto muy importante que considera también se refiere a la 

capacidad de que las autoridades municipales tengan la capacidad de manejar los conflictos que 

cotidianamente se presentan. Ya particulannente en alusión a la participación ciudadana establece 

que es necesario 

"hacer w11c1e11c1a de la 1111por1ancia de la participación c111dadana en todCJ el proceso de 

toma de dec1s1011cs. L'./c:cuc1án y evaluocuJn de proyccros a .fin de que la ¡wh/acitin sea c:o

responsob/e en la tarea ele: ,l!,ohenwr. Sll'nta a las autoru/ades como su aliado en lograr una mejor/a 

de vida y de manera muy 1mportmU<' lograr la c.:onwwfdad de lo.\' procc.n1.\'." ( .) 

l.:.)1 mt1Chas ocaswnL's las autorlllcnlc.v m11111c1pales establecen contac.:to con la c:iudadanfa 

cuando reah=an s11.\ c:am¡)mlas clí'dlJl·alL's. Una \'e: electos los repr<.•srntantes. la participación 

c111dadana s1g111rica 111comodulad y ¡wradc~¡1ca11u!nle hasta ww amena=a a su trabajo como 

n'/'f'<.'.H'11lantcs !~a lcp,1.,·h1cu·111 mu111c.:1¡.wl. a <.'Xcepcuin del Comué de l'laneac:1dn del Desarrollo 

M11n1c1pal. ,,free" pocas ¡•o.1·1h1hdadt'.1· a la gen/<' de par11c1par l'"r lo que para CESEA1 es 

1m¡wna11tc 

"ofrecer camino.1· que hagan ¡ws1hl" la ~firn= participación de los habitantes del municipio, más 

allá de aquellos cspac10.1· ¡>rcv1stu.1· en las fryc.1· y que o partir de reconocer que cada municipio e.1· 

d1(i.•rentc•. apoyarlo.1· para encontrar su propio camino para la oportuna partic1jiacián. " 10 

1
' ldcm, p. l. 

19 !bid.; p.2 
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CAPÍTULO TERCERO: 

LA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL EN TEMOAC 

3.1 Ubicación Socio-geogrnlicn de Tcmoac 

Temoac significa "'lugar donde baja el agua". Está localizado en la zona nor-orientc del 

estado de Morclos. a una altura media de 1760 m. sobre el nivel de mar. Tiene una población de 

12,055 habitantes. distribuida en cuatro localidades o pueblos: Temoac, Amilcingo, Popotlán y 

Huazulco. Colinda al norte con el estado de Puebla y al oeste con el municipio de Ayala. Es el 

municipio de menor extensión territorial en Morelos con 45.8 km2 que representa el 0.92% del total 

del estado (Sistema Nacional de Información Municipal 1998). 

Est.1 ubicado a 12 km. de Cuautla. que la tercera ciudad con más población de la entidad 

con 153.329 habitantes. Integrado a la red carretera que va de la Ciudad de México a Oaxaca, 

cruzando los estados de Morelos y Puebla. Se encuentra a 13 km. del Volcán Popocatépetl. Es 

uno de los 111unic1p1os ubicados en la llamada zona de riesgo de este volcán. (Ver mapa anexo) 

El'colandad 

Tcmoac tiene una población analfabeta de personas mayores de 15 años del 17.04%: en 

contraste, el municipio de Cuautla, tiene un 8.50% de población analfabeta de personas mayores de 

15 años. La población mayor de 15 años sin primaria completa en el municipio es del 47.48%, 

mientras que en Cuautla es del 30.07%. En Cuemavaca, la capital del estado, esta población 

alcanza un 2 l .95l!1o. 
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Tabla comparativa de Población analfabeta de personas mayores de 15 años de Tcn1oac 

con Cuautla y Cuemavaca: 

Temoac 17.0~% 

Cuautla 

Tabla compar:itn·a de población mayor de 15 años sin primaria terminada en los mismos tres 

rnunicipios. 

¡ Temoac 47.48~{, 

j Cuautla 30.07'Yu 

/ Cuen1a\'ac.:i 2195% 

/\1arg111a/1dwl 

A partir de las dcfm1c1ones del Consejo Nacional de Población se entiende la marginalidad como 

Un .fi•rninu.·nu esrrucwral múlnple que integra una sola va/oracidn de disnntas d11nen.\'iones, fi.1rmas 

e 1n1e11s1dades ch· exc.:lusuin o de part1c1pac1án en el proce.n1 de desorrol/o o l'l1 el d1.y(rull' de SU.\' 

he11i..:fic1r1s 

Lo poblac1011 margznaJa es emendula como 1ntegrante de una sociedad en la que por distintas 

cou.,·as la orgam:ac1ein soc1oc'conám1ca vigente la 111tegra en el s11hs1stema económico (producción 

.\' d1.\·1nhuc1cJn d,· h1cnc:s y sc1T1c1us) pero la excluye total o parcwlmcntc del acceso al con.\'111110 )' 

d/.\fhill' y de la ¡Jart1c1pac.:1ein l'l1los1..1.,·w1to.r puhllcus. 

Se ut1ilzan cinco diferentes rangos son para ubica la marginación en: Muy bajo, medio, alto y muy 

allo 

Los 1nd1cadorcs para apreciar el grado de margmación son· vi\"icnda. ni\"cl de educación escolar, 

mgrr..:sos monetarios y ubicación gi:ogr;lfica de la población 

Aunque el municipio fue considerado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografia e lnform'1t1ca como de marginalidad media en 2000. en 1995 era considerado como de 

alta margmalidad. En el tiempo que se ha estado en contacto con este territorio, no se ha percibido 

ninguna situación que justifique por que el municipio ya no es de alta marginalidad porque 

'1 Consejo Nacional de Población: lndicadorl's Socioeconómicos e Índice de /\1arginacián 
.Afwuc1pa/ 
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prevalecen condiciones de vida muy dificilcs para la población en cuanto a sus ingresos 

económicos, su atención médica y su alimentación. 

La tasa de crecimiento de población pasó de 1.68 % en 1980-1990 a 3.95% en el período 

1990-1995. 

/lfarg111ahdad en Tcmoac wmando <'11 c11c111a /0.1· indicadores arriba sc1ia/ac/os: 

1 

Población .ocupada con ingresos menores a dos 181.29'%. 

salarios m1111mos 

1 1 

¡Población ocupada con ingresos menores a un 27.97% 

1 salario mínimo 
i Cas~1s con p1sos_d_e_' -ll-e-rr-a----------+-3-5-.--1-5-,~,-¡,-----------------+ 

1 

¡ Fa1111lias s111 agua entubada 

j Familias sm drcna.ic n1 c\cusado 

\ Familias que,.¡, <:n cn haci11am1ento 

-------------~-------------------~ 

De la poblac1cin económicamente acti\·a. 3 7% se dedica a la agricultura. Los cultivos 

principales son el :nmranto. el sorgo. el maiz y frijol. éstos dos últimos básicamente para el auto

consumo Existen en Huazulco y A1111lcmgo talleres donde se procesa el amaranto para convertirlo 

en dulces. granob ' otros productos alnnenticios. Las personas en el municipio que tienen negocio 

familiar suman 76 7. 1 ú 33 1!.u se dt.:d1can a Ja industria manufacturera. 

Ac11wdodc:s ,k la J'oh/acuin Económicamente Activa de Tcmoac 

:, Agricultura 

/Con negocio f:unihar en la industria 16.33% 

/ 111a1111factu1 er:i 

1 Población que traba¡a por cuenta propia 

) Población económicamente act1\·a que 

! dcscmpciln en nctn 1d;ides tcrc1arw.~ como los 

~en 1c10~ o el comcrc10. 
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Pobladores de las comunidades nos comentan que la emigración a los Estados Unidos se ha 

\'Uclto un factor de expulsión de población de Temoac en los últimos 1 O alias. Esto aparentemente 

se debe a la escasez de agua para los cultivos y Ja caída del precio de productos que cultivan en Ja 

zona como el sorgo, que constituyen factores de expulsión 

/\111;eres 

Como en muchos de los pueblos de Marcios. las mujeres juegan un papel muy importante 

en el mantenimiento económico de las familias. porque además de realizar los trabajos de Ja casa y 

cuidado de los hijos. ellas colaboran en las tareas agrícolas y en la gestión de recursos 

gubernamentales como son el Programa de Alimentación. Salud y Educación (Progresa). Las 

mujeres participan en las asambleas para conseguir apoyos complementarios, que muchas veces se 

convierten en apoyos principales por la situación de ingreso ya descrita. 

Cabe se1ialar que en las asambleas que se realizan en los pueblos. la mujer no tiene voz ni 

voto a menos que vaya representando a su esposo. Cuando se dan movilizaciones para enfrentar 

algún problema especifico. las mujeres son las primeras en participar y activar las redes de 

comunicación comunitarias. asi como en enfrentarse a las autoridades y cuerpos policiacos. 

El PRI durante muchas décad;1s utilizó en el municipio este papel de las mujeres como 

sostenedoras de los hogares para usarlas como clientela politica A cambio del voto y su apoyo 

incondicional. el PRI les ofrecía despensas. l:irninas de cartón y el otorgamiento de becas escolares. 

J)oh/ac1eín /\fascu/1110 y fi:mcmna en T<'moac 

Hombres 48.49% 

, i\f UJL'íl'S 

/\fcd10 Amh1e11tc y Agua 

Temoac es un territorio que en los últimos 20 alias se vio envuelto en una problemática 

ambiental muy fuerte. Las aguas que corrían por la hermosa Barranca Amatzinac para regar las 

tierras ejidalcs de sus pueblos fueron interceptadas en la parte alta para desarrollar programas 

gubernamentales fruticolas en apoyo a comunidades de municipios ubicados en la parte mas cercana 
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al volc:in, por lo q11e el ag11a para riego de las tierras de Temoac empezó a escasear y la pobreza se 

profundizó. Esto ha generado en los últimos años una lucha más de este municipio por recuperar 

esa agua o por ser dotados de la misma por medio de otras fuentes como Ja construcción de una 

presa. 

Vio/enc1a Jn1ra:fanuhar )' C1m111nitaria 

El municipio y· en particular la comunidad de Huazulco se caracteriza por las constantes 

agresiones flsicas entre sus pobladores. hombres principalmente. En la comunidad se les conoce a 

estos hombres como los ··delincuentes... por dedicarse a asaltar o a prol'ocar a la población del 

lugar o de otros poblados Se afirma por 1·ox populi que durante años estul'icron 1·inculados a la 

policía .111dic1al estatal y a procuradores de JUSticia y gobernadores. por lo que se conl'irtieron en un 

grupo con un alto grado de impunidad. Los asesinatos por pleitos o venganzas son muy frecuentes 

en el lugar. El sindico proc11rador del ayuntamiento pcnnancntemente atendía casos de problemas 

entre familias o intra-familiares. q11e de no enfrentarse tenian un desenlace más grave. El Jugar, y en 

general la Zona Omntc del Estado de J\1orclos, es conocida como una zona donde se han dado 

linchamientos a ladrones. violadores y agentes judiciales que han cometido abusos contra la 

población del lugar. 

//c«11r.ws Federales cn el J.1unic1¡no 

Los recursos federales en el 2000 del llamado Ramo 33 para Fortalecimiento Municipal que 

fueron recibidos y administrados por el ayuntamiento de Temoac ascendieron a $2, 177,044.00 a los 

que se sumaron S 1. 7 l 4,N36.00 para Infraestructura Municipal (lbidem). Estos recursos se 

destinaron a la realización de obras publicas como pal'imentación. remodelación y mantenimiento 

de escuelas. rehabilitación de caminos rurales y scn·icios como la recolección de basura y Ja 

seguridad pública. Tambicn se utilizaron para las diferentes celebraciones y fiestas culturales en el 

mun1c1pio 1· para algunos apoyos directos a personas pobres que lo solicitaban. 

Alrededor del 50% de los recursos que recibe Temoac se destina al pago de salarios de sus 

empleados. principalmente retribuciones a los integrantes del cabildo: presidente, síndico y 

regidores Esto significa que el municipio dispone de 322.57 pesos anuales (26.88 pesos 

mensuales) por persona. Esta cifra contrasta con los 1 O pesos mensuales pcr capita que recibían en 

l '!9 I A pesar de ser un aumento de más de 150%. siguen siendo insuficientes para enfrentar Ja dura 

realidad económica que viven 
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Comparando el ni\'el de ingresos de Ja mayoría. de la población con Jo que el municipio 

recibe de recursos federales. se \'e la imponancia de los recursos federales en Ja vida económica del 

municipio de Tcmoac. Por lo tanto era muy imponante que hubiera una panicipación m:is activa y 

democratica en Ja distribución y determinación de obras. programas y proyectos de inversión en el 

municipio. Las actividades que realizamos de educación ciudadana municipal tenían como eje de 

acción reforzar esa capacidad de toma de decisiones de Ja población en cuanto al manejo de 

recursos 

3.2 Actores Sociales Participantes 

Para cumplir Jos objcti,·os educativos que nos planteamos en el programa del CEO y 

buscar una ca-gestión entre el gobierno y Ja sociedad en el municipio, nos relacionamos con 

diferentes actores del terntono municipal que se explican en más detalle abajo. 

3.2. J Gobierno 

AJ11111am1e1110 

El Comité Ciudadano de Amilcingo, que promovió la candidatura de Luis Barrera Adorno 

para el periodo 1997-2000 para presidente municipal, propuso que el CEO realizara reuniones de 

capacitación con el ayuntamiento de Temoac en las que paniciparon los mtegrantcs del Cabildo: 

presidente municipal. sindico procurador, tres regidores y la secretaria general. 

El a~l111tam1en10 fue un actor fundamental Nuestra org,mización cil'il fue invitada para 

reforzar su estrnctura inslitucional \' capacitarlos en aspeclos b"1sicos de la administración 

111un1c1pal. sobre sus funciones y las primeras tareas de gobierno. El cabildo se caracterizaba por 

ser un cabildo electo a excepción del regidor priista en asambleas populares de Jos pueblos. 

Algunas asambleas tenían un sentido o enfoque más panidista como fue el caso de Ja cabecera 

municipal. Temoac. y otras con mayor participación ciudadana, como fue el caso de la elección en 

Amilcingo para el nombramiento del presidente municipal, cargo rotativo entre los cuatro pueblos. 

En los talleres de organización institucional. paniciparon el tesorero y el director de Obras 

Publicas y empicados y empicadas: secretarías de los Regidores, Auxiliares y trabajadores de la 
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limpieza. Algunos de ellos participaron también en intercambios con el ayuntamiento de Tanlajas, 

San Luis Potosí, en un intercambio con el pueblo de Xoxocotla, Morelos, y con grupos de jóvenes 

de Tcpoztlán, Morclos. y de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América. 

La Secretaria General del ayuntamiento. Estela Rivera. fue la persona con la que se 

estableció una relación regular de colaboración y estuvo presente en los _talleres de organización 

institucional y en los talleres comunitarios sobre finanzas municipales y análisis situacional. 

Además ella orga111zó )"gestionó recursos con la Secretaría de Desarrollo Social para la realización 

de talleres sobre medio ambiente con los estudiantes becados por el Programa Becas en Solidaridad. 

Policía A1umc1pal / 1revC'nt1va 

A raíz de la inquietud de rescatar las formas tradicionales organizativas en los pueblos, 

iniciamos un trabajo de capacitación sobre Derechos Humanos y Policía Municipal con esta parte 

del gobierno municipal integrada por un Director y 20 policías. Los policías fueron propuestos 

rnicialmente en asambkas en los diferentes pueblos. lo que les daba legitimidad ante la población y 

una actnud de interés por aprender en rdación a sus funciones y a la importancia de respetar y 

promo,·er los derechos humanos 

A)·udantía .~Ju111n¡Ntl de Am1'c111go 

Las ayudantías n111111c1pales. ademas de ser autoridades municipales auxiliares en Marcios, tienen 

una fuerte tradición organizatn·a Los ayudantes municipales juegan en muchas comunidades un 

papel muy unportantc como representantes y mediadores de problemas entre los habitantes de los 

lugares. asi como gestores de recursos para necesidades de la comunidad, sobre todo en lo 

referente a obras públicas. El ayudante municipal de esta comunidad participó activamente en la 

capacitación ofrecida en diferentes momentos a la población. tanto como promotor de los talleres 

que como participante en ellos. Este traba,10 se hace de manera voluntaria, lo que genera fuertes 

tensiones familiares por la situación económica que se \"Íve el aiio que se da el servicio. 

3.2.2 Grupos Sociales 

Grupo /'romotor de los A.rnmbleos en Amilc:ingo 

La asamblea es una forma organizativa que ha estado presente en la historia de los pueblos 

desde hace muchos alias. Durante el periodo de independencia de Temoac, jugó un papel muy 
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importante. Vino a decaer a panir de la lucha entre los p;irtidos políticos, a los cuales personas de 

las comunidades acusan de dividir a los pueblos y no permitirles ejercer su fom1a asociativa 

tradicional. Durante décadas. la organización tradicional, a través de rondas de vigilancia y de 

realización de faenas. pcn11itió a estos pueblos mantener la cohesión. cultura e identidad. 

El Grnpo Pro111otor de las Asambleas en Amilcingo promovió la elección del tesorero 

municipal por palle de la asamblea de la comunidad. pues le correspondía a Amilcingo según el 

sistema de elección rot<1tiva de los integrantes del cabildo y tesorero elegir al tesorero o tesorera 

para el periodo municipal 2000-2003. Con este grupo, promovimos el Taller de Finanzas 

Municipales. Este grnpo de personas de la comunidad promovía la panicipación comunitaria local 

para reactivar y fortalecer la costumbre de la asamblea corno forma de tratar y resolver los 

problemas de la comunidad. Fue la contraparte social más imponante para el trabajo del CED en 

el municipio 

Cooperatn·a d<: Prudttctorr..•.\' de Dulc:es de Amaranto 

El municipio de Temoac cuenta con un grupo de fabricantes de dulce de amaranto. Este 

grupo pa11ic1pó en los talleres porque est:\ interesado en recibir apoyo para su desarrollo 

organizatl\·o propio v en establecer nexos con otros grupos sociales de Temoac para enfrentar 

problemas comunes de manera organizada. Existen en Temoac talleres familiares de producción de 

dulces de amaranto De la nnportancia de estos talleres damos referencia en cuanto al número de 

personas que traba.1an por su cuenta en empresas familiares en el apartado de economía. Huazulco y 

Amilcingo se caracterizan a nivel nacional por su producción de amaranto, una semilla que contiene 

11npo11antes valores nutntl\OS. Se ha tratado de integrar el amaranto a la dicta infantil a través de 

programas de trab;1jo de los pobladores con instituciones educativas. que a su vez han apoyado la 

difusión ,. Ycnta de sus productos. en uni\'crsidades. escuelas y otros espacios. 

3.2.3 Organizaciones Civiles 

Centro de Encul'ntros y /Jiólogo.\· 

En el CED existe , como ya se señaló. el Arca de Democracia Municipal, que promueve la 

participación ciudadana en los municipios con base en dos vertientes, con los y las ciudadanas para 

lograr una participación activa en la vida municipal y con el ayuntamiento promoviendo la 

estructura y canales que puedan responder a las inquietudes de participación de la ciudadanía. 
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También hubo colaboración entre el Area de Democracia Municipal y el Arca de Medio Ambiente 

del CEO para la capacitación por medio de 3 talleres a 30 estudiantes de bachillerato del centro 

escolar local, becarios del Programa de Becas en Solidaridad. enfocándose en el manejo de 

deshechos sólidos. La finalidad fue que los jóvenes que paniciparon se convinieran en promotores 

del mejoramiento del medio ambiente en los pueblos a los que pertenecían. 

DE!v!OS 

Es una fundación nacional privada de apoyo a proyectos locales con una propuesta de 

participación que integraba a los empresarios, con los que la organización civil CEO ha tenido 

pocas experiencias de trabajo. Esta organización aponó recursos económicos al programa en 

Temoac para el aiio 2000. 

Varios indi1·iduos han aponado apoyos solidarios para actividades formativas como Luis 

de la Crnz. especialista en finanzas municipales; el Dr. Tomás R. Villasante, profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid y especialista en Redes Sociales; el Dr. Daniel Rodríguez 

Velazquez , especialista en Pre\'cnción de Desastres y Octavio Acosta Arévalo, reconocido 

municipalista a nil'el nacional 

3.3 Metodologin )' Cronologín de la lntcr\'cnción 

Metodología 

La metodologia empicada en Temoac por el CEO consistió en un primer momento de 

conocuniento entre las partes interesadas en una intervención, el CEO y el Ayuntamiento de 

Temoac. Se insistió en la necesidad de celebrar un coll\'enio. del que les entregamos un borrador 

propuesta al presidente municipal para que se firmara en cabildo. Por diferentes circunstancias no se 

firmó. aunque nos si1Tió para establecer ante el presidente municipal y el cabildo nuestro objetivo 

en el municipio. Lo anterior. ademas de un tramite fonnal, buscaba establecer con claridad lo que 

se iba a hacer entre el a~untamicnto y la institución cil'il. 

Dcspucs de que el CEO conoció de manera general como funcionaba el a~1mtamiento. las 

caracteristicas de la gente que lo conformaba. la relación que se establecía con la población y gente 

que asistía por algún trámite. necesidad o servicio, realizamos cinco sesiones de organización 
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institucional. Paralelamente a este proceso, se realizaron tres talleres para elaborar con el 

ayunta111iento un diagnóstico 111unicipal que pcnmtió a su vez insumos. junto con la elaboración y 

aplicación de una encuesta para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, que los 

Ayuntamientos tienen que entregar durante los primeros seis meses de sus tres años de mandato. 

Se tenia planeado desarrollar una Escuela Ciudadana Municipal en Temoac para que, por 

111edio de talleres. se pudiera conocer la realidad local. su historia y analizar la participación 

co111unitaria. finalmente buscando alternati\'as de acción Desafortunadamente no se pudo realiz:ir 

con el a~'Untamiento esta acllndad. Se decidió entonces por medio de talleres en la comunidad de 

Amilcingo desarrollar uiw esc;1la menor con la propuesta formativa. Al ayunta111icnto se le propuso 

rcaliz.1r una serie de talleres con la Policía Municipal sobre Derechos Humanos para scnsibiliz:ir a 

está corporación en cuanto a la importancia de su trabajo y de la necesidad de coordinarse con la 

población para la \'igilancia territorial El taller fue un instrumento utilizado regularmente en 

diferentes momentos del traba.10. 

El intercambio de experiencias fue tmnbién una de las fonnas de trabajo establecidas en 

esta experiencia de trabajo educativa. El intercambio de experiencias sirve para que los grupos de 

manera directa intercambien dudas, sueños, conflictos, logros. progra111as y dificultades. Ese 

intercambio se realizó con otros pueblos y municipios. co1110 Xoxocotla y Tepoztlán en Marcios, o 

con otros 111unicip1os del pais asi como uni\'crs1dades nacionales e internacionales. 

Otra fonna de relacionarse con los habitantes de Tcmoac fue a tra\'és de la participación en 

e\'entos culturales significati\'os para ellos Uno de estos es la celebración de su aniversario como 

ª'·1111tamiento. que anualmente se realiza el 17 de marzo. siendo en l\1orelos y tal vez en el pais. el 

umco mun1cip10 que celebra su creación como arnntamiento. Esto tiene su razón en que füc una 

lucha polu1ca muy füene la que cstablccwron para poderse declarar como municipio 33 del Estado 

de l\1orclos El anl\ ersario de la Independencia constituye un acto tradicional que genera 

anualmente una estrnctura y un proceso organizati\·o al interior del municipio. También tiene un 

peso importante las ferias tradicionales como la del Martes Santo en Huazulco, que es una 

celebración a donde llegan peregrinaciones de distintas partes del pais y se auspicia un evento 

económico regional para abastecerse de productos diversos. 

También hubo asistencia a asambleas en los diferentes pueblos que integran el municipio a 
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las que era invitado el ayuntamiento para intercambiar información, pedirle cuentas al cabildo y 

planear acciones con Jos habitantes de Jos lugares. En estas asambleas sr reconocieron el tipo de 

relaciones que se daban entre las autoridades y los pobladores. Son relaciones muy sencillas y se 

caracterizan por el dialogo. 

Cronología de lntervcnc1ón 

1998: 

Intercambio de experiencias entre Jos municipios indígenas de Tanlajas, de Ja Huasteca 

Potosina y el municipio de Temoac. En este encuentro promo\'ido por las organizaciones civiles 

SEDEPAC y CEO. Se rcl::11aron mutuamente b realidad y Jos problemas que vivían Jos dos 

municipios gobemados por gente propuesta por las asambleas de Jos pueblos incluyendo los 

logros. experiencias y cosmo\'isiones de Jos pueblos gobernados por indígenas nombrados por 

su honradez y liderazgo local. mas que por su historia política partidista. 

Durante este ailo tambicn se realizó un intercambio de experiencias con el pueblo de 

Xoxocotla. J\1orelos. que formó pane de su Festival Cultural que realizan cada año donde se 

compart1cron aprcnd1za.1es ~·saberes de las luchas y fonnas de organización de los dos pueblos. 

Intercambio entre JÓ\'enes que trabajaban en el ayuntamiento y estudiantes estadounidenses de 

Ja Uni\'ersidad de Notre Dame de Estados Unidos. Ahi los jó\'enes, a través del diálogo, la 

convivencia y dinámicas de grupo, compartieron realidades, problemas, puntos de 

identificación y de diferencia entre ambos piases. 

En el segundo taller de· organización institucional con el cabildo y funcionarios, los temas ahí 

tratados. a panir de um guia de preguntas. fueron relaciones internas y con la población, logros, 

cambios en la atención a los habitantes, conflictos internos, organización comunitaria y medidas 

para mejorar el trabajo. 

Asesoría para la preparación del primer y dd segundo informe de gobierno. Conviene destacar 

que los integrantes del cabildo a excepción del regidor priista que era ingeniero, no habían 

terminado de cursar la primaria. Por Jo tanto. realizar un informe de gobiemo aparecía como 

una tarea que los rebasaba. Colaboramos en la estructuración del informe, en orientar sobre los 

aspectos a d.:slacar y dalos importantes a incorporar. 
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1999 

Taller con hombres ancianos de la comunidad para recuperar la historia de la independencia de 

Temoae. El sociólogo \lictor Hugo Rescndiz realizó una serie de entrevistas para integrar una 

publicación aunque a este trabajo no se le pudo dar continuidad. El CED puso dinero que 

despucs se recuperaría del ayuntamiento. 

Sesiones y asesoría para la mediación de conflictos internos del ayuntamiento y con integrantes 

de la comunidad de Amilcingo. que habian apoyado la candidatura del presidente municipal. 

Talleres de capacitación para la planilla electa en la ayudantia de Amilcingo. Esto se hizo con el 

propósito de 111iciar en los hechos la Escuela Ciudadana l'vlunicipal planeada para este año. En 

estos talleres. los participantes se apo\'aron con mapas ubicando los principales problemas de la 

localidad de Amilcingo. Se propusieron enfrentar el problema del agua y rescatar las rondas de 

\'igilancia. Conocieron de las funciones de la ayudantía según la Ley Orgúnica l\lunicipal y 

analizaron algunos elementos de planeación estratégica situacional. En la evaluación nos 

recomendaban usar un lenguaje mús sencillo y más accesible para ellos 

Se realizaron talleres de Derechos Humanos y Policia Municipal con el objetivo de sensibilizar 

a los 111tcgrantes de esta corporación en Temoac ~- rescatar el trabajo de auto-\'igilancia por 

rondas que durante siglos nisueron en muchas comunidades morelenses. Realizamos 4 talleres 

de 5 horas de durac1on con la coordinación del primer nsitador del centro de Derechos 

Humanos l\hgucl Agustín Pro. La policia de Temoac jugó un pnpel i111portante en este trienio 

en la aS1stenc1a a las necesidades sociales de auxilio ante casos de agresión fa111iliar o traslado 

de enfermos a Cuaulla para atención hospitalaria especializada. 

2000 

Talleres de F111anzas l\lu111cipalcs en A111ilcingo, que permitieron conocer el funcionamiento de 

la Cuenta Publica Municipal. los ingresos ,. egresos. La fonna en que las localidades pueden 

recaudar y entregar al municipio recursos para que éste a su vez aumente sus recaudaciones y 

pueda recibir 111ayor cantidad de participaciones federales. 

Debate entre candidatos a la presidencia 111unicipal por medio de la elaboración de un formato 
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que tratara de responder a las inquietudes de Ja comunidad de Amilcingo. Se coordinó un 

debate entre 5 de los 6 candidatos a Ja presidencia municipal de Temoac. Este debate se 

convirtió en un ejemplo de civilidad. en medio de un ambiente de mucha violencia, como Jo era 

en ese momento el municipio. El debate se realizó en la comunidad de Amilcingo, ante unas 

doscientas personas. Ja mayoria del Jugar y aproximadamente 1 O % de Jos otros pueblos del 

municipio 

Taller de Auto-diagnóstico Comunitario en Amilcingo que tenía como objetivo reforzar Ja 

estrategia de participación comunitaria para lograr el reconocimiento del consejero electo, crear 

vínculos entre Jos grnpos comunitarios y realizar acciones que trascendieran la coyuntura 

electoral En este taller los participantes ubicaron las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la organización comunitaria local y elaboraron un sociograma o mapa de 

actores locales que forman parte de Ja constelación social de Ja comunidad, ya fuera a favor de 

una propuesta organizativa. ajenos o en contra de ella 

Foro Gobiernos l\fu111c1pales Part1c1patirns (en Tepoztlán) con la participación de 126 personas 

entre ellas 7 presidentes mu111c1pales. ~ sindicas municipales y 60 regidores de diferentes 

munic1p1os del Estado de l\forelos. Invitamos a representantes municipales y ciudadanos de 

organismos cinles municipales de falisco. Veracrnz. Tlaxcala. Guerrero y el Distrito Federal 

con experiencias exitosas en diferentes aspectos municipales relacionadas con Ja participación 

ciudadana. La conclusión del foro fue que Ja organización social debe ser la base para la 

gestión de un gobierno municipal que sea el promotor del desarrollo económico local. Estos 

trabajos se fueron sistematizando o registrando en Ja publicación bimestral, "Correo 

Municipal.'. elaborado por el Arca de Democracia Municipal del CEO. En este taller 

participaron ciudadanos y representantes del gobierno 11111n1cipal de Tcmoac. 
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CAPITULO CUARTO: LA EXPERIENCIA DE EDUCACION CIUDADANA MUNICIPAL 

DEL CEO Y OTRAS EXPERIENCIAS Slf\llLARES 

-l. J. Descripción de Objetivos y Metodología de Otras Propuestns 

Al ser organizaciones civiles las que han abordado el campo de la educación ciudadana 

municipal, se hace una breve presentación de cuatro experiencias de intervención por parte de estas 

entidades y posterionnente un análisis en el cual se intentan rescatar elementos de estas 

experiencias con relación al trabajo que el CEO realizó en Temoac. 

4.1.l Los Procesos de Plnneación Participativa de Servicio, Desarrollo y Paz 

(SEDEPAC) en Comunidades Rumies del Pnís 

La propuesta trabajada por SEDEPAC en dos municipios rurales tiene como base la 

implicación de Ja población en la elaboración de un auto-diagnóstico de las comunidades que 

mtcgran el municipio; se le conoce como Diagnóstico Municipal Participativo. y considera básico 

hacer un analisis situacional de las comunidades. El objetivo es que a partir de un autodiagnóstico 

participativo la población se 11n olucrc en la gestión de sus necesidades y problemas. 

El traba.10 de consulta y talkres permite desarrollar en la gente involucrada capacidades en 

cuanto a la percepción de aspectos esenciales y generar una visión que vea más allá de lo local. Se 

trat:1 de des:1rrollar una Estrategia Socio-territorial que tiene como unidad territorial básica la 

comunidad o pueblo. continua con la zona. región o micro-regiones y se considera como unidad 

territorial finalmente al municipio. Las instancias de participación que se consideran son la 

Asambka Comu111t:uia. la Asamblea Zonal a ni,·d de la zona o región y para el ámbito municipal, 

las Mesas de Trabajo. el Comité Permanente y el Pleno del Consejo Municipal. A cada plano 

corresponde tambicn un tipo de representación: 

Los Consejeros Comunitarios 

El Coordinador de Zona 

El Secretario de Zona 

El Co1111t~ Permanente y el Pleno del Consejo f\'lunicipal 
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Consejeros Comunitarios 

Coordinadores de Zona 

Representantes Sectoriales 

Representantes del Gobierno 

Coordinador General 

Secretario Técnico 

Con el apoyo técnico del ayuntamiento y la organización civil se elaboran carpetas comunitarias a 

tra1·és de asambleas. Ja aplicación de encuestas, entrevistas, mapas esquemáticos, transectos que dan 

cuenta de Ja realidad de cada comunidad así como la priorización y propuestas de solución 

pro1·enientes de Ja gente que panicipa en Ja resolución de los problemas. Se capacita a 

representantes locales para que aprendan a hacer estos trabajos y luego lo realicen con Ja gente de 

sus comunidades. (Servicios. Desarrollo y Paz. Asociación Civil: 1996) 

4.1.3 Fort:ilccimiento de 1 nici:itiv:is Soci:iles del Centro Operncionnl de Vivienda y Población 

(COPE\'I) 

Esta institución engloba su propuesta en el concepto "Procesos de Planeación Territorial 

Panicipativo". Se plantea Jos siguientes objetivos en el caso concreto del Plan de Desarrollo del 

Distrito Local 33 en lztapalapa, D.F. 

1.-1.a implcmentac1á11 de un proce.l'o de planeación y elaboración de proyectos con participación de 

/a.1· wm11111dades. que 1111c1a co11 1111 dwgnóstico territorial para ident(ficar necesidades, demandas, 

¡m1¡me.1·1m. potC'11c1a/1dodc.1 que alimenten la e/ahoracián de 1111 plan de desarrollo para /m 

co/0111as mrcgradas L'n e:/ Dntnlo 33 

2. -La capac11ac1Cin y .fi1rmacl(i11 de un míc/eo cemra/ de promotores de las 25 colonias 

part1c1pw11es. que f'<'rmlla desarrollar. hajo una metodología participativa. los proyectos de 

carác1cr socw/, c11/111ral y ciudadanos y de esta manera, .fonalecer el protagonismo de las 

orgam=ac1rmes sociales J' ciudadanas involucradas. 

3.-S1stema11zar las experiencias, con sus posibilidades y limitaciones, y.favorecer el seguimiento de 

la.1· m1.rnws por la población de las colomas participantes. 
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./.-Contribuir desde la generación de propuestas, capacitación de dirigentes, promotores y con la 

.1·1.1·1e111at1=ac1rin de proyec1os a la co11.1·1ruccicín de accione.1· políticas de gobierno; es decir, la 

111cidencia d" lo c111</adano en el ámbito de lo público 

La metodología de COJ,EV/ lienc como cntenos hásu:ox 

+ El traha_¡o desarru/lac/o t1c:nc como compromiso fm·orecer y promover decididamente.· Ja 

¡10r11c1¡wc1<Jn c1udmlana 

+ Para ello se lw J1..·c1,//do 1mplcmc:ntar una metodo/ogia parllcipati\'a, basada c•n la 

orgam=m.:uin y an:ujn de comlll;s cnuladanos, orgamzacwnc.·s civih·s J' equipos de.• pronwtorc:.\' 

que rn .. ·upen:n dt' la poh/anán sus prc·ocupaciones. intereses y necesidades. 

• Se d1.1"•1lnn los plnnes. programa y pmyec/os .rnsceptib/es de ser concertados con el gobierno, 

agencw.1· de financia1me111" y o/ros acwres en la idea de ser c1ec11tados con la participación 

acrn·a dC' los hah1tantl's de los terruurfrH 

• fon la e1crnc1rin y scg111111ie111" se rcquiert• capacitar a la población en diferentes ámbitos: 

socwl. tc.;cn1co. adm1111s1rat;vo. ¡mlit1co. económico. etc. 11 

~.1.3 Acción Ciudadana parn la Educación, In Democracia y el Desarrollo 

(ACCEDDE) 

ACCEDDE se dedica a la asesoria y acompañamiento a procesos de comunicación y 

organización para participar en la planeación del desarrollo municipal. En Cuquio, Jalisco colaboró 

con el a\·umamiemo de Cuquio desde antes de que ganaran el gobierno municipal. Es un:i de l:is 

experiencias mas interesantes de ascsoria. Este trnbajo institucional tiene como antecedente una 

primera intervención cuando un grnpo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) empezó a realizar actividades de promoción social en el 

municipio en coord111ación con la Iglesia Católica del lugar. Esto sucedió entre los años 1975 y 

l 980. Posteriormente algunos de ellos confonnaron una asociación ciYil. Campo, y trabajaron en la 

formación ~· asesoramiento de la Organización Campesina Independiente de Cuquio, que fue a su 

'ez la base para que b sociedad cil'il de Cuquio participara en la lucha por gobernar el municipio. 

Los estudiantes del !TESO colaboraron también en la preparación de las planillas para la contienda 

" COPEVL Forta/cc11111c1110 de /nicintivas Sociales; p. I. 
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elcctornl. 

Una vez ganado el primer ayuntamiento en 1991. esta organización se conviene en la 

asociación civil ACCEDDE, que colaborará también en Ja elaboración del plan de gobierno y en Ja 

conformación de la entidad ciudadana más imponantc en los municipios del pais de las que 

panicipan en la planeación del desarrollo municipal como es el Consejo Democrático Municipal de 

Cuquio (CODEf\IUC). Para conformar el CODEf\IUC se ha requerido de un proceso educativo de 

,·arios ai10s en donde Ja población de los ranchos. de la cabecera municipal de las organizaciones 

locales han aprendido en sesiones dianas y semanales. en intercambios. talleres y encuentros 

regionales a pan1c1J1ar "El CODEMUC es una organización autónoma de Jos ciudadanos 

comprometidos que han definido como su misión." promo\'cr e impulsar la organización 

comunitaria para lograr d desarrollo del munic1prn de Cuquio y la participación democrñtica de su 

gente" (Rubio. José Luis. 2001 ) ACCEDDE ha colaborado también en Ja mediación de conflictos 

1111crnos en d proceso del a~·untamiento y en Ja relación entre las comunidades. Una de las 

fortalezas de este orga111smo civil es su capacidad para apoyar aspectos de comunicación popular en 

estn e~pcriencia. (Zaragoza. 2002.) 

Un indicador de Ja imponancia de este trabajo educativo es que este municipio recibió en 

2001 el Premio Gobierno· y Gestión Local coordinado por la Fundación Ford y el Centro de 

ln\'estigaciones en Docencia Económica (CIDE) por el trabajo del Consejo Democrático Municipal. 

4.2 Una Jllirada a Ja Experiencia del CED a Partir de Estas Experiencias 

Al rc\'isar las propuestas y acciones de las organizaciones ci\'ilcs en el apartado anterior. 

podemos hacer las siguientes obscr\'acioncs: 

La propuesta del CEO presentó debilidad metodológica debido a que se actuó en función de 

objetivos. metas. resultados e indicadores establecidos en el ejercicio de programación basada 

en resultados que el CEO realizó en el trienio 1997-2000 pero sin una propuesta metodológica 

claramente definida para las actividades de educación ciudadana. Cabe selialar que las 

propuestas de traba,10 de SEDEPAC y COPE\11 tienen una rigurosidad metodológica que les ha 

permitido al parecer inten·enc1ones más sistemñticas y producti\'as. Afortunadamente esta 

propuesta metodológica con mayor rigurosidad ya se ha incorporado al área municipal del CEO 
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para el periodo 2000-2002, retomando otras experiencias y propuestas metodológicas. 

En el caso de ACCEDDE. que colabora en Cuquio Jalisco. se \'isitó con un grnpo de 

representantes municipales de l\1orclos en el 2000 este municipio. y nos pudimos dar cuenta en 

las actividades de priorización del CODEl\1UC que la institución jugaba un papel muy 

imponnnte en los procesos de comunicación inter-municipnl y en el desarrollo de sus asambleas 

generales. en donde colabora en Ja dinamización en la toma de decisiones de este consejo. Se 

notó un traba.10 de muchos niios ) con un grupo diversificado en cuanto a capacidades. 

Apnrentementc. esto les permite una interl'ención miis producti\'a y de mayor impacto social. 

ACCEDE colabora de manera integral con el municipio de Cuquio : en asesoría para aspectos 

producti\'os. en comunicación y en acuúdades de formación ciudadana Jo que le permite una 

relación mils sólida y cercana con le gobierno)· la población del lugar 

En rcbción a la propuesta del CESEM dirigida básicamente a la gente que gobierna, se 

complementó por el trabajo del CEO al enfatizar la pnnicipación de In gente y la ciudadanía, y 

su fonnación. Se tiene que considerar a las llamadas "mayorías silenciosas" ademas de los 

representantes y funcionarios municipales 

La metodología del CESEl\1 llene una base de discusión y análisis en equipo de Ja que se 

enreció en CEO. así como un alcance mayor en cuanto que se trabaja con Escuelas de 

Promotores Municipales en \'arias regiones del país, Jo que realimenta su trabajo metodológico 

Hizo falta un equipo más :unplio que las dos personas del Área de Democracia Municipal que 

paniciparon y que no estaban de tiempo completo dedicadas a Tcmoac. Probablemente faltó 

trabajar de manera más permanente en el territorio y una mayor estancia. A pesar de ser un 

equipo de 8 personas en el CEO con programas de nutrición. desarrollo económico, niños, y 

medio ambiente. además del programa municipal. se dificultó formar un equipo para una 

intel'\'ención de mayor calidad en el municipio En los casos tomados como referencia para 

comparar la experiencia en Tcmoac se contó siempre con un equipo amplio y multidisciplinario 

para trabajar los talleres. 

Faltó un trabajo mas riguroso de sistematización y de divulgación de lo que se estaba haciendo 

como organización civil en el municipio. A pesar de que en las programaciones anuales se 
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establecía un momento para la sistematización, el activismo o el no tener la capacidad para 

sistematizar Jo que se iba viviendo impidió realizar esta actividad tan importante. En las 

diferentes experiencias que revisamos se pone mucho énfasis en la sistematización y 

divulgación permanente de Jos trabajos que realizan 

En Ja propuesta del CED se incorporó la preocupación de actuar con una perspectiva de genero 

y aunque las metas o resultados tjuc nos propusimos. como c_rear en el gobierno municipal una 

Dirección de Atención a las Mujeres. no se lograron. al integrar esta preocupación o enfoque 

visualizamos Ja participación comunitaria de una manera más rica y con mayores posibilidades 

de part1cipac1ón para J:i:: nwjercs asi como con una critica constante a las prácticas politicas de 

los hombres Esta perspcctn·a de género aparece de manera muy débil en las otras propuestas 

metodológicas en el periodo analizado en el presente trabajo 

Un aspecto a resaltar es que la l'inculac1ón que se estableció con integrantes del gobierno 

municipal de Temoac fue una ,·incubción más allá de los aspectos meramente institucionales 

de ofrecerles un servicio social El apoyo y canalización cuando el presidente municipal y tres 

personas más cstu\icron presos. a tral'és de visitarlos en Ja cárcel, difundir en los medios de 

comunicación en pa111cular en el programa de radio del CEO la situación; participar en Ja 

mediación de sus conflictos internos. así como en el apoyo y solidaridad ante las amenazas de 

muerte hacia ellos Je permitió al equipo un nivel de confianza invnlorable. 
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CAPITULO QUINTO: EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 

5. 1 Ln Experiencia Educativa J\11,-nicipal en Temo a e y los Desafíos pnrn los Municipios 

Rurales 

Los municipios fücron en el país durante más de 50 años enclaves del poder solamente del 

panido oficial. En la película mexicana "'La Ley de Herodes"' (2001) se retrata crudamente el 

papel del presidente municipal como eslabón de control de las poblaciones pobres. En la nueva 

realidad política de alternancia política y a panir de la disputa ya comentada de los territorios para 

el control poi itico panidista. así como la emergencia de una sociedad civil más panicipativa, se 

requiere que hay•1 mayor m\'ersión hacia la ciudadanía corno un capital social que puede ayudar a 

um1 gestión de gobierno municipal. más transparente. eficiente y de respuesta a las necesidades 

reales de los habitantes de estos espacios. 

Por otra pane. la centralización de recursos por la federación y su canalización a través de 

los estados establece una dinamica de mucha dependencia del municipio de Temoac y de los 

municipios en general hacw los programas federales )'estatales. Esto hace que los representantes 

municipales dediquen mas 11cmpo a reumones con dependencias del gobierno del estado que a la 

atención de las necesidades de sus pueblos. lo que creó inconformidad y frnstración entre la 

población que \'Otó por sus gobernantes. Quienes no tu1·ieron antes de ocupar el cargo tiempo para 

prepararse 1· mucho menos lo tu1·ieron despucs de ser elegidos y estar gobernando. El principio de 

descentralización sigue temendo 1·igencia. aunque tendría que ser una descentralización de 

li111c1ones. de recursos )' de capacidad en la toma de decisiones. Cabe destacar la siguiente 

dl'fi11ir1on 11ón1ca al respecto de Osear Na1·arro G:iratc· 

" El nrnnic1p10 es la parte del gobierno que cobra multas y derechos de plaza, registra 

n11ios 1 matnmonios. mete los borrachos a la cárcel. organiza la feria y nunca tiene 

dmero" (Instituto de Desarrollo Municipal 2000) 

Al no existir formación para presidentes municipales, regidores, síndicos o tesoreros, la 

practica c·ducati1·a que guia a los a~'lmtamientos es la cultura priista municipal que fue la que existió 

durante toda la l'ida municipal. caracterizada por el autoritarismo y la discrecionalidad. Hay un 

dicho popular que se le atribuye a los priistas. "El poder no se companc, se ejerce". La fonnación 
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ciudadana o educación ciudndnnn en consecuencia no es valorada por los representantes y en 

ocasiones significa una amenaza para ellos, pues puede dotar a los ciudadanos de argumentos 

técnicos para cuestionar y exigir cambios en la forma de gobernar. 

En los casos en que no es vista como amenaza sino como una oportunidad de hacer un 

papel diferente a partir de compartir el poder con los ciudadanos y ciudadanas, se abren muchas 

perspectivas para que los municipios se connertan en campos de experimentación de lo que en los 

últimos años se hn llamado .. la democracia participativa .. y se desaten fuerzas reprimidas o no 

consideradas comunnH:ntc como son los grupos .1urcnilcs. de mu1crcs. niflos. o ancianos que vienen 

a refrescar las practica' casi siempre anquilosadas de Jos gobiernos locales 

Cuando un presidente o una presidenta municipal entienden y apoyan los procesos de 

participación ciudadana en Ja toma de decisiones. y entienden y apoyan procesos de educación 

municipal ciudadana. se ª'·anza a un ntmo vertiginoso en la gestión del gobierno municipal. Esto 

significa contradicciones. problemas \' confrontaciones por la diferencia de intereses, pero se ve In 

posibilidad de hacer traba.1os diforentcs a Jo que tradicionalmente logran los ayuntamientos. Cuando 

el presidente o presidenta no se comprometen. se tiene que tomar como base el interés de otros 

integrantes del cabildo. pero sobre todo de la población ciYil del mumcipio. 
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5.2 Aportes de los aprendiznjcs de Trnbnjo Social n cstn Experiencia 

De la fom1ación recibida en Trabajo Social durante la permanencia en la Escuela Nacional de 

Trabajo Social de la Uni\'ersidad Nacional Autónoma de México y las prácticas comunitarias, así 

como de la formación y experiencia recogida en la vida profesional. se pueden reconocer de manera 

smtética los siguientes apones a la práctica municipal en Temoac: 

./ El estilo de rdación con la gente del gobierno municipal y las autoridades municipales siempre 

procuró ser horizontal. Una actJtud sencilla y de apenura al aprendizaje de diferentes aspectos 

de la comunidad y de su gobierno. En las visitas. entre\'istas. talleres. convivencias. era 

impon:mtc el diálogo horizontal. contemplar las diferentes opiniones y respetarlas. Presentarse 

como los profesionales que saben hacer pero tambien escuchar. De esta relación horizontal se 

desprendió la confianza para consultarnos sobre temas políticos muy delicados . 

./ La escucha o audición ante situaciones personales de los y las diferentes panicipantes en las 

programaciones fue una herramienta que nos permitió una inmersión de calidad en el tejido 

social comunitario y en la aceptación como asesores de aspectos organizativos del municipio . 

./ Siempre se priorizaron herramientas pedagógicas como el taller, ante formas más escolarizadas 

como pláticas o conferencias En este caso fue imponante reconocer lo que son los niveles de 

instrncción en las comunidades del municipio que se reflejan en el dato que damos en el 

apanado sobre educación en Temoac de población adulta que no terminó la primaria . 

./ La premisa de incorporar a los pobladores en la toma de decisiones a través de diferentes 

espacios ya establecidos o que se tendrían que crear. 

./ El establecimiento de formas de comunicación con la población desde el gobierno municipal 

para la rendición de cuentas como los informes de gobierno y el boletín municipal "17 de 

l\larzo" en referencia a la fecha de creación del municipio . 

./ La promoción de una cultura de planeación y programación en el gobierno municipal )' los 

grnpos ciudadanos/comunitarios a panir del apoyo a la elaboración de su plan de desarrollo 

municipal y de las asesorias para la elaboración de dos informes de gobierno. así como de los 
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talleres comunitarios . 

./" La política de incluir a todos los grupos y sectores del municipio en las diferentes 

programaciones 

./" La incorporación de formas de mediación de conflictos como espacios de diálogo, de análisis de 

los conflictos en un ambiente social cargado de \'iolencia. Esto permitió el "descscalamiento" 

de conflictos sociales e intcr-personales . 

./" El respeto y apoyo a aspectos culturales e históricos de la comunidad que incluía el respeto y 

rescate de los usos y costumbres de los pueblos de Temoac, como una forma de aportar a la 

construcción de· nuc\'as identidades de participación social en el contexto de la realidad estatal y 

nacional y de la globnhzación que ,·ivimos . 

./" Considerar al medio ambiente en cualquier propuesta de desarrollo para el municipio . 

./" El reconocimiento de lo local como espacio pri\'ilegiado para cambios culturales, ambientales, 

económicos concretos y medibles con la posibilidad de ser tomados como referencias por otros 

municipios y comunidades . 

./" La importancia de la participación de las mujeres y de los jóvenes en los procesos de 

democracia participati\'a local. Esto se da a partir de los programas específicos, de una 

intencionalidad de mantener una perspectiva de género en todas las intervenciones educativas: 

en talleres. charlas. amihsis de la problem:itica y publicaciones. 

" La aplicación de herramientas de 111vestigación como la encuesta para levantar datos sobre las 

necesidades de los jól'cncs para la incorporación de sus propuestas en la elaboración del 

presupuesto municipal para el atio 2000. 

5.3 Desafíos 

En muchas ocasiones no se cuenta con recursos económicos o humanos suficientes o se 

tiene ya ideas predeterminadas de lo que se puede hacer en una intervención social. Es entonces 
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que muchas de las acciones del trabajo social, educativo o municipal se vuelven repetitivas. Un 

desafio es lograr que la creatividad aparezca en los procesos para inventar, retomar de otras 

experiencias. recrear o innovar fonnas de trabajo. Los recursos económicos son importantes pero 

hay muchos recursos de otra especie en los municipios: los grupos organizados, los grupos 

informales. asociaciones. iniciativas sociales coyunturales que pueden ser retomadas para impulsar 

la participación ciudadana 

Lograr programac1ones mtcgra/es 

Otro desafio es realizar programaciones integrales con temas ambientales. de organización 

municipal. de desarrollo económico~· cultura que promuevan a su vez la implicación de la gente de 

los cuatro pueblos del 1m1111cipio. Asi como fortalecer sus formas trndicionalcs organizativas como 

son las rondas y el traba.10 comunitario y mantener la lucha por tener un gobierno municipal que 

apoye esos procesos democráticos en los pueblos. Al intentar programaciones integrales lo que se 

busca es que las acciones de participación ciudadana que se realicen consideren que trabajo. cultura, 

cuidado del temtono y pa11ic1pación sean aspectos muy relacionados y no actuar parcialmente sobre 

.uno de los cu:itro aspectos 

lm¡1/tcar a la gC'ntc en la ¡J{1rflc1pac1án formal y lfec/lva 

Se trata además de que estas program:iciones v:iyan surgiendo del proceso con la gente, con 

las comunidades. más que est:iblcc1das por agentes externos a la comunidad. En un primer momento 

se puede "provocar" a tra\ és de las herramientas que se tienen como profesionales sociales. pero la 

i111c1at1va no deberia de depender s1c111pre de la institución. Ahi aparece también el desafio sobre el 

papel que como tecn1eos ,1ugamos en el proceso. Corresponde a las organizaciones civiles tal vez, 

foc1htar los procesos de participación. pero a su vez ta111bién procurar que esos procesos las 

desborden -- lo que se1ialaria que realmente est:i habiendo pat1icipación social -- y no empeñarse en 

controlar los resultados. porque no correspondan a lo que se habia planteado como objetivos desde 

la institución o desde la entidad que apenó los recursos financieros. 

LPgrar a11to-.1·11.1·1cntah1/idad 

La distancia fisica a Cuema\'aca y el aislamiento comunicativo a través del Internet, 

tckfono. cte. plantean buscar fonnas de trabajo diferentes que las visitas semanales o las estancias 

en el municipio de una organización civil como el CED con sede en Cucmavaca. Hay que lograr 

que equipos técnicos de organizaciones. y grnpos civiles de la ciudad más cercana, Cuautln, se 
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impliquen en el municipio así como procurar que los mismos habitantes y promotores del municipio 

retomen los aprendizajes que se han ido generando sobre participación para hacer sustentable la 

participación. En este sentido es importante tambicn la posibilidad de coordinación con el actual 

gobierno municipal para buscar cobertura a procesos de educación ciudadana municipal 

Sería importante vincular elementos educativos internos como son el Centro de 

Bachillerato Tecnológico y Agropecuario y la Normal de Maestros que existen en la comunidad 

con procesos organizativos auto-gestivos para enfrentar como redes las amenazas y oportunidades 

externas de la globalización. Un ejemplo concreto lo constituye la construcción de la autopista Siglo 

XXI. que contempla atravesar el municipio en la localidad de Popotlán. 

Rc.\'catar la trad1cuín orgam=a11va y ele lucha 

Un desafio es tambicn rescatar Ja tradición de lucha de Temoac y difundirla, como una 

experiencia popular que no se ha doblegado ante la adversidad y que logró un triunfo de la 

autonomia municipal en 1 <J77 al constituirse como municipio 33 del estado. El contacto con 

Tcmoac pcrmitio aprcndiza.1es a los técmcos sociales de la institución. Uno de los aprendizajes fue 

conocer la capacidad organ1zat1Ya y de lucha de sus pobladores. La cultura de asambleas que han 

desarrollado durante 35 a1ios de lucha en donde las asambleas son conducidas de una manera 

ordenada )'democrática. ;.Cómo compartir con las ciudades de Morclos estas prácticas, para que sus 

habitantes retomen lo positivo de ellas? 

Homhrc:s y A11ycrcs 

;.Cómo lograr que los ciudadanos y ciudadanas y el gobierno municipal de Temoac 

des;urollen capacidades para co-gobcrnar el municipio con una participación equitativa de hombres 

,. mu¡cres'' Despucs de intentar poner en juego y analizar las diferencias de genero y su repercusión 

en Ja \'Ida polit1ca mu111cipal. Jos resultados son escasos. Nos propusimos abrir una Dirección de 

t\lujcrcs en el gobierno municipal, enfrentar la violencia intra-familiar; desafortunadamente 

lograrnos poco 

En futuras intervenciones. al ser invitada la institución a colaborar en el municipio o al 

ofrecer una propuesta de trabajo. se debe poner más énfasis a la investigación-acción participativa 

con el propósito de conocer como son las lógicas de hombres y mujeres en relación a la toma de 

decisiones en los municipios y desde ahi compartirlo con la gente del lugar para encontrar 
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vinculaciones y posibles relaciones. Es un reto demasiado grande planteamos cambiar cosas en las 

comunidades si no hemos establecido procesos de acercamiento a la realidad conjuntamente con los 

actores de estas prácticas. ¡,Cómo consensar ideologías y prácticas culturales de las comunidades? 

5.4 Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 

En este apartado se presenta de manera sintética un resumen de aspectos destacados de la 

experiencia en Tcmoac a manera de contar con insumos para una evaluación y propuestas. Para 

realizar esta síntesis. se empica una herramienta de la planeación estratégica y que ha sido utilizada 

también en la investigación-acción participati\'a. En Temoac. la utilizamos en talleres de auto

diagnóstico comunitario. Es una herramienta que nos permite tener de una manera sencilla, aunque 

con un ni\·el muy general de analisis, un cuadro general sobre la experiencia. 

5.4.1 Debilidades 

Prc1gramac1án 

Se establecieron objetivos muy amplios. Por ejemplo, "Lograr la ca-gestión del gobierno 

municipal y la ciudadanía". Esto implica un resultado esperado muy general y por lo tanto dificil de 

implementar y evaluar. Además de que no se pudo concretar una programación más continúa. 

?iempo y }Jar11c1pacuJ11 

La gente que participaba de las comunidades ocupaba el tiempo que tenia en ocasiones para 

reunirse y tratar problemas urgentes. Les costaba tener tiempo para trabajar sobre actividades 

formati,·as y cosrnba involucrarse en su dinámica y desde ahí hacer aportes formativos. Cuando 

tenían uempo eran en horarios de 8 de la noche en adelante. Por lo tanto, se trabajaba unas dos 

horas Y media para luego regresar a Cuemavaca. 

Se real izaban reuniones una \'ez a la semana o coordinación por teléfono, que no es tan 

producti\'O como la presencia en el lugar. La \'ida en el gobierno municipal y en los pueblos que 

integran Tcmoac estaba llena de información y pistas parn nuestro trabajo que no se podía recoger 

por estar solo unas horas cada semana en el municipio. La distancia de Cucma\'aca a Tcmoac es de 

apill''1111adamcnte 80 Km. En automóYil se hace un tiempo aproximado de 4 horas de ida y vuelta, 
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mientras que en camión, por lo deficiente del servicio, se llegan a hacer hasta 7 horas de ida y 

regreso. Durante el alio 2000 se tuvo una evaluación institucional interna que absorbió mucho 

tiempo y que distrajo de una atención m:is permanente a Temoac. 

R1..•c11rsos Econúmicos 

En el alio 2000, los fondos internacionales con los que se trabajaron se retrasaron en su 

emrcga y se redujo su monto, limitando asi muchas acciones. Se dejó de ir a la comunidad al no 

poder aplicar recursos de un proyec!O presentado ante la fundación DEMOS. Faltó dinero para 

contratar apoyos para algunas asesorías especializadas. Cuando asilo se hizo o se tuvieron recursos 

formativos calificados a partir de nuestras relaciones como organización civil, los trabajos 

resultaron de mayor calidad. 

D<'pc11dc11cw del ay11111am1c/l/o 

Se dependió mucho de la relación con el ayuntamiento. Faltó m:ís trabajo de campo en los 

pueblos. Sedujo a los dos participantes del CED lo que los sociólogos decían. el poder i11sri111ido, 

los que habían llegado al gobierno~ se ol\'ido que las acciones de programación tienen m:is sentido 

s1 se hubiese ligado al pudcr 111.1·r1111ycnre que había sido el que llevó a la presidencia a este grupo 

gobernante, la n10,·ilización comunitaria. En una ernluación externa del CED en 1997 de la 

agencia NOVIB de Holanda a nuestra institución se hizo a la institución la recomendación de 

enfocar mils el trab:ijo en la población que en el gobierno. 

Cultura Polit1ca 

La cxpcricnc1a se enfrentó a un activismo y cultura politica clientelar heredada del PRl en 

los miembros del a~·untamiento registrados en las elecciones por el PRO. Al parecer les importaba 

m:ís satisfacer demandas inmediatas e individuales de la población que apoyar su fortalecimiento 

organizatirn para hacer un gobierno de ca-gestión. Un grnpo de autoridades concentraba el trabajo 

y no delegaba a las demas personas. razones por las que era dificil que tu,·icran tiempo para planear 

y programar su trabajo y que este fuera mas eficiente. 

El presidente municipal siempre tenia una larga fila de personas esperando poderle plantear 

su problema person:il. Las inYitaciones a e\'Cntos cívicos en las escuelas primarias, secundarias y en 

los centros de bachillerato del lugar les absorbian. A todo esto hay que sumarle las frecuentes 

reuniones en Cuern:i\'aca y en otros lugares para tratar temas de la política social estatal que a \'eces 
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eran intrascendentes en relación con el cargo local que representaban y que fortalecían la imagen de 

los funcionarios y el gobernador del estado, en donde los presidentes municipales jugaban un papel 

ornamental casi siempre. Se tuvo de nuestra parte poca vinculación con otras entidades educativas 

y de desarrollo municipal o vinculación muy CO)'Untural. 

Un punto muy rnlncrablc del trabajo fue no desarrollar una estrategia de seguimiento. Esto 

pasó a pesar de que se mejoro el trabajo a partir de una programación mensual y semanal. Por otra 

parte la rigidez de In programación limitó en cuanto para una mayor creatividad en las 

intervenciones. 

5.4.2 Amenazas 

Políticas hacia A111111c1¡J1os como Tcmuac 

El fortalecimiento de tendencias asistencialistas para aliviar la pobreza que a la vez ataquen 

formas auto-organizati\'as para la gestión municipal puede hundir a un municipio que a partir de su 

organización y mol'ilización. sus habitantes han luchado históricamente. Por otra parte, los fondos 

financieros internacionales de agencias de cooperación internacional. que fueron la base de nuestra 

actuación. hoy d1ficilmcnte apcwan progr:imas de educación ciudadana. por considerar que los 

cambios políticos rec1ent~s tra.1eron Ja democracia al pais y por existir zonas con necesidades y 

demandas mas urgentes en Europa Central. Asia o África. 

El proceso de apoyo a la organización comunitaria con nuestro modesto aporte educativo 

colaboró a buscar el consenso y la confrontación. La fonna en que se impuso el PRI en la contienda 

municipal puede generar ,·1olcncia en las próximas contiendas electorales y en las comunidades en 

los próximos alios al enfrentarse proyectos de cómo la construcción de la carretera Siglo XXI. 

5.4.3 Fortalezas 

La propuesta educativa estu\'O basada en una práctica de educación popular de 15 alios de 

c"pcricncia en nuestra organización civil. La c"pcriencia acumulada permitió al CED relacionarse 

con gente del municipio a partir de que los mismos pobladores le i11\'itaron a apoyar esta 

experiencia municipal. F'ue muy importante actuar con independencia de los partidos politices y 
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organizaciones patronales y religiosas, permitió que un mayor número de pobladores aceptara el 

trabajo. 

Otra fortaleza de la intervención de CED lo constituyó el conocimiento de la historia de la 

lucha del municipio y de aspectos del gobierno municipal local a partir de la intervención en el 

mismo lugar durante 1991-1993. Es decir, se tuvo una intervención anterior que permitió conocer el 

lugar, aspectos culturales, sociales y politicos y la forma en que funcionaba su ayuntamiento. 

La relación del :irea municipal del CED con academices. ecologistas. las otras :ireas de 

trabajo de CED (medio ambiente. desarrollo local. nutrición y desarrollo económico) que hicieron 

aportes al trabajo de los grupos organizados del municipio. permitió una intervención m:is amplia y 

en forma de red. 

Finalmente se reconoce que hubo en el proceso la capacidad de reprogramar. La 

capacitación a la policía municipal en Derechos Humanos en Temoac no estaba programada, Se 

implementó al ver la s1t11ación de violencia que se agudizó ese afio en el municipio y que provocó el 

asesinato de una persona por un comandante que habia sido Director de la policía municipal. Esta 

capacitación en Derechos Humanos se hizo con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustin Pro. en particular del primer visitador Rafael Álvarez, con una amplia experiencia en la 

c:ipac1tación de polici:is municipales en Derechos Humanos. 

5.4.4 Oportunidades 

Es esencial aproveclrnr la cultura organizativa de Temoac para otros proyectos 

organizativos. Su cultura oral. sus mitos. tradiciones y leyendas, sus costumbres, su memoria 

h1stónca y su dignidad por las luchas que han establecido se pueden aprovechar para fonnar una 

escuela Normal de Maestros en Amilcingo. El trabajo de capacitación en Derechos Humanos con 

las policias municipales, estatales y federales, asi como con sus mandos directivos y la ciudadanía 

es una actividad que puede ayudar a reducir las actuaciones arbitrarias de estos servidores públicos. 

Los pueblos de Tcmoac cst:in dispuestos a aprender y a relacionarse con la globalización; lo ven 

como un mal necesario y por lo tanto es la única oportunidad de sobrevivir. 
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Es necesaria la vinculación entre organizaciones civiles y comunidades para realizar 

trabajos conjuntos en los más variados aspectos. Es dificil una actuación aislada de una 

organización civil en un municipio. Con el conocimiento acumulado que la participación del CEO 

dejó en el municipio se puede establecer una red en la zona oriente de Marcios. aprovechando las 

relaciones establecidas también en este periodo con personas de otros pueblos y municipios como 

Ocuituco o Tetcla del Volc:in 

Los recursos que se han ido formando en las organizaciones ci\'iles como el CEO deben de 

aprovecharse en una escala regional y de manera integral. Hay que entrar en la elaboración de 

propuestas regionales. de nuevos imaginarios regionales. Ante realidades como la de la Autopista 

Siglo XXI y la experiencia de participación con los habitantes y gobiernos municipales, les toca a 

las organizaciones civiles elaborar propuestas alternativas que impliquen la participación 

propositi\'a de la los habitantes de estos territorios para el futuro de la región. 

l'art1dos Poli11cos y!vfo\'lm1entos .. \"oc1a/es 

A pesar de que el nuc\'o a)·untamiento 2000-2003 surgió del PRI. después de una lucha 

politica post-electoral muy intensa se pueden realizar trabajos conjuntos de desarrollo económico. 

cultural. o en relación al medio ambiente. Esto se debe a la capacidad prepositiva de los grupos 

comunitarios en Tcmoac, que han \'cnido en aumento y a las condiciones políticas a nivel regional 

y nacional que han cambiado radicalmente. Son los movimientos sociales locales, las 

organizaciones c1\'ilcs de la región quienes deben impulsar la educación ciudadana municipal y 

solicitar apoyo del gobierno municipal 
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CAPITULO SEXTO: PROPUESTAS 

En este capitulo se expone el esquema metodológico de intervención que sirve de soporte para el 

trabajo de educación ciudadana municipal 

6.1 Propuesta de un Esquema Metodológico de Intervención en la Educación Ciudadana 

Municipal Para el Centro de Encuentros y Diálogos y pnrn los Municipios 

La democracia participati\'a es un proceso que se empieza a consolidar fuertemente por el 

llamado tercer sector o sociedad civil a ni\'cl latinoamericano y mundial. Esta democracia 

participati\'a es Ja que ha permitido en Jos últimos diez alias que paralelamente y en el mismo Jugar 

donde se realizan las cumbres de lideres poliucos mundiales. siempre hayan foros alternativos 

donde se analizan Jos problemas que en Jos foros oficiales casi nunca favorecen a Jos sectores 

pobres y excluidos de la economia. Ja politica. el medio ambiente y Ja cultura. Estos foros 

altemati\'os se construyen con el apone de una infinidad de redes: de mujeres. de ambientalistas, 

de sindicalistas y de mdigenas. todas las cuales mantienen comunicación y cuya base es la respuesta 

local que Je están dando a muchos problemas y que en estos foros comparten para enfrentar juntos 

Ja globalizac1ón 

El propósito de la inten·ención del CED en los municipios conforme a su misión es el de 

fortalecer el carácter protagónico de este tercer sector. La contraparte con Ja que se actúe tendrá 

que estar interesada en fortalecer a este sector también y no fo11alccersc únicamente con nuestro 

traba.10 como entidad burocrática o privada solamente. El csqucm:1 es una propuesta de 

programación integral. es decir. considera diferentes matrices de entrada para el trabajo de 

construcción de redes sociales en el mumcipio donde se actúe. Esto significa buscar Ja 

mterconcx1cin y planeación integral dentro del mismo Centro de Encuentros Diálogos. 
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6.2 Cnracteristicns del Esquema 

La propuesta que se presenta retoma aprendizajes de la Investigación-Acción Participativa, 

impulsada en Latinoamérica y España por educadores populares como Tomás Rodrigucz Villasante, 

entre otros. que a su vez toma como base a otros autores como Carlos Matus. creador de la 

Planeación Estratcgica Situacional (PES). 

La planeación tradicional propone hacer diagnósticos exhausU\'OS para preparar la 

intervención en la realidad. Por su parte, Carlos Matus propone establecer en un primer momento 

una ··apreciación situacional" para tener un mínimo punto de partida. Est.1 propuesta parte de los 

síntomas del problema y de la elaboración de un auto-diagnóstico por los iniciadores del proceso 

para re\'isar las carencias de lo que se quiere conocer y cambiar. Se trala de tomar un problema 

concreto y desde ahí buscar la manera de implicar a los diferentes grupos. personas para enfrentarlo. 

Lo más importante en el esquema de planeación no es necesariamente que los fines se 

cumplan en su totalidad. sino que genere auto-gestión de los participantes. Que se fortalezca la 

capacidad de auto-c·ducac1ón de los habitantes del municipio. Si se aplica la !caria de David Bohm 

sobre la co-intcl1gencia (Bohm 1997) se podría concluir que durante esle quehacer colectivo que 

implica la planeación. se desarrolla la capacidad del grupo de trabajar en conjunto a partir de una 

sinergia que puede tr más ali;\ de las capacidades individuales. En esta propuesta la realidad social 

ttene un alto grado de mccrtidumbrc por lo que se parte de hacer apuestas, basándose en la teoría del 

juego social y donde los objetivos pueden cambiar en el camino. 
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6.3 Momentos del Esqucmn Metodológico (gr1íficn} 

Primer /vfomento: Ertablccimiento de 1111 Proceso de Negociación 

En este momento. CEO y municipio companen sus necesidades e ideas de manera 

horizontal. Es imponante que se coincida en lo que se quiera hacer y en el mctodo o métodos para 

lograrlo. Un primer momento para con\'enir suele ser determinante para el rumbo de las acciones. 

En este tipo de experiencias se van produciendo conocimientos por lo que es necesario acordar, 

dialogar sobre el uso. propiedad de dicho conocimiento y del compromiso de que la población esté 

enterada. y de la necesaria dc\·oluc1on de lo que se in\'cstiguc. 

Este momento se realiza a tran:s de una entre\"Jsta con el presidente o presidenta municipal 

donde se expone lo que la organización ci1·i1 hace ~ lo que puede aponar al gobierno municipal a 

tral'és de una lnl'cst1gación-Acc1ón Pa11ic1patl\·a. 

Se recomienda que sea una presentación sencilla. breve. apoyada con gráficos, 

audiovisuales y material didáctico. En esta sesión se invita al presidente municipal a que compana 

lo que se platicó en la sesión con los integrantes del cabildo y funcionarios que considere podrían 

panicipar en dicha mvestigación. 

Este momento es crucial pues si se manifiesta interés y la autoridad se compromete a 

apoyar económicamente la investigación lo demás se facilitará. Si se nota poco interés en la 

1111·estJgación por parte del presidente municipal es más conveniente buscar una autoridad y un 

lugar donde haya condiciones favorables para el trabajo. 

Segundo .Homc/1/o. /)c/imcwn del Oh;cnvo 

Hay que defimr con_1untamente el objetivo de la investigación y el problema concreto que se 

1·a a abordar. buscando ser lo más concretos y realistas en los trabajos a emprender en el municipio, 

asi como de los compromisos y responsabilidades. Se trata de investigar problemas que afecten al 

municipio\' que pennitan el iin-olucramiento de la población en su resolución. Una vez aprobada la 

iin'estigación por el presidente e inl'olucrados regidores, funcionarios, técnicos y ciudadanos 

mteresados se realiza otra sesión en donde se dialoga sobre la realidad del municipio, sus 

necesidades. problemas. recursos. A panir del interés de los participantes por reconocer diferentes 

aspectos de su entamo. se puede elaborar una lista de material bibliográfico que contenga datos 

históricos. soc10-demográficos que puedan contribuir a definir el objcti1·0 de la investigación y a 

esclarecer para que pudiera servir este trabajo al municipio. Se requiere dedicarle un tiempo 

suficiente a este an:ilisis del objetivo de la investigación. pues si se establece con suficiente claridad 
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y puntualidad Jo que se quiere investigar será más fácil el desarrollo de Ja misma. 

Tercer A1omento: Cm~.fi:n·mac1ón de ln.\'tmu:ia.\' de Segwmiento del l'roceso 

Para conformar estas estancias de seguimiento se deben de considerar los diferentes 

sectores. actores. grupos. instituciones locales. Se establece un grupo de investigación y acción 

panicipativa (GIAPJ con quienes se irá co111pan1cndo el trabajo de investigación a manera que la 

gente del mumcipio se vaya 1111plicando en el proceso no solo como receptora de Ja propuesta 

educati1·a s1110 ta111b1cn como hacedora de la misma. En el GIAP pueden panicipar directores de las 

áreas del ayuntamiento. obras públicas. ccologia. pamc1pación ciudadana. educación. asi como 

promotores culturales sociales y personas interesadas sobre todo con tiempo para este trabajo Es 

un grupo de rn1·cstigac1ón de ) a 1 O personas que están co111·encidas )' animadas en realizar Ja 

1n1 estigación El propósito central es que la misma comu111dad pueda hacer investigación sobre su 

historia. sus problemas. sus necesidades. su cultura Es conveniente que panicipen personas que 

aunque hablen poco trahajt.'ll de manera sistemática en la i11\'cst1g:ición 

Lo anterior se subra1·a )·a que el GIAI' es un grupo de trabajo que estarú planeando la investigación 

' tcndra un contacto pcnnancntc con Ja ciudadanía. acopiando material bibliogritfico y coordinando 

el c11!~1cc con el grupo coord111ado1 

Otra mstancia de seguimiento Jo consutuye una comisión rectora, grupo coordinador o coordinación 

general Este grupo coordinador estará conformado por el presidente municipal, regidores 

mteresados. el sindico y pcrsona.1es politicos y sociales a Jos que se les \'a ir dando cuenta de Jos 

:11 anees de Ja in1·cstigación por parte del GIAP para que puedan ir estableciendo las acciones y 

propuestas que 1·an surgiendo durante y dcspucs de la i1wcstigación. En este plano se trata de que se 

d1scut:i en el plano poliuco Jos a1-ances de la investigación. para proporcionarles a Jos actores de 

este· á111b1to elc111cntns de los que soc1al111ente se 1·a rl·conociendo y para contar con su aval para el 

traba10 Comúnmcnte son las diferencias políticas a 111vel de cabildo los que detienen Jos procesos 

de pa111c1pac1ón ciudadana. pues como y:i se1ialamos en otro apanado esta panicipación aparece 

muchas como una amenaza a sus gobernantes. La idea es que en este espacio se interca111bien Jos 

puntos de l'ista entre GIAP y Grupo Coordinador para trabajar en annonía, después de Ja 

¡ircscntac1ón del GJAP 

C11c11"/o Momento: E/aborac1ó11 de un Cronograma 

Es imponante establecer una probable ruta critica de acciones a manera que esto permita 
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cieno grado de cenidumbre en el quehacer. El cronograma debe buscar ser co-responsable de los 

distintos momentos metodológicos que se empiecen a vislumbrar además de contener las 

actividades programadas. El cronograma. además de ser un instnunento administrador de las 

acciones. permite reconocer los avances y ayuda a su vez a mantener una actividad con disciplina y 

claridad de lo que se quiere. pues en ocasiones en la dinámica social municipal se cae en acciones 

"l'oluntaristas" que nos alepn de la posibilid,1d de realizar la investigación. Lo anterior por la 

unpol1ancia que tiene el gobierno municipal como una instancia de gobierno muy cercana :-¡ la 

población Esto hace que las personas que trabapn ahi cuenten con poco tiempo para desarrollar 

acu,·idades de planeac1ón para ese mismo traba.10. Por otra pane es importante también no apegarse 

obstinadamente a los resultados de la 1nnst1gac1ón y participar de manera balanceada en 

act1v1dadcs no progr:imadas dl'ntrn dc la 111\·cs11gac10n 

En la rlaborac1ón del cronngrama es muy importante tomar en cuenta las actividades 

periódicas o cíclicas del gobierno mun1c1pal y de las comunidades: las fiestas. celebraciones cívicas; 

los tiempos de la producción agrícola de la comunidad. movimientos migratorios anuales, así como 

tener un plan pre\'Cnti,·o por si algunas de las actividades se ven dificultadas en su realización 

(}urnw 1\!0111c1110: Mapn1 de Acrorcs 

Aqui se co1mdera un mapeo de actores implicados. a favor de la propuesta de investigación 

o que estarían en contra de lo que se quiere realizar, asi como tomar en cuenta a Jos indecisos o 

neutrales. El mapa tiene como base el problema seleccionado para investigar y el objetivo que se 

prctc11dc con Ja im·estigación. Es recomendable para Ja elaboración de este mapa ser incluyentes. 

En la medida que lwya mas panicipación rn l:i elaboración de Jos mapas. su contenido en cuanto a 

la presencia de actores del temwno ' con 1ntluenc1a en el mismo es más rica. A panir de la 

i11fonnac1ó11 de los mapas se pueden conocer cuáles actores se agrupan y relacionan con otros 

actores. o for111an lo que se conoce como conju11tos de acción. También permite conocer cuáles son 

las contradicciones que existen). cuáles son relaciones débiles y/o fuenes. 

El mapa se puede iniciar con el GIAP y luego ampliar su elaboración invitando a otras 

personas que estarían dispuesws a ampliarlo con su \'isión del problema que se analiza. El mapa 

permite a Ja gente de la co111unidad dialogar sobre su realidad y 111otivarla a cambiar esa realidad. 

La simbología puede surgir de elementos comunes del lugar. Los focilitadorcs del proceso 

pueden dar algunas ideas. Usar un cuadrado para ubicar las organizaciones del lugar: usar un 

triángulo par ubicar a Jos personajes con fuene influencia en el lugar y un circulo par ubicar a la 
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pane que m:is nos interesa implicar en el proceso y que son los grupos no organizados. Para 

establecer en el mapa como son las relaciones entre estos actores se pueden establecer vínculos con 

rayas gruesas. para señalar por ejemplo un lazo fuerte entre actores o una raya fracturada para 

señalar una relación de 

Sexto momento: /nvcsflgac1án sobre el Problema 

La investigación que se realiza pone el énfasis en lo cualitativo m:is que en lo 

rcpresentati\'o. Lo que importa es conocer la opinión de la gente que comúnmente no panicipa. 

Para esto. se requiere de un apoyo interdisciplinarío que permita abordar aspectos fundamentales 

de la problcminica que se estú 1m·estigando. La investigación puede basarse en entrevistas, 

apo~·adas en b elaboración de diarios de campo u otras formas de conocimiento de la realidad 

social. Hay que tratar de mantener una actitud creatil'a para la investigación. que se cree un 

ambiente apropiado ' cómodo Pueden ser entrevistas colecti\'as o indi\'iduales si se trata de un 

persona,1e importante en el escenario social. La realización de encuestas o cuestionarios sirve para 

recolectar cktcr111111ada 111formac1on pero puede combinarse con otras formas de acer,,1rse a la gente 

' conocer la re:ilidad En la c·:..pencnc1a del Centro de Encuentros y Di{1logos y a pesar de la 

riqueza h1Stor1ca que guardan estas tierras zapatistas se ha registrado poca infonnación de 

111n~stíg;1cionl'.s sobri.: lo~ 1m1111c1p1os como Temoac y por supuesto menos investigaciones en donde 

se haya buscodo rnrnlucrar o unplicar a la gente de los lugares investigados 

,\'c.;¡1111110 Afomcnto: Dc\'r'111c1án d,• /a Jnvest1gacicin 

Es ft!ndamental que lo que se in,·cstigue i10 sirva solo para un repone institucional sino que 

sea den1elto de donde se recogió Esto es por un principio ético pero también porque es la 

pos1b!11dad de 111ot11m a la gente involucrada. Cuando se realiza la devolución, se presenta la 

111for111;1c1ó11 tal como ,.,. 1e·cogió) se refle:<iona. en talleres o reuniones. Es imponantc que en la 

devolución aparezcan las contradicciones que se presentaron en la forma de ver los problemas por 

cada uno. por cada una de ellas Esta de\'olución se puede realizar en talleres para la creatividad 

social en los que el apo) o tccn1co del equipo de investigación puede generarse ideas que 

co111i111111ente no se les ocurren a los tccnicos. a los politices y a las organizaciones sociales ya 

conformadas 

Para la devolución se pueden buscar fonnas creativas como un video, una obra de teatro, 

una función de teatro guiliol, un periódico mural comentado, una fiesta de la comunidad, un 

sociodrama. un "tianguis" de la comunidad donde en un espacio público se muestren los resultados. 
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Una campmia "sonidera" a tra\'és de los equipos de sonido que e:-:istcn muchas veces en las 

comunidades y múltiples formas. La devolución permite dinamizar,"desafiar", provocar la 

participación ciudadana. 

Oc1avo momento: Programación de Acciones Espec{ficas 

A panir de lo que surge en las asambleas y talleres de creati\'idad social para enfrentar el 

problema analizado. se establece una programación. Este esquema metodológico debe tomar en 

cuenta que las comunidades rurales tienen un nivel bajo de instrucción escolar. Las fomias de 

trabajo deben ser accesiblc::: para cstJ gente 

La progra111ae1on retoma las ideas. correcciones, sugerencias que se presentaron durante la 

dernlución de la in\"cstigae1ón Establece ademas las acciones concretas. los tiempos, los recursos, 

las fuentes de financ1am1ento. la probable coordinación inter-institucional y las metas. Todo Jo 

anterior para que los resultados de Ja ln\"estigación se \'Uel\'an una fuerza transformadora de la 

comunidad 

Lo 1111ponantc de esta 111Yestigac1ón es no que tan amplio o ambicioso es el objetivo que se 

plantea sino \"er hasta donde el proceso de in\'estigación logró la implicación de diferentes actores 

sociales para la rcalízac16n de la pro¡!ramación 

Por otra pane no se tienen que seguir mecánicamente los momentos establecidos arriba; se 

puede empezar por el momento dos o el tres ,. de ahi abordar los otros. por ejemplo. Depende de las 

cond1c1ones especificas de cada proceso mu111c1pal. Si es más imponante apoyar a través de la 

claborac1on de un mapa de actores la rcalízac1ón de acciones inmediatas se puede hacer y después 

retomar lo de la conformac1ón de instancias de seguimiento. 

Como se puede rc(iJl·=ar el esquema a partir de otros instmmenlos manejados en Trabajo Social 

Un instrumento que en Trabajo Social ha empleado mucho y que se puede recuperar para 

este tipo de experiencias con comunidades indígenas es el relato, especialmente en las reuniones. Se 

puede recuperar relatos de la comunidad. de la \'ida cotidiana. de los mitos, leyendas y de la historia 

oral de las comunidades Los relatos de los in\'estigadores o promotores, lo que se ve en la 

comunidad. lo que se \'e en relación a aspectos más globales de la experiencia. Es importante 

asumir una actitud dialógica. de escucha. con un alto grado de audición 
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Aunque ya se mencionó en el esquema propuesto, debido a la tradición mexicana en la 

elaboración de códices. se remarca también la propuesta de trabajar a través de mapas o gráficos 

que rescaten esta tradición mexicana, que aparece muy presente en las comunidades como Temoac. 

Estos mapas se pueden elaborar para reconocer el territorio. su medio gcogrilfico. los actores 

sociales que panicipan. los contrarios y los que no participan o se mantienen ajenos. A partir del 

mapa se puede reconocer el juego de relaciones entre todos ellos como ya se explicó arriba. 

En la experiencia de las prácticas comunitarias en Santana Tlacotenco. Milpa Alta, D.F. 

se elaboró una maqueta para reproducir la geografia dd pueblo la que fue presentada en la fiesta 

patronal. Al grupo de prácticas le sirvió para conocer el territorio de la comunidad y a su vez a los 

hab!lantcs para reconocer su territorio y valorarlo 

Por otra parte. tomando como base los relatos de los diarios de campo se elaboró el guión 

de un sociodrama que también füe presentado por el grupo en una de las festividades. El relato 

escrito nos permite rescatar el lenguaje, significado y situaciones importantes de la vida de la 

comunidad 

J
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CONCLUSIONES 

! .-Las actividades de educación ciudadana municipal en Temoac, Marcios, realizadas por iniciativa 

del Centro de Encuentros y Diálogos de Cuemarnca y habitantes del Jugar, dirigentes políticos y 

sociales y autoridades municipales colaboraron a una mejor gestión del gobierno municipal 1997-

2000 en la medida en que involucraron a la población en el conocimiento de temas municipales así 

como en el manejo de instrnmentos tccnicos para la participación ciudadana. 

2.- Al abordarse en los talleres temas sobre las tradiciones e historia de la comunidad se motivó al 

gobierno y a la gente a continuar con el rescate y defensa de su organización tradicional 

3 -Un obstáculo importante para coadyll\m a un proceso de participación ciudadana más efectiva 

en la toma de decisiones municipales radicó en la cultura política existente en relación al gobierno 

municipal. Por una parte ha~· una gran capacidad organizati\'a en las comunidades pero a su vez se 

depende mucho de lo que el gobierno municipal "les pueda dar". 

~ -Las actiúdades formatl\'as como las descritas en Ja presente sistematización al no contar con 

un apoyo decidido del presidente municipal y del cabildo lograron influir poco en cambiar o 

enfrentar por lo menos de manera más firme esta cultura política. Los gobernantes decidieron tratar 

de responder a la ciudadania sus peticiones y éstas eran infinitas y les demandaban mucho tiempo. 

5 .-Un aporte que pueden hacer instituciones como el CEO a municipios como Temoac es 

colaborar en la dinamización para el rescate de estas formas de participación. que han ayudado a 

que por miles de a1ios los pueblos de Morclos subsistan. 

(, - Traba,10 Social tiene un campo muy amplio de intervención en la dinamización de procesos 

pa11ie1pati,·os y muchas oportu111dadcs de aportar, debido a la formación profesional que 

p1oporcionan instituciones como la Escuela Nacional de Trabajo Social, que permiten relacionarse 

con I:i población de una manera sencilla, abierta y horizontal. Esto es una condición básica para 

poder ganar la confianza de la gente y dinamizar la participación para el aprendizaje ciudadano. 

7 - En la medida en que los y las trabajadoras sociales entendemos, casi siempre, que sin la 

panicipación de la gente las cosas se dificultan tenemos una fortaleza para actuar en estos procesos. 
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La valoración de Ja gente, de Ja participación ciudadana, por el gobierno municipal para el 

desarrollo de los programa municipales es toda\'Ía escasa y discursiva. 

8.-La implicación de Jos ciudadanos y las ciudadanas en Jos procesos de toma de decisión en los 

territorios municipales se está com·irticndo en diferentes paises del mundo en fo manera más 

eficiente de gobernar. El manejo de metodologías participati\'as en el ámbito municipal por parte de 

Jos trabajadores y trabajadoras sociales es una oportunidad para nuevos aprendizajes y aportes. 

9.- Retomar en Ja Escuela Nacional de Trnba,10 Social el estudio y práctica de Ja lnvestigación

Acc1ón -Participati1·a como un instrnmento que permite inten·cnciones integrales y que promueve la 

participación de Ja gente en la misma inl'estigación, rebasando el plano de considerarla solamente 

objeto de investigación. Que esta gente se reconozca en Jos problemas de sus espacios territoriales y 

a partir de metodologías participatil'as se planteen la transformación de sus realidades . 
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Limitnciones y Sugerencias 

Entre las limitaciones que existieron para realizar el trabajo de educación ciudadana 

111unicipal descrito se 111cncionan a las siguientes: 

J.- Los instrumentos técnicos que se utilizaron requerían de que las personas participantes 

fueran alfobetas y Jo que sucedió es que había poca práctica o capacidad para leer y escribir de 

ellos. Jo que dificultaba la comunicación y aprendizaje de los temas. 

2.-La lcjania del municipio de Temoac de Cuernavaca dificultaba una presencia del CEO 

111as continua, pues se viajaba y regresaba del lugar el mismo dia, lo que reducía el tiempo de 

relación con los pobladores. 

3.-La violencia comunitaria en lo familiar, en lo político , en lo social, significó un 

elemento muy imponante de distracción o de necesidad de modificar los progra111as acordados con 

el gobierno municipal. 

Sugerencias: 

! .-Trabajar con técnicas que no impliquen para los participantes leer o escribir. Para lo que 

se puede aprovechar la capacidad de comunicación oral de las personas del municipio. 

2.-Establecer un acuerdo para tener un lugar donde poder pcr111ancccr varios dias en el 

municipio y aumentar asi el tiempo de presencia efectiva para la promoción y realización de las 

acti1 idades. 

3.- Establecer un acuerdo de asesoria con el gobiemo municipal, que implique la 

111tcgració1i de una Arca o l'rogra111a Municipal de Participación y Educación Ciudadana, que sea 

capacitada por la organización civil y que sea la responsable del promoción y operación de los 

talleres de educación ciudadana municipal 

4.-Proponer como un tema de los talleres de educación ciudadana el tema de la violencia 

para abrirla a la reflexión de hombres y mujeres de Tcmoac. 

71 



5.-. Es muy importante en las relaciones de organizaciones civiles con gobiernos 

municipales firmar un convenio de trabajo para respaldar a la institución y comprometer 

verdaderamente al gobierno municipal . 
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