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INTRODUCCIÓN 

El 5 de octubre de 1997, la ciudadanía del Distrito Federal fue testigo de la toma de 
posesión del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como jefe de gobierno del Distrito 
Federal para el trienio 1997-2000. 

Emanado de la primera elección democrática realizada en el Distrito Federal, se recordaba a 
Cárdenas como un tenaz opositor al régimen presidencialista mexicano, habida cuenta del 
gran impacto que tuvo su candidatura presidencial durante las elecciones federales de 1988, 
las cuales, como se sabe, tuvieron como triunfador, con severos cuestionamientos de la 
oposición, a Carlos Salinas de Gortari. 

El triunfo electoral de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, provocó grandes 
expectativas en relación a las polfticas públicas que su t:,>obiemo establecería para enfrentar la 
problemática política, económica y social que de manera ancestral sufre la población de esta 
demarcación. 

Y fue precisamente en el ámbito de la política social, específicamente en el de la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, que mayores expectativas se crearon en la población toda 
vez que tanto el Ing. Cárdenas como su partido, el de la Revolución Democrática, habían 
señalado durante la campaña electoral como responsables del dramático incremento en los 
índices de pobreza a las pollticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Así, para dar respuesta a esas expectativas fue presentada en abril de i998, por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la llamada "Propuesta de Política 
Social del Gobierno del Distrito Federal: Documento Marco". 

Dicha propuesta contenía una critica a los paradigmas de polltica social aplicados por 
gobiernos anteriores emanados del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), tales como el 
neoliheral y el populista y sentaba las bases de lo que serla una política social alternativa a la 
establecida en esos paradigmas. 

De esa manera. un lenguaje diferente al que tradicionalmente se habla utilizado para definir 
la problemática social y también para la elaboración de políticas públicas comenzó a ganar 
terreno: conceptos tales como participación ciudadana, mejorar la calidad de vida, reducir la 
inequidad, reducir la desigualdad, alcanzar la justicia social etc. se acompaftaron de objetivos 
tales como transferir habilidades a la población. fortalecer los procesos culturales y sociales. 
restituir el tejido social, etc. 

Espccificamente, para hacer frente a la pobreza y la desigualdad en que tres cuartas partes de 
la población capitalina se encuentra sometida, fue creado el programa Servicios 
Comunitarios Integrados, (SECO!). el cual, se propuso integrar una orertn de servicios y 
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modelos de atención a la población de acuerdo con la problemática social que se tuviese en las 
comunidades, colonias, barrios y familias. es decir, se propuso integrar y habilitar la 
infraestructura social del gobierno local y en algunos casos trabajar conjuntamente con la del 
gobiemo federal, como en el caso de la infraestructura del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. DIF. para otorgar servicios sociales en los lugares mismos 
donde existieran problemas de esa naturaleza. 

El SECOI fue aplicado en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, sin embargo. 
una de sus aplicaciones más imponantes ocurrió en la delegación Iztapalapa, ya que en esta 
demarcación se encuentran altos Indices de pobreza y desigualdad, particularmente en la zona 
oriente. es decir, en colonias tales como la Sierra de Santa Catarina, Santa Martha Acatitla, 
Paraíso y Emiliano Zapata, entre otras. 

En la Delegación Iztapalapa, el SECO! fue precedido por la lucha de los colonos de la zona 
oriente de la demarcación: organizaciones populares como la Unión Popular Revolucionaria 
Emiliano Zapata, (UPREZ), la Coordinadora Popular de Mujeres, (COPOME), la Unión de 
Colonos de San Miguel Teotongo y organismos no gubernamentales como Deca, Equipo 
Pueblo, pelearon y ganaron el espacio fisico que ocupaba la ex cárcel de mujeres para 
destinarlo a la creación de un centro de desarrollo social, al cual, simbólicamente, en lo 
sucesivo llamaron Casa Libertad. 

Culturalmente hablando, la zona oriente de la ciudad comenzó a transformarse, en una parte 
del espacio que ocupaba la cárcel de mujeres fue creada la Preparatoria Iztapalapa 1 y, en la 
otra parte, el Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad, (CDSICL), los cuales 
comenzaron a operar ofreciendo un conjunto de servicios culturares y sociales a la ciudadanía: 
Estancia Infuntil, Clínica de Displasia, Estimulación Temprana, Libroclub, Biblioteca, Jardín 
de Juegos, Capacitación para el Trabajo etc. fueron sólo algunos de los proyectos que Casa 
Libertad puso en práctica con el concurso de la población, misma que estuvo presente tanto 
en la concepción misma del Centro de Desarrollo como en la elaboración y ejecución de los 
prO)CCtOS. 

Y justo cuando la población comenzaba a familiarizarse con la existencia de este centro. 
cuando comenzaba a participar y comprometerse con los proyectos, cuando Casa Libertad 
abría sus puertas los domingos a la población para reunirse y ofrecer fimciones de cine, teatro 
y danza, entre otros. fue cancelado en noviembre del 2000, es decir. tuvo la misma vigencia 
que el período de gobierno del lng. Cárdenas y de Rosario Robles. 

Ahora bien. ¿qué ocurrió?, ¿qué pasó con los beneficiarios del programa?. ¿qué aconteció 
con la infraestructura que lo¡,,'Tllron ambos programas?, ¿qué sucedió con la supuesta entrega 
de cuentas que toda administración debe realizar en una sociedad moderna y en plena 
transición a la democracia?, ¿con la evaluación que debería arrojar juicios para tomar la 
decisión de dar fin o continuar un programa? 



Este trabajo intenta ofrecer respuestas a las interrogantes anteriores, en el capítulo 1 se 
desagregan y analizan las partes más importantes del diseílo de los programas SECOI y Casa 
Libertad: antecedentes, diagnóstico social, proyectos, cobertura, objelivos, estrategias, 
estructura y lineas generales de acción. 

Dado que los programas mencionados no contaron en su diseño con una propuesta 
metodológica para ser evaluados, en el capítulo 2 se analizan las propuestas de evaluación de 
programas sociales de autores tales como el español Francisco Alvira, la dominicana Arletee 
Pichardo y los uruguayos Ernesto Cohen y Rolando Franco y se propone un modelo de 
evaluación susceptible de aplicarse tanto al diseño de los programas SECOI y Casa Libertad 
como a la evaluación de impacto de este último proyecto. 

En el capítulo 3 se establecen los parámetros e indicadores para evaluar el diseño del SECO! 
y Casa Libertad y el impacto de ésta, es decir, se propone un conjunto de etapas lógicas tales 
como los diversos momentos y actividades que el modelo debería cubrir, asigna indicadores 
de evaluación a los programas y señala los métodos, técnicas e instrumentos para obtener la 
infonnación necesaria. 

El capítulo 4 describe las actividades que se realizaron para llevar a la práctica el modelo y 
el diseño de evaluación, es decir, da cuenta de la aplicación de los métodos, técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para recopilar la información, muestra los cuadros de 
concentración y las matrices de congruencia qµo se elaboraron con el objetivo de analizar el 
diseño en los programas SECOI y Casa Libertad y el impacto de esta última y aporta 
evidencias en favor de las hipótesis que jugaron el papel de puente entre la teoría y el trabajo 
empírico que sustentó la presente investigación. 

En la última parte se establecen tres conclusiones del presente trabajo: la primera de ellas, 
reitera la necesidad de que Trabajo Social incluya de manera sobresaliente en su quehacer 
profesional la evaluación de proyectos y programas sociales; la segunda asume la validez de 
crear modelos y diseños para evaluar los programas y proyectos sociales con que el Trabajo 
Social constantemente trabaja; la última, aborda la importancia de realizar evaluaciones ex 
post y de impacto. 
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CAPÍTULO 

PASADO Y PRESENTE DE LOS PROGRAMAS SERVICIOS COMUNITARIOS 
INTEGRADOS, (SECOI), Y CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 

CASA LIBERTAD, (CDSICL) 

J,J Antecedentes del SECOI 

En la búsqueda de la verdad, el mejor plan podría ser 
comenzar por la critica de nue.vtras más caras 

creencias. Puede parecer un plan perverso, pero 
no será considerado así por quiene.1· desean hallar 

la verdad y no la 1emen 

Karl Popper 

Los antecedentes ideológicos del SECOI datan de 1996, afio en el que su principal creadora, 
la Lic. Clara Jusidnum, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal en el 
trienio 1997-2000, señalaba: '"'Posiblemente, el hallazgo más importante para el futuro de la 
política social en Méxioo es que el enfoque sectorial que donúnó la definición de políticas 
económicas gubernamentales en la posguerra en América Latina se trasladó también al 
tratamiento de lo que se ha venido a denominar sectores sociales: salud, educación, seguridad 
social, vivienda, abasto alimentario e infraestructura urbana. Excepcionalmente en la región se 
concibió una política social integrada y menos aún, una visión comprensiva del desarrollo que 
incorporara efectivamente, metas sociales y de bienestar a la estrategia económica 
seleccionada.( ... ) Este enfoque sectorial ha dominado también la investigación y el debate".(I) 

En la mismo obra la Lic. Jusidman también sefialaría: "Otra conclusión que deriva del 
análisis del debate es que la construcción de una política social tiene su basamento en la 
cultura, incluyendo las creencias religiosas y los conceptos sobre individualisnl<J y solidaridad 
dominantes, la composición y origen étnico y racial de las naciones( ... ) los conceptos mismos 
de ciudadanía e igualdad y el desarrollo político alcanzado"'.(~l 

Al iniciar su cargo como Secretaria de Desarrollo Social del GDF. la licenciada Clara 
Jusidman acuñó los conceptos modelos de atención para referirse a formas de intervención 
social susceptibles de aplicarse en programas implementados por esa secretaria. En entrevista 
concedida a la Revista Proceso. Jusidman serialó que: "El indicador que más le alarma en 
realidad es. confiesa en cnlrcvista. el proceso de descomposición social. que cada vez se 
manifiesta más crudamenlc antl' la pérdida de valores. la falta de solidaridad. el creciente 
individualismo y el afiin de pro~rcso personal y familiar a costa de lo que sea. conductas que 
suelen derivar en la ilegalidad. la delincm·n~·ia. la \'iolencia. 
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Más adelante. la entonces füncionariu señaló: El reto es enorme. El deterioro de la culidud 
de vida y la descomposición social de los capitalinos es brutal. Por lo menos en estos tres ai1os 
no vamos a ver cambios radicales en la calidad de vida porque el problema no compete sólo al 
gobiemo de la ciudad. Tiene que ver con el contexto económico nacional y diría yo, hasta 
global. 

Nuestro compromiso es cambiar las prioridades y los modelos de atención; hacerlos más 
acordes a la realidad actual que se vive en la ciudad."(3) 

Todavía en su cargo, esa misma visión de la política social fue expresada por la Lic. 
Jusidman así: "Históricamente en México ha estado ausente una política social integral, lo 
cual ha determinado un carácter efimero de los programas.( ... ) Esto se explica, aunque no se 
justifica, porque ha imperado una visión fragmentada de las necesidades y derechos( ... ) se han 
separado las políticas de educación, salud, vivienda y alimentación y poco o nada se ha 
trabajado en materia de seguridad, afecto, construcción de autoestima y desarrollo de 
confianza. "(4) 

Esa manera de concebir la problemática social y de promover el desarrollo social en el 
Distrito Federal fue objetivada en el programa SECO!, el cual tuvo como responsable directo 
a la licenciada Clara Jusidman en el trienio 1997-2000. 

1.1.1 La Política Social del Gobierno del Distrito Federal y el Programa Servicios 
Comunitarios Integrados, (SECOI) 

Y de acuerdo con esa visión y encargada ya la licenciada Clara Jusidman de la Secretaría de 
Desarrollo Social del GDF para el trienio 1997-2000, el gobierno capitalino tuvo en el 
SECO!: "Uno de los principales mecanismos ( ... ) para enfrentar el gran reto de la atención 
social, que trasciende la esfera de lo estrictan1ente material y de la sola ampliación de 
oportunidades de acceso de la población a los servicios de alimentación, salud y vivienda de 
los 3.7 millones de personas que detentan condiciones de muy alta, alta y media 
marginación".(5) 

Un primer acercamiento a la relación entre la política social del GDF y el SECO! se ofrece 
en el documento Principales Actividades Realizadas 1998-1999, elaborado por la Secretaría 
de Desarrollo Social del GDF, en donde se establece que: "Las estrategias en materia de 
desarrollo social se sustentan en la construcción de ciudadanía, el desarrollo de políticas y 
acciones que conduzcan a una mayor etjuidad e integración social, a la conformación y 
consolidación de un sistema de asistencia social con énfasis en los enfoques preventivos. La 
política social se propone avanzar en la construcción de un piso básico de cobertura de las 
necesidades de la población en materia de salud. educación, alimentación y seguridad 
social".<6> 
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También: "En ese propósito se seleccionaron modelos de intervención adecuados a las 
necesidades e intereses de los distintos grupos de alta prioridad y se procura su aplicación a 
nivel territorial en el marco del Sistema de Servicios Integrados, SECOI".<7> 

A juicio de la Secretaría de Desarrollo Social, "El Sistema de Servicios Comunitarios 
Integrados (SECOI) es uno de los principales mecanismos que el Gobierno de la Ciudad puso 
en marcha para enfrentar este gran reto de atención social. Con el SECO! se busca integrar 
una oferta de servicios públicos, sociales y privados más pertinente a la problemática actual de 
la población y distribuirla conforme a las necesidades de cada barrio o colonia, a fin de incidir 
en el fortalecimiento de las familias y de las comunidades. 

El SECO! privilegia el enfoque preventiYo y de construcción de ciudadanía; es decir, ofrece 
espacios, técnicas y actividades que permiten el contacto social, donde personas de distinta 
edad, sexo, condición u origen, aprenden a relacionarse, a comunicarse y a convivir, 
fortaleciendo sus propias capacidades de atención y solución a sus problemas y recuperar 
valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad".(8) 

Los párrafos anteriores permiten apreciar la relación que privó en el trienio 1997-2000 entre 
la polltica social del GDF y los programas SECO! y CDSlCL 

1.1.2 Diagnóstico Social y Cobertura 

Por cuanto al diagnóstico del que partió y la cobertura que pensaba alcanzar: "El SECOI 
opera en las zonas marginadas de la Ciudad de México, ye que la problemática social afecta 
sobre todo a la población que ahí reside. Se estima que en el Distrito Federal habitan 3.7 
millones de personas en condiciones de muy alta, alta y media marginación, la cual se definió 
a partir de la metodología de la Secretarla de Salubridad y Asistencia que considera para sus 
cálculos de marginación, once indicadores socioeconómicos relacionados con las 
características de empleo, ingreso y escolaridad de los integrantes de las familias. la 
fecundidad de las mujeres y las características de la vivienda. Esta metodología permite ubicar 
las zonas marginadas dentro de cada delegación a nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas. 
(AGEB), que son las unidades territoriales más pequeílas p·ara el registro de información, 
delimitadas por calles y uvenidas. así como por rasgos fisicos y/o culturales normalmente 
reconocibles en el terreno. El Distrito Federal está dividido en 2,227 AGB, de las cuales 877 
tienen marginación muy alta. alta y media"'.<9l 

Con la clasificación de las AGEB en tres niveles de marginación, más la información de los 
censos que ofrece el INEGI, se pudieron identificar las características demográficas de las 
zonas más pobres de la ciudad y la problemática que enfrentan las familias que ahí residen 
con lo cual se delimitó el tipo de sen;cios sociales más pertinentes. 
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Lus AGEB que detentan algUn grado de marginación, representan el 38.5% del total de áreas 
en el Distrito Federal, sin embargo, el 43.5% de la población vive en esas zonas, es decir, 
alrededor de 3. 7 millones de personas. 

1.1.3 Objetivos 

En relación a los objetivos buscados por el SECOI y la jerarquía de éstos, se precisa que: 
"Los propósitos de desarrollo y rehabilitación individual, familiar y comunitario son de largo 
alcance. Para avanzar en su consecución, se definieron dos objetivos estratégicos y 
susceptibles de lograrse en el corto plazo: 

\. Integrar una oferta de servicios y modelos de atención a la población que sea atinente a la 
problemática social que enfrenta en su ámbito territorial, a nivel familiar, comunitaria y 
social. Distribuir esta oferta en los barrios y colonias atendiendo sus especificidades 
incorporándola en la infraestructura social y en los espacios comunitarios, privados y públicos 
disponibles. 

2. Potenciar y unimar redes sociales de contención y apoyo en los barrios y colonias para 
atender necesidades básicas, desarrollar capacidades y fortalezas familiares e individuales, 
reconstruir solidaridades e identidades a nivel comunitario y promover el desarrollo Iocal''.(10) 

t.1.4 Estructuro y Líneas Generales de Acción. 

En lo que hace a su Estructura y Lineas Generales de Acción, el SECOI operó en tres 
niveles de atención a la población y su operación se inició con siete grandes líneas de acción: 

l • Nivd de eontacto 

11. Primer nivel de atención 

111. Segundo nivel de atención 
Atención espccializad11 

IV. Participación social 

l. Programa de c<lucación panda salud 

2 Diagnrntico sltuadonal de hogares 

3. Cooteniúo de los ~los hl';icos 

4. llnltladcs de infill'Tll<Jcióo 

5. Fortakcimicnto de los servicia-; 

6. lnsrilucirn1al 

7. Red comunitaria 

Para los fines de este trabajo, lo anlerior explica el nacimiento del SECOI y lo que se 
propuso alcanzar. es decir, lo que Francisco Alvira denomina como diseíio del programa, sin 
embargo, fue cancelado cuando inició la administración de Andrés Manuel López Obrador y 
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en su lugar fue habilitado el Programa Integral Territorial de Desarrollo Social, PITS, como el 
principal programa de combate a la pobreza de la actual administración capitalina. 

En la presentación de este programa, se señala que "Con él se pretende llevar hasta las 
colonias, barrios y unidades habitacionales, acciones definidas y recursos que beneficien a los 
ciudadanos del D.F., especialmente aquellos que habitan en zonas de mediana, alta y muy alta 
marginación. Este programa se aplicará en las 1352 unidades territoriales en que se encuentra 
dividida la Ciudad ... (11) 

No es propósito del presente trabajo analizar el nuevo programa de combate a la pobreza, lo 
que sf resulta claro es que la única continuidad que mantiene el PlTS con el SECO[ es el 
alcance del programa y las zonas de marginación en que fue dividida la Ciudad. 

1.2 Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad, (CDSICL) 

En el único informe de gobierno que presentó a la ciudadanía del Distrito Federal, Rosario 
Robles se refiñó al trabajo desarrollado en el Centro de Desarrollo Social Integral Casa 
Libertad en los siguientes términos: "Una de nuestras preocupaciones centrales ha sido ofrecer 
setvicios sociales adecuados a las heterogéneas necesidades e intereses de la población, 
animando redes sociales en barrios y colonias, reconstruyendo solidaridades e identidades en 
el nivel comunitario y promoviendo el desarrollo local. Bajo esta perspectiva ha trabajado el 
Sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI). a través de 121 Centros de 
DeSArrollo Comunitario. Un ejemplo significativo en esta área de atención es el Centro de 
Desarrollo Social Integral Casa Libertad que, en las instalaciones recuperadas de la ex-Cárcel 
de Mujeres, ofrece los servicios de la Preparatoria Iztapalapa a 1,045 alumnos, una biblioteca. 
una cllnica de dlsplasia, una unidad básica de rehabilitación para. personas con discapacidad, 
W1 centro de desarrollo infantil y un laboratorio de teatro comunitario".(12) 

Por el monto de recursos económicos y financieros que se invirtieron en su lanzamiento, por 
la cobertura que se propuso alcanzar. por el papel que jugó la población de esa zona de la 
Delegación lztapalapa, etc. el CDSICL resultó ser uno de los programas sociales más 
importantes de la administración capitalina, tal y como se verá en los siguientes apartados. 

1.2.l Origenes del Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad 

Los orígenes dd CDSICL se remontan a la lucha cívica que organizaciones populares y 
Organismos No Gubernamentales. cales como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata. la Coordinadorn Popular de Mujeres. COPOME. la Unión de Colonos de San Miguel 
Teotongo. y corno DECA Equipo Pueblo. respectirnmente, realizaron desde una década atrás 
para convertir las instalaciones de la anti¡n1a Cárcel de Mujeres en un centro de desarrollo 
social: "La comunidad 11leda11a a la e:-; Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla. se había 
negado sistemáticamente a que el edificio que altiergab11 la ex Cárcel se volviera a convertir 
en un nuevo reclusorio. cuya cnnstrncción ya hahía iniciado el gohiemo anterior. Asl mismo. 
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las organizuciones sociales de 111 zona pusieron en marcha una preparatoria para un poco miis 
de 250 alumnos. atendidos por maestros de la zona, en instalaciones de gran precariedad".(IJ) 

Así, el 22 de junío de 1999 fue inaugurada la Preparatoria lztapalapa 1 en una de las partes 
de la ex cárcel de mujeres y en la otra parte. un año después. el 14 de junio del 2000, el 
CDSICL. Dicha inauguración estuvo precedida por el trabajo desarrollado tanto por el GDF 
como de las organizaciones sociales ya mencionadas, quienes por fin veían reflejado el 
esfuerzo de años de lucha cívica en la construcción de un Centro de Desarrollo Social, al que 
simbólicamente denominaron Cusa Lihertad. 

1.2.2 Diagnóstico de la Problemática Social 

El trabajo del CDSICL partió del siguiente diagnóstico: "En la Delegación Iztapalapa se 
encuentran las zonas más depauperadas de la ciudad, podemos decir que carecen de 
infraestructura social. Específicamente nos referirnos a la ausencia de infraestructura de salud 
para la atención de la mujer y a la escasa oferta de centros de atención a la población infantil 
y juvenil. Solamente en esta delegación, de acuerdo al Co1ateo de Población de 1995, había 
1,700,000 habitantes que representan casi el 20% de toda la población del Distrito Federal, 
concentrándose aquí las colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios que presentan 
algunos de los más significativos índices de marginación tales como la Sierra Santa Catarina, 
Paraíso, Nezahualcóyotl, y Emiliano Zapata. Por ejemplo, el 25% de la población total del 
D.F. entre 8 y JO años que no saben leer y escribir se encuentran en Iztapalapa, lo mismo 
sucede con la población de 15 años y más que también es analfabeta, representando un 23%. 
En este sector donde se encuentra un porcentaje tan grande de la población del D.F. sólo 
existen 24 centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia".(14) 

Otra parte del diagnóstico queda establecido en los si¡,'Uientes términos: "Esta población 
presenta algunos de los índices de mayor exclusión del Distrito Federal. Principalmente 
compuesta por migrantes de diversas entidades de la república, la zona se ha ido poblando 
durante los últimos 20 años y se ha generado una cotidianeidad cruzada por grandes carencias. 
Cerca del 70% de habitantes de la zona tienen entre O y 29 años; en un radio de 2.5 km 
alrededor de Casa Libertad, el promedio de personas analfabetas es de 4.64% (con un rango 
que va de 0.6 al 8.9%) del cual el 72.6% corresponde a las mujeres".(15) 

Elementos adicionales del diagnóstico fueron proporcionados por el Lic. Luis Felipe Crespo, 
ex director de Casa Libertad: "'Es la zona de la Ciudad de México que recibe mayor población 
indígena migrante, la que presenla los mayores índices de deserción escolar y analfabetismo, 
es una zona también de crecierllcs adicciones y de embarazos prematuros. de alta violencia 
irllrafamiliar y de rompimiento del tejido social. La expectativa de vida está ligada al 
subernpleo, al empico infomial. la gente tiene esperanzas de ser mecánico. judicial o 
microbuscro. con el rcspclll que mNecen estos oficios"'.< 16) 



1.2.3 Organizaciones Sociales: Principales Impulsoras del Programa Centro de 
Desarrollo Social Integral C11s11 Libertad 

Como se apuntó anteriormente, el trabajo desarrollado por las organizaciones sociales 
mencionadas resultó muy importante, no sólo porque pelearon y ganaron el espacio fisico de 
Casa Libertad, sino también por el perfil que adoptó el centro de desarrollo en lo general, es 
decir, la visión que tuvo el centro de desarrollo entre la población objetivo partió del esfuerzo 
que realizaron estas organizaciones. 

Parafraseando a Luis Felipe Crespo. las organizaciones sociales lograron rebasar la demanda 
social para establecer proyectos, particularmente, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata, (UPREZ) y la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, (COPOME), 
construyeron proyectos alternativos. 

Otro testimonio a ese respecto lo brindó la Lic. Florencia Méndez López, dirigente de la 
COPOME: "Cuando la gente se enteró de que aquí había proyectos, acudieron 160 personas a 
inscribirse, y el día que se hizo la reunión toda la parte de atrás estuvo llena, asistieron 500 
personas aproximadamente. Los proyectos se construyeron a partir de las propuestas de la 
misma gente y la intención de Clara Jusidman en un inicio, era que pudiera ser operado en un 
primer momento por el gobierno, pero que en ese inter se fuera involucrando la sociedad 
civil".(17) 

El origen de los proyectos, Florencia Méndez López lo describe así: ''Luis Felipe Crespo en 
la administración anterior a la de Rosario Robles ya había trabajado en la zona, conocía cuáles 
eran, digamos, las inquietudes y en coordinación con Equipo Pueblo hicieron el diagnóstico y 
entonces cuando él retoma el proyecto abren la convocatoria y se abre todo el abanico de 
posibilidades, es cuando abren el concurso de los proyectos y viene todo mundo a hacer sus 
propuestas, ese fue el acierto".(18) 

1.2.4 Objetivos del Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad 

Objetivo General 

"Casa Libertad tiene como objetivo general ser un lugar de encuentro entre la oferta social 
del GDF y la población y sus organizaciones. Casa Libertad. además de ser concebida como 
un sitio que permita al usuario recibir servicios de calidad y apropiados. es tm espacio que 
posibilita la reflexión de su situación como individuo. como ser social. como portador y 
creador cultural. la gente que acude encuentra un lugar donde se siente un ser humano 
inteh'Tíll, donde se ofrecen servicios diversos para población diversa, los usuarios 
experimentan un proceso de reflexión que les pemiite adquirir nuevas capacidades y 
habilidades para responsabilizarse de su propia condición e impulsar desde su comunidad su 
propio desarrollo social. 
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Objetivos Específicos: 

"Casa Libertad se define como un proyecto integral por medio del cual es posible desarrollar 
y poner en práctica los diversos programas que ofrece el GDF. por ello se propuso organizar 
sus programas por sectores de población: niñas y niños, adultos mayores, m~jeres, jóvenes, 
puh/ación indfgena, personas con dfscapacidad. víctimas de violencia intrafamillar. Para 
cada grupo se ofrecerán acciones de cultura, deporte, salud. educación, atención a la 
familia, capacitación para el trabajo. entre otras. 

En este sentido Casa Libertad se propone: 

Transferir habilidades y capacidades a la población. 
Fortalecer los procesos culturales y sociales. 

Restituir el tejido social. 
Fortalecer la cohesión comunitaria. 
Favorecer la construcción de ciudadanía. 

Estrategias: 

( ... ) Las estrategias fundamenutles de Casa Libertad se basan en la consideración de que 
deberá contar con una estructura de operación ágil y flexible, que evite crear una burocnlcia 
pesada e inoperante. Los programas y proyectos que se llevan a cabo involucran diferentes 
áreas del GDF y penniten la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

( .. ) Se propone crear un consejo Técnico fonnado por representantes de las áreas de 
gobierno participantes. Su función central es definir los programas que se aplican, establecer 
prioridades, gestionar los presupuestos de sus áreas. y la vinculación con la política social del 
gobierno. 

Casa Libertad establecerá mecanismos para obtener financiamientos externos por medio de 
convenios con organizaciones filantrópicas, fundaciones nacionales y extranjeras, entre otros. 
Por sus características de operación. algunos proyectos se estructurarán para que a corto o 
mediano plazo sean autofinanciables y en su caso rentables. 

Por ser sectores poblacionales locales numéricamente importantes, pero sobre todo porque 
están inmersos en problemáticas sociales tales como la violencia familiar, el riesgo de 
contraer enfermedades de transmisión sexual. bajo rendimiento escolar y carencias en el 
desarrollo integral como individuo y como ser social. entre otras situaciones. Casa Libertad ha 
priorizado los programas de atención hacia ellos ... CJ'>l 
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1.2.5 Principales Proyectos y Servicios Prestados a la Población 

A lo largo de su historia, Cll!la Libertad tuvo diversos programas que se pueden clasificar de 
la siguiente manera: 

a) PROYECTOS CON ORGANIZACIONES SOCIALES 

Programa: Estancia Infantil 

Organización Responsable: Coordinadora Popular de Madres Educadoras 

Objetivo: "El grupo de madres educadoras capacitadas por la COPOME, constituidas como 
asociación civil, dirijan la Estancia Infantil, para atender a 300 niflos y nii'las entre los O y 5 
ailos de edad. 

Metas: 
Lograr la autogestión del grupo de madres educadoras. 
Lograr la actualización permanente de la c11pacitación pedagógica. 
Fortalecer los lazos comunitarios a través del cuidado de los nii'los. 
Promover la extensión de la capacitación a la comunidad de la zona de influencia. 
Estrategias: 
Establecer mecanismos de incorporación de los padres de familia al proceso educativo del 

niño inscrito en la estancia. 
Ofrecer a la comunidad cursos y talleres sobre el cuidado del niflo en edad preescolar. 

Programa: Fundación de Servicios Legi¡les y Sociales para la Comunidad Indígena 

Organización Re!lponsable: Fundación de Servlci-Os Legales y Sociales para la 
Cotnuoidad lodígena 

Objetivo : Se dará ayuda a grupos indígenas, personas de origen rural y bajos recursos. 
internos en reclusorios que se encuentran en condiciones de alto riesgo delictivo, a fin de 
prevenir conductas antisociales, mediante el apoyo jurídico, psicológico, social, capacitación. 
educación y trabajo, a fin de insertarlos en un ámbito productivo. 

Metas: 
Atención legal, asesoramiento, defensa a indígenas que se encuentran recluidos en centros 

de readaptación social del DF. 
Capacitar a grupos de migrantes indígenas de la zona interesados en conocer sus derechos 

como ciudadanos. 
Contribuir u la creación de fuentes de trabajo. en coordinación con instituciones públicas ~ 

priYadns que requieran los servicios de IRS personas capacitadas. 
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Prognrnm: Centro de Capacitación P11ra el Empleo 

Org11nización Responsable: Centro de Capacit11ción Parn el Empleo Fund11ción Pro 
Empleo Productivo 

Objetivo: "Brindar a la población de la zona de influencia estrategias alternas generadoras 
de empico e ingresos que propicien la capacidad de autogcstión. negociación y productividad. 
Meta~: 

Capacitar y dar asistencia técnica sobre desarrollo de habilidades empresariales, acceso a 
crédito, entre otros aspectos, a grupos formados por los diversos sectores de población. 

Capacitar en la generación de mejores niveles de ingreso por medio de la gestión de 
microemprcsas competitivas autosustentables. 

b) PROGRAMAS EJECUTADOS POR OTRAS INSTITUCIONES EN CASA 
LIBERTAD 

Programa: Atención lntegrnl a la Mujer 

Institución Responsable: Clínica de Displasia Secretaría de Salud del GDF 

Objetivo: Brindar atención médica gratuita en la detección y tratamiento temprano del 
cáncer cérvico-uterino y de mama. 

Metas: 
Contribuir a la disminución de muertes por cáncer cérvico-uterino y de mama. 
Estrategias: 
Servicio de detección oportuna. 
Tratamiento de detecciones tempranas. 
Enseñanza de técnicas de autoexploración. 
Pláticas de promoción a la salud y difusión de los factores de riesgo. 
Control y seguimiento de casos. 
Capacitación a personal médico, paramédico y afines. 

Programa: Centro lntegrnl de Apoyo a la Mujer 

Organización Responsable: Centro Integral de Apoyo a la Mujer-lztapalapa 

Objetivo: "Aportar a las mujeres de la comunidad elementos mínimos para su desarrollo 
integral con perspectiva de género. 

Metas: 
Impulsar un proceso de sensibilización y búsqueda de crecimiento personal. familiar y 

social. 
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Estrate¡,>ias: 
Llevar a cabo talleres pennunentes paru el desarrollo integral de las mujeres que asisten a 

Casa Libertad. 
Proporcionarles asesoría jurídica y psicológica. 

Programa: Apoyo a la Mujer y la Familia 

Institución Responsable: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 

Objetivo: Brindar atención a la población de la wna de influencia de Casa Libertad que vive 
la violencia familiar a través de la atención directa o la canalización, y prevenir y sensibilizar 
a los jóvenes sobre los riesgos, desventajas y repercusiones del embarazo precoz. 

Metas: 
Contribuir a la disminución y a la prevención de la violencia familiar y del embarazo 

temprano. 
Estrategias: 
Constituir grupos pennanentes de atención y capacitación sobre esos temas. 

Programa: Capacitación para Pro1notores Sociales 

Organización responsable: Centro de Capacitación para Promotores Sociales 

Objetivo: "Formación de promotores sociales comunitarios que puedan informar sobre los 
programas puestos al servicio de la población por el GDF; orientar a los habitantes para la 
solución de sus problemas; impulsar el bienestar de toda la comunidad a través de la 
participación ciudadana". 

Metas: 
Capacitar permanentemente a la población de Iztapalapa. 
Estrategias: 
Detección de necesidades de la comunidad a través de autodiagnósticos 
Capacitación que parta de las necesidades de lus comunidades. 

Programa: Unidad Básica de Rehabilitación 

Institución Responsable: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(Dlf.) y Gobierno del Distrito Federal 

Objetivo: .. Detectar. prevenir y proporcionar tratamiento simple a la población de escasos 
recursos con discapacidad y/o en riesgo de adquirir algún proceso discapacitante". 

Meta: 
Atender las necesidades de rehabilitación en cuestión de discapacidades tempranas o en 

riesgos de discapacidad en la zona de influencia de Casa Libenad. 
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Estrategias: 
Aplicar técnicas de rehabilitación simplificada. 
Aplicar valoraciones básicas de detección. 
Fomentar la participación comunitaria para la organización social de grupos con 

discapacidad y sus familiares. 
Promover la participación de la comunidad en la organización y funcionamiento de le UBR. 

e) PROGRAMAS DEL CENTl~O DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL CASA 
LIBERTAD 

De acuerdo con el diagnóstico de la problemática social existente en la zona que se propuso 
incidir, Casa Libertad tuvo 16 programas que cubrían el amplio espectro poblacional. Por 
razones de espacio, a continuación se transcriben los más representativos. 

A ese respecto, es conveniente sell.alar que: "Estos programas se operan directamente por 
personal de Casa Libertad que cuenta con experiencia institucional, a.si como por personal 
especializado, capacitado por la Dirección General de Servicios Cumunitarios Integrados y 
que conoce y aplica los distintos modelos de intervención en los ámbitos de la salud mental 
comunitaria, desarrollo cultural comunitario y deporte".(20) 

Programa: Escuela de Creatividad 

Objetivo: "Estimular el desarrollo y la reflexión de los nillos y las ni.Has a través de 
actividades relacionadas con la creatividad como herramienta de vida y su relación con el arte, 
la ciencia y los derechos de la infancia". 

Metas: 
Lograr la participación mensual de 3000 niños y nii'ias entre los 6 y los 14 años de edad en 

diferentes horarios y días, por semana. 
Estrategias: 
Se establecerá un esquema de participación de los niños y niñas de la zona entre los 6 y los 

14 años de edad; se organizarán diversos grupos por rango de edad e intereses así como de 
disponibilidad de tiempo. 

La escuela operará por medio de un grupo central de 15 facilitadores en creatividad, quienes 
tendrán las funciones de organizar, planificar y evaluar las actividades que se llevan en la 
escuela de creatividad así como instrumentar aquellos modelos eje que gulan el proceso de 
lTCatividad. 
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Recursos Materiales 
Concepto Costo mensual Costo anual 
Materiales de oficina $ 5,000.00 $ 60,000.00 
Material didáctico _$ 12,000.00 $ 144,000.00 
Materiales y útiles de $ 4.000.00 $ 48,000.00 
impresión y reproducción 
Materias primas $ 5,000.00 $ 60,000.00 
Materiales y suministros $ 3,500.00 $ 42,000.00 
de laboratorio 

Subtotal $ 299,000.00 

Servicios 
Concepto Costo mensual Costo Anual 
Capacitación $ 5,000.00 $ 60,000.00 

Subtotal $ 60,000.00 
Total Costo mensual Costo anual 

$ 92,804.16 $ 1,055 600.00 

Programa: Crian:za y Estimulación Temprana 

Objetivo: "Favorecer el adecuado desarrollo integral de loa niños y niñas proporcionando a 
los padres un conjunto de conocimientos y acciones que les brinde a sus hijos experiencias 
que estimulen sus potencialidades desde una edad temprana contribuyendo, además, a la 
relación y comunicación familiar". 

Metas: 
Atender a 60 niños diariamente y 20 mujeres embarazadas a la semana. 
Estrategias: 
Promoción de las actividades en las escuelas e instancias de gobierno que atiendan a la 

población para captar usuarios. 
Aplicación de los modelos que instrumenta el SECOI formando grupos atenderán durante 

50 minutos. dividiendo a los niños desde recién nacidos hasta los 6 años por edades en rangos 
de 3 meses, luego de 6 y después de año en ario. 

Los casos de nirios con alguna discapacidad se remitirán al DIF a la terapia correspondiente 
y a las parejas o madres con problemas intrafamiliares se canalizarán al CIAM. 

Talleres para madres embarazadas dos veces por semana. 

Presupuesto: 
Recursos Humanos 
Conc-;;-to ___ --·. --·- t'osto Unitario --~--l~~o Mensual Costo Anual 
4 facilitadorcs -- fi-. 78(i.(í0- -- - $ 15.480.00 --'---jf-,$-1-'-8-'-5-. 7-6-'-0-.0~0---1 
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Recursos Mutcrialcs 
concéPió---·--··-- --··- ··-c:ó510m-eñ5ü"iir -------- costo óñt"iiií·-·-----
Materiales y útiles -d-c $ 1.000.00 $ 12,000.00 
oficina -
Material didáctico y $ 1,500.001 $ 18,000.00 
apoyo 
Informativo 
Alimentación de $ 1,000.00 $ 12,000.00 
oersonas 

Subtotal $ 42,000.00 
Total Costo Mensual CostoAnuaJ 

$ 18,980.00 $ 227, 760.00 

Programa: Ludoteca 

Objetivo: "Tener un espacio de fomento de la creatividad, estimular el desarrollo de 
habilidades intelectuales y fisicas a través del juego y ayudar, además, a la expresión de las 
emociones propiciando la convivencia familiar para mejorar la calidad de vida". 

Metas: 
Atender a 320 nifios y niñas en grupos fijos divididos por edades y por tipo de actividad y 

horario, en cursos de tres meses cada uno, es decir un total de 1280 niños al año. 
Estrategias: 
Aplicación de los modelos que instrumenta el SECOI. 
Promoción de las actividades en las escuelas e instancias de gobierno que atienden a la 

población, asl como en las colonias cercanas. 
Impartir talleres con temas que permitan desarrollar las capacidades lúdico-creativas, 

intelectuales y emocionales de los niños y niñas. 
Presupuesto: 

Recursos humanos 
¡Concepto ¡Costo Unitario 

¡
Costo 
mensual 

Costo anual 

14 Ludotecarios 1 $ 3.870.00 IS 15,480.00 $ 185,760.00 

Recursos Materiales 
Concepto__ Cost_o_m __ e __ n_s __ u_a_I ----------1-C'-'o'-'s"-to::.....:;.an"-u"'a:;;;l'------i 
Materiales y útiles $ 2.500.00 $ 30,000.00 
de oficina 
Matenaldidácti~ $ _?2.~-º:.ºº--=-=-~- $ 30,000.00 
______ Sub~~!_'!!_______ 60,000.00 
Total Costo Mensual C:....o."'sº"t.::.o_~A.o:n:..:u=a:.:1 _____ 4 

~:~~~---~~:-~-=~~ ~~~-º~~!<o."oo- -~:=~~~-~~- -_·::.~-~~~~=- ~_}_45.?_6o.o_Q__ ____ _, 
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Progntma: Asesoría de Tareas. 

Objetivo: "Proporcionar a los niños y niñas del nivel primaria y secundaria un espacio de 
convivencia y aprendizaje donde pueda complementar integralmente su educación fonnal'" 

Metas: 
Atender a 320 niños en 12 grupos fijos de primaria y 4 de secundaria en el desarrollo de sus 

tareas escolares, y 1000 niños que ocasionalmente asistirán a asesoría durante el año. 
Dar asesoría a 320 padres de familia para que apoyen el desarrollo intelectual de los niflos. 
Estrategias: 
Instrumentar un talles para padres. 
Establecer Clubes de Ciencias donde se acerquen experimental y lúdicamente a la ciencia. 
Aplicación de los modelos que instrumenta el SECOI. 
Fonnar monitores entre los niños que más saben para que ayuden a los que menos saben. 
Realización de talleres de convivencia familiar. 
Talleres para desarrollar habilidades en asignaturas de mayor complejidad para los niflos. 
Uso del ciberespacio como parte importante en la asesoría. 
Presupuesto: 

Recursos humanos 
Conoe to Costo Unitario Costo mensual Costo anual 
4 focilitadores $ 3,870.00 $ 15,480.00 $ 185, 760.00 
culturales 

Recursos materiales 
Concepto Costo mensual Costo anual 
Materiales y útiles de $ 2,500.00 $ 30,000.00 
oficina 
Material didáctico $ 2,000.00 $24,000.00 
Materiales y útiles para $ 4,000.00 $ 48.000.00 
bienes infonnáticos 
Materias orimas $ ),000.00 $ 12,000.00 

Subtotal 114.000.00 
Total Costo Mensual Costo Anual 

$ 24,980.00 $ 299.760.00 

Programa: Biblioteca 

Objetivo: ··facilitar a los usuarios el acceso a los libros que apoyen el desarrollo de sus 
programas de estudio y fornemen su acercamiento a la lectura. 

Metas: 
Atender a 3.000 usuarios al año. 
Estrategias: 
Realizar actividades de difusión y fomento a la lectura. 
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Rcali:r..ar pláticns sobre el uso de la biblioteca. 
Presupuesto: 

Costo unitario Costo mensual 
$ 3,870.00 $ 7,740.00 

Bibliotccónomos 

Recursos materiales ------
Concepto Costo mensual 
Materiales y útiles $ 500.00 
de oficina 
Material didáctico $ 500.00 

Subtotal 
Total Costo Mensual 

s 8,740.00 

Programa: Libro Club 

Costo anual 
$92,880.00 

Costo anual 
s 6,000.00 

$ 6,000.00 
$12,000.00 
Costo Anual 
$104 880.00 

Objetivos: "Fomentar la lectura y disfrute de diversos géneros literarios entre nilios,jóvenes 
y adultos". 

Metas: 
Lograr la captación de 500 usuarios al año. 
Estrategias: 
Realizar uno o dos talleres de lectura diariamente. 
Préstamo a domicilio. 
Presupuesto: 
Recursos Humanos: 
Conce to Costo unitario Costo mensual Costo anual 
2 facilitadores $ 3,870.00 $ 7,740.00 $ 92.880.00 

Recursos materiales 
Conce2to Costo mensual Costo anual 
Materiales y útiles $ 500.00 $ 6,000.00 
de oficina ---------··-- -

Subtotal $ 6,000.00 
~-------------

Total _ Costo Mensual Costo Anual -
______ ·- . -·--·-·- ~,240._!l_O _____________ $ 98,~_Q~_Q_ _____ 
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Programa: Jardín de Juegos 

Objetivo: "Contar con un espacio para favorecer experiencias que permitan una gran 
integración y panicipación de la comunidad. El área invita a investigar, explorar, para que, a 
través de los diferentes juegos, el niño experimente retos y sensaciones que le den confianza 
en su crecimiento hacia la madurez y que le ayuden a conocer su ambiente y a socializar". 

Metas: 
Atender a 1500 niños y adultos que quieran jugar, por semana. 
Complementar las áreas de asesorías de tareas, ludoteca, y creatividad. 
Estrategias: 
Organización de juegos libres y dirigidos, individuales y colectivos. 
Presupuesto: 

Recursos humanos 
Concepto Costo Unitario Costo Costo anual 

mensual 
2 Animadores $ 3,870.00 $ 7,740.00 $ 92,880.00 

Recursos materiales 
Concento Costo mensual Costo anual 
Refacciones $2,500.00 $30,000.00 
Artículos Deponivos $2,500.00 $ 30,000.00 más 

Subtotal: $ 163,320.00 emisión .. 
de umca 

50,000.00 en febrero 

Total Costo Mensual Costo Anual 

$ 14,110.00 $ 244,320.00 

Programa: Adultos Mayores 

una 
$ 

Objetivo: "Mejorar la calidad de los adultos mayores reconociendo su trayectoria de vida. su 
capacidad de ser útiles y generar opciones para ocupar su tiempo libre con actividades fisicas 
e intelectuales. 

Metas: 
Promover los derechos sociales de todos los adultos mayores. 
Ofrecer pro¡,'l'amas de salud. educción. cultura. recreación y alimentación. 
Promover una amplia panicipación ciudadana a través de diferentes acti,·idades para que 

puedan interactuar con responsabilidad y respeto. 
Atender a 500 adultos mayores al ario. 
Estrategias: 
Promover una amplia campmia de difüsión. 
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Promover actividades llsicus, recreutivas y culturules con los udultos mayores que asistan 11 

Casa Libertad. 
Ofrecer asesoría psicológica y médica. 
Presupuesto: 

Recursos Humanos. 
e:·once-ot_o_ · - -· - - - casioliniiarío --- costo mensU-ñl-- -- ·casio afiü-ar-----
!coordinador $ 8,970.00 $ 8,970.00 $ 107,724.00 
4facilitadores $ 3,870.00 $ 15,480.00 $185, 760.00 
1 secretaria $ 3,162.00 $ 3,162.00 $ 37,944.00 
1 asesor geriatm $ 4,286.00 $ 4,286.00 $ 51,432.00 

Sub total $ 382.860.00 

Recursos materiales 
Concento Costo mensual Costo anual 
Materiales de limpieza $ 100.00 $1,200.00 
Material didáctico $ 100.00 $1,200.00 
Alimentación de $2,000,00 $ 24,000.00 
DersODllS 

Ut. Serv. Alimentarios $ 2,000.00 $24 000.00 
Arrendamiento de $ 22,000.00 $ 264,000.00 
vehículos 
Mat.Acc. y sum.lab. $ 900.00 $ 10,800.00 

Más una emisión única de 
$ 10.000,00 en enero. 

Vest. Unif. Y Blan. s 30,000.00 (dos 
emisiones: marzo v iulio) 

Int.Med. y de Lab. $ 20,000.00 (emisión en 
febrero). 

Subtotal 385,200.00 
Total Costo Mensual Costo Anual 

$ 57,005.00 $ 768.060.00 
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CAPITULO 2 

C.:ONSTIUJYENDO EL MODELO DE EVALlJACION 

2.1. Necesidad de un Modelo de fü•aluacl6n. 

"No creamos una nueva realidad sino 
que inventamos otra, precisamente a 
panir de aquella que negamos y que 

nos determina. Es entonces cuando 
nuestra posibilidad de decir se estrella 

contra las limitaciones del lenguaje, 
contra /as formas preimpuestas por 

un status que nos ha enseñado a hablar 
según s1L~ conveniencias, según su 

necesidad de sobrevivir" 

Miguel Donoso Pareja 

La necesidad de establecer un modelo de evaluación de impacto para el Centro de 
Desarrollo Social Integral Casa Libertad, tuvo su origen en el hecho de que al momento de ser 
diseñado el programa no incluyó propuesta alguna para realizar la evaluación de su ejecución, 
es decir, no fue contemplada la evaluación del trabajo desarrollado por el centro como parte 
del proceso mismo de planeación, tan importante como la definición de los objetivos, metas, 
estrategias etc. 

Sin embargo, aún y cuando el disei!o del programa CDSICL hubiese incluido una propuesta 
para realizar la evaluación de impacto respectiva, 111 necesidad de crear un modelo de 
e\1lluación seguirla estando presente ya que, en rigor, los programas sociales deberían ser 
evaluados y auditados por evaluadores independientes, ajenos al diseño del programa y esa 
característica implica elaborar un modelo propio de evaluación. 

A ese respecto puede consultarse la información aparecida en el periódico La jornada del día 
24 de abril del presente. Según la nota de reterencia: .. Entre cuestionamientos de académicos 
como Julio Boltvinik y de miembros del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 
Antropología Social (ClESA.':>) se presentó la evaluación más reciente del programa 
Oportunidades.( ... ) Boltvinik cuestionó en entrevista que la calificación del prO!,'Tama 
Oportunidades quede en manos del mismo gobiemo. y se dijo avergonzado de los académicos 
que participaron en la evaluació11"'.( 1 J 
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En otras palabras, al margen de quién realice la evaluación, debe construirse un modelo de 
ésta que responda a las características generales del programa tales corno el diseño, el tipo de 
evaluación que mejor se adapta a éste y tatnbién que mejor interpreta y representa los 
objetivos particulares de la evaluación. Por otra parte, el modelo también incluye el diseño de 
evaluación, es decir, asigna parámetros e indicadores específicos a los objetivos del programa 
y a los de la evaluación, sei"lala con claridad los métodos, técnicas e instrumentos que se 
utilizarán en la recolección de la información susceptible de arrojar los resultados del impacto 
del programa. 

En la búsqueda del modelo de evaluación que con mayor prec1s1on refleja el trabajo 
desarrollado por el CDSICL y en la búsqueda del disei"lo de evaluación que mejor refleja el 
impacto obtenido por este mismo programa, se analizaron tres propuestas de evaluación de 
cuatro autores, dos espafioles y dos latinoamericanos con lo cual se retomaron sugerencias que 
fueron incorporadas en el modelo de evaluación y utilizadas en el disefio de evaluación de 
impacto del CDSICL. 

Y antes de sei"lalar Jos aportes de los autores mencionados y que contribuyeron al modelo y 
al diseño de evaluación tanto del SECO! como del CDSICL, y a la evaluación misma de estos 
programas, es necesario dejar establecido que, en general. la gran mayoría de los especialistas 
en evaluación de proyectos coinciden en aspectos generales de ésta como el alcance y el 
carácter científico que debe poseer: lA evaluación es una forma de investigación social 
aplicada, sistemática, planificada y dirigida (Ander-Egg); Caro! H. Weiss, por su parte, le 
llama investigación evaluativa y Gloria Pérez Serrano una gestión cienJijica especifica. 

Por cuanto a la manera como debe realizarse, algunos autores sostienen que deben 
establecerse indicadores de evaluación, entendiéndose como indicador a 1ma información 
breve, que nos seflala aspectos significativos de Ja gestión (Alrjandro Medina); Alicia 
Ziccardi recuerda que evaluar el desempeflo de gobiernos y evaluar programas sociales 
req11iere la elaboración de un marco conceptual que sustente dicha eval11ación, en tanto que 
Juan Fernández Sierra señala que: --La labor de los evaluadores sería recoger, organizar y 
ofrecer datos relevantes para favorecer y provocar el análisis y el diálogo con los 
participantes".¡2¡ 

Respecto a los diferentes tipos de evaluación. Ander-Egg distingue ocho modalidades que 
tienen que ver con aspectos como el momento que se ei•a/úa; las .timciones que cumple la 
ewrluación; la procedencia de los ei·aluadores; los objetos del programa que son objeto de 
emluación; la e1•al11ación del diseño e instntJnentación del prowama; c1•aluación de la 
ejicacia (resultados))' cjiclcncia (rentabilidad). 

Como se ve, existe wia amplia variedad de propuestas en torno a la evaluación, en tomo al 
cuando y cómo realizarla. qué deberá evaluarse cte., sin embargo, en la búsqueda del modelo 
y el diseño que mejor se ajusta a los objcti\'os del presente trabajo. a continuación se reseñan 
las propuestas de evaluación del cspaiiol hancisco Al vira junto con la de otros autores que en 
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nuestra América resultan ya clásicos en la materia, tales como Cohen y Franco y, desde luego, 
Arlette Pichardo. 

2.1.2 El Modelo de Francisco Alvira 

Este autor espafiol piensa que: "Evaluar sólo tiene sentido si: 

No es excesivamente oneroso en comparación con el proceso de intervención. 
Los resuhados de la evaluación van encaminados a mejorar las intervenciones (la que se 
evalúa u otras) o a poner en marcha nuevas intcrvenciones".<J> 

A su juicio, como toda intervención obedece a la existencia de un problema: .. La 
caracterización de dicho problema deberá implicar una evaluación de necesidades previa que 
suele ser la base para la elaboración y el desarrollo del programa. ( ... ) Antes de llevar a cabo 
la implantación del programa, es recomendable, además, realizar una evaluación del diseño y 
de la conceptualización del mismo. La aplicación /instrumentación del programa suele llevar 
aparejada !a evaluación de la implementación y, ya por último, cuando el programa está 
funcionando, se debe llevar a cabo una evaluación de resultados, de impacto y económica".(4) 

El siguiente esquema explica mejor la propuesta alviriana: 

La imbricación de la programación y la evaluación 

Desarrollo y 
elaboración del 
programa 

Aplicación del 
programa 

---------e Evaluación del dlseilo 
del programa 

Evaluación de la 

14---------1 implementación 

Evaluación de 

L-----------~ resultados, de impacto 
y económica 

Ahora bien, particularmente para este autor evaluar sib'Tlifica: 
"Emitir un juicio sobre su vnlor 

---~---=-=:-:-;----·¡ 
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fundamentado en información recogida sistemática y científicamente 
con el objetivo último de utilizar dicho juicio e información para actuar sobre el 
programa, manteniéndolo, modificándolo o terminándolo".<5> 

Según Alvira, toda evaluación comienza por la demanda de ésta por parte de un cliente lo 
cual obliga al evaluador a familiarizarse con el programa para luego dar respuesta a las 
preguntas que el cliente solicita a través de la evaluación. 

La familiarización con el programa es una etapa importante de la evaluación en tanto que en 
ésta se llega a determinar el modelo de intervención utilizado, que a juicio de Alvira se define 
como: "El modelo causal, es decir el conjunto de actuaciones organizadas y los efectos de las 
mismas esquematizadas en forma de causas y efectos; es por tanto la esencia del programa".(6) 

Sin embargo, habría que diferenciar, "idealmente" a juicio de Alvira, entre modelo teórico 
que es el que refleja las relaciones causales entre las diferentes variables y que además se 
encuentra fonnalizado por la literatura r'!spectiva y modelo de intervención que puede 
definirse como el modelo teórico pero que se restringe únicamente al programa y el modelo de 
acción que es el modelo de intervención que se utilizó en realidad. 

Adicionalmente, Alvira distingue un modelo más que se presenta cuando se realiza la 
"evaluación de la evaluabilidad de un programa", es decir, modelo retórico que contiene la 
parte del discurso político que acompaña a los programas y el modelo evaluable que es la 
parte de la intervención que verdaderamente puede ser evaluada. 

Dichas preguntas, formuladas por el cliente e interpretadas correctamente por el evaluador 
pueden llegar a establecer objetivos de evaluación, por ejemplo, analizar la cobertura de un 
programa y sus características, a la vez que señala también el tipo de evaluación, en este caso 
de cobertura. también fija criterios de valor. 

De esa manera. preguntas. objetivos, tipos de evaluación y criterios de valor tienen que 
formar un todo coherente e interrelacionado, marcando la pauta de por dónde deben discurrir 
los demás aspectos de la evaluación, incluida la realización de la misma. 

El diseño de evaluación implica la elección de una metodología de recogida de información 
y de análisis de la misma. de modo que se cubran los objetivos de la evaluación. Como dice 
R. K. Yin: ··un diseño es la secuencia lógica que conecta los datos empíricos con las 
preguntas iniciales y en última instancia con las conclusionesº".(7> 

Alvira abunda sobre el diseño de evaluación de la siguiente manera: 'ºDiseñar una 
evaluación es plantear qué información se va a recoger y analizar teniendo siempre a la vista 
los objetivos. La lógica que conecta información. método de recogida de información. análisis 
y objetivos de la evaluación es el diseño de la misma··.<K> 
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Esta aplicación del diseño es, ante todo, recogida /producción de información sobre el 
programa, todo lo cual exige: 

diseñar los instrumentos de medida 
seleccionar procedimientos de recogida de datos, aplicación de dichos instrumentos 
registro de la información. 

Para terminar con el diseño de evaluación, Alvira propone que la información recogida debe 
ser analizada e interpretada desde las preguntas, objetivos y criterios de valor que son el inicio 
del proceso evaluativo, deduciendo al final las consecuencias que de la evaluación se deriven 
de coro a la modificación o no del programa con la consecuente elaboración del informe. 

Otro diagrama muestra la sucesión de pasos para realizar la evaluación; 

Las fases de una evaluación 

Demanda del cliente 

Familiarización con el 
oroi:muna 

Determinación de: 
-Preguntas 
-Objetivos 
·Tipos de evaluación 
-Criterios de valor 

Diseño de la evalua':ión 

Recogida sistemática de 
información 

Análisis e interpretación 
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Por cuanto a los tipos de evaluación, Francisco Alvira sei'iala que se pueden agrupar de la 
siguiente manera: 

-Evaluación de necesidades.- En este tipo de evaluación la primer tarea es identificar con 
exactitud el problema, analizando sus características y proponiendo soluciones. 

-Evaluación del diseño y conceptualización .- Una vez elaborado el programa: "Lo normal 
es realizar una evaluación de conceptualización y diseño. Esta es una evaluación sobre el 
papel y busca la coherencia lógica entre los resultados de la evaluación de necesidades, el 
programa y los conocimientos básicos sobre el problema por resolver; este tipo de evaluación 
puede descubrir una mala traducción del modelo teórico causal, una insuficiente previsión de 
recursos, una inadecuada previsión de la prestación del servicio para llegar a la población 
objeto, etc. "(9J 

-Evaluación de la implementación /aplicación.- Evaluada la coherencia del programa lo 
siguiente es ejecutarlo, lo cual permitirá su respectiva evaluación centrándola en la cobertura 
y en el funcionamiento en relación con lo previsto. 

-Evaluación de resultados.- Si el programa se desenvuelve según lo planeado, lo siguiente 
será evaluar los resultados que éste vaya teniendo, así, la evaluación de resultados estudia los 
efectos que tiene sobre la población objeto, distinguiendo los efectos que se le pueden atribuir 
a los no atribuibles , los efectos perseguidos de los no queridos. 

-Evaluación de impacto.- Este tipo de evaluación se centra en los erectos del programa sobre 
la comunidad, es decir no sólo a la población objeto. 

-Evaluación económica.- Esta última etapa cierra el círculo puesto que introduce la relación 
entre recursos escasos en la evaluación para buscar alternativas efectivas y eficientes. Se trata 
de la llamada evaluación de coste-beneficio. 

2.3 El Modelo de Arlette Plehanlo. 

El trabajo de Arlette Pichardo Evaluación de Impacto Social fue publicado por primera vez 
en 1988. es decir, casi al finalizar la tristemente celebre "década perdida en América Latina" y 
por ello advierte que teniendo como contexto esa dificil realidad, la colosal tarea que debe 
realizarse es la "Revalorización de lo Social, que no es otra cosa que la dimensión humana del 
desarrollo".(IOJ 

El modelo de c,·aJuación que esta autora propone es el llamado de impacto social, al cual 
describe como: "Síntesis de los enfoques más conocidos y utilizados para la evaluación de los 
proyectos ( ... ) se plantea como una perspectiva ck análisis que incorpora o considera de 
acuerdo con los objetirns de la evaluación. indicadores y variables económicas, poHticas. 
culturales cte."< 11 l 



Por impacto social, Pichardo sc11ala que: "Son los cwnbios o variaciones deseadas en los 
destinatarios de las políticas (sociales o no), programas y/o proyectos en cuanto a: 

a) Satisfacer necesidades básicas o no básicas. 
b) Promover o procurar condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida y de 

trabajo. 
c) Generar, fortalecer o consolidar niveles e instancias organizativas, formas de expresión, 

asociación y participación organizada 
d) Propiciar cambios de actitudes, condicionantes. aptitudes, comportamientos y 

mentalidades que modifiquen las concepciones y actuaciones de los actores sociales, de 
los cuales los individuos y grupos forman parte".{12) 

Ajuicio de Pichardo: "El impacto social puede observarse en tres niveles básicos: 

a) Los destinatarios de las acciones evaluadas. 
h) El medio institucional en el cual se gestan, promueven, desarrollan, ejecutan y evalúan las 

acciones consic!eradas en la evaluación. 
e) El contexto en el cual se inscn1>en las acciones evaluadas y los actores sociales que las 

respaldan".(13) 

Entrando ya al abordaje de lo que constituye su propuesta de modelo de evaluación, la 
autora parte de la definición de evaluación ligada al proceso todo de la planificación: "En 
síntesis, la evaluación es una actitud de conocimiento del medio que nos rodea, para 
aprehender y aprender de él los elementos básicos que deben orientar los procesos de toma. de 
decisiones y valorar los resultados obtenidos, asi como ir introduciendo los ajustes necesarios 
dictados por el criterio de la realidad".(14) 

Este concepto de evaluación es ligado por Arlette Pichardo con la búsqueda de rigurosidad 
científica en el proceso de evaluación, por lo tanto, la evaluación de impacto social debe 
detentar una base investigntiva y ello, a su vez, presupone "considerar dos aspectos básicos: 

a) La construcción de un objeto que ( ... ) se concreta y delimita en un objeto para evaluar 
el impacto social. 

b) La determinación de una estrategia para su tratamiento metodológico que se ordena y 
sistematiza en el DISEÑO EVAUJATIVO".c1s¡ 

Por construcción del objeto debe entenderse: ''La estructura teórica de explicación lógica 
que se construye teniendo como base el problema por evaluar y que orienta el proceso 
evaluativo".( lt'il 

En este sentldo, es posible distinguir tres componentes del objeto por evaluar y que se 
encuentran interrelacionados: 

"'a) La elaboración teórico conceptual del problema para evaluar el impacto social. que 
involucra: 
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i) ;Qué se va a evaluar? Es decir, delimitar y fundamentar el problema como necesidad 
de conocimiento, ¿qué es lo que interesa evaluar? En otras palabras, ¿cuál el ámbito 
de la evaluación? Por ejemplo, toma de decisiones, presupuesto, personal, etc. 

ii) Cuál es el significado del problema que se ya a evaluar. desde el punto de yista 
teórico conceptual? Es decir, ¿cuál es la interpretación que puede darse al problema 
por evaluar, seleccionando p2ara ello un referente teórico, que se constituya, a su vez, 
en el referente explicativo. 

iii) ¡Para qyé se va a evaluar? Es decir, cuáles son los objetivos de la evaluación, en 
función de quienes la convocan y a quienes van dirigidos sus resultados? 

La si¡,'Uiente cuestión importante es se¡,'Ún nuestra autora: "Disefiar y poner en práctica una 
estrategia para darle tratamiento metodológico a dicho problema. Se entiende por tal estrategia 
el proceso mediante el cual se ordena y sistematiza el procedimiento que se va a seguir en el 
desarrollo de la evaluación y que se concreta en un diseño evaluativo".(17) 

Dicha estrategia implica desarrollar un procedimiento de trabajo que incluye tres fases 
interrelacionadas entre sí: 

a) Fase de diseño: que como su nombre lo indica, supone la elaboración del diseño 
evaluativo. Es también una descripción o bosquejo general en el cual se define con 
mayor nivel de precisión cómo se va a evaluar el impacto social. En otras palabras, es 
el marco estratégico que le confiere unidad a los objetivos de la evaluación, en 
coherencia con el objeto por evaluar. En el disefio evaluativo se definen las actividades 
prácticas que deberán ser emprendidas para darle contenido a la investigación 
evaluativa. 

b) Fase de enálisis: en que a partir del disefio evaluativo, se lleva a cabo el proceso de 
recolección e interpretación de informaciones. Se trata de desarrollar el proceso para 
recolectar, ordenar, analizar e interpretar las infurmaciones que permitan medir el 
impacto social y sustentar con rigor científico, lógica y coherencia los planteamientos 
que se hacen en la evaluación 

c) Fase de decisiones: en la cual se identifican, proponen e incorporan las medidas 
preventivas y correctivas consideradas oportunas, convenientes y viables. En esta fase 
corresponde proponer e incorporar las medidas preventivas y correctivas necesarias, 
consideradas oportunas para hacer viable el impacto social".(IBJ 

El bosquejo resumido anteriormente lleva al tipo de evaluación que por las características de 
este trabajo se pretende adaptar: evaluación ex-post. 

Y a ese respecto. señala que "En resumen. la evaluación ex-post lo que trata de examinar es, 
a partir de la situación inicial diagnosticada, cuáles son los cambios o variaciones generados y 
hasta que punto las situaciones logradas se acercan a la situación deseada postulada en la 
imagen-objetivo. tanto en términos de calidad en los cambios logrados como de la magnitud 
de los mismos ( ... )la evaluación ex-post del impacto social tiene como parámetro principal al 

TESIS CON 
F.A.LLA DE ORIGEN :...-a,;.n"'I:'-'_;. -"~•"'....._ _______ ~ 

JO 



propio Impacto social. Es decir, examinar la capacidad de las políticas, programas o proyectos 
evaluados para generar cambios o variaciones en tres niveles de acción: 

a) Cambios o Variaciones en los Destinatarios que se expresen en: 

Mejoras cualitativas en la situación, condición y calidad de vida de éstos, vía la 
satisfacción de necesidades básicas o no básicas, por medio de la disminución del déficit 
nutricional, la elevación de las tasas de alfabctismo y escolaridad , la dotación de 
viviendas( ... ) entre otros indicadores. 
Mejoras en las condiciones de vida y de trabajo, que signifiquen un alívio pera la carga 
doméstica familiar, favorezcan estilos de vida más sanos, permitan el desarrollo de las 
habilidades y las potencialidades en los individuos etc. 
Nuevas actitudes, condicionantes, aptitudes, comportamiento y mentalidades que se 
reflejen, por ejemplo en el fortalecimiento de los niveles organizativos, en Ja ampliación 
de los espacios de participación democrática, entre otros".(19) 

Acerca de los momentcs en que debe realizarse la evaluación ex-post de impacto social, 
Arlette Pichardo ubica dos: 

a) Inmediatamente después de que concluyó la ejecución 
b) Un tiempo después de finalizada la ejecución. 

Según Pichardo: "En ambos casos, los propósitos fundamentales se plantean en dos 
sentidos, complementarios entre si: 

a) Evaluar el impacto social alcanzado en tres ámbitos de acción: 
·Los productos.- que pueden definirse como los resultados concretos de la ejecución de las 
pollticas, programas o proyectos evaluados, tales como bienes producidos y /o servicios 
prestados 
·Los efectos.- resultados obtenidos al utilizar los productos 
-El impacto propiamente dicho.-Resultados obtenidos al utilizar los efectos".(20) 

Evaluar Jos Productos. 

Iniciada ya la evaluación el primer análisis debe referirse a los resultados concretos 
obtenidos en el marco de las políticas, programas o proyectos evaluados, tales como bienes 
producidos y servicios prestados. 

Aquí interesan "dos aspectos fundamentales: 

a) La cantidad de los productos obtenidos , lo que lleva a examinar, por Wl lado, la 
cobertura de las acciones realizadas y por el otro lado, a examinar la regularidad de la 
realización de las mismas. 
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b) La calidad de los productos obtenidos, en términos de la capacidad de éstos para 
cumplir con los requisitos esperados de ellos 

Evaluarlos Efectos. 

En el caso de los efectos debe entenderse que éstos son: "El resultado de la utilización de los 
productos( ... ). Se diferencian de los impactos en que pueden tener un menor grado de 
permanencia y su presencia por sí sola no garantiza cambios importantes en la tendencia 
histórica. 

Los diversos tipos de efectos alcanzados con la ejecución, pueden clasificarse en cuatro 
tipos: 

a) Concretos.- Relativos al aporte real y efectivo, a la atención de los problemas que 
originaron la intervención, por parte de las acciones realizadas. 

b) Procesales.- En cuanto a generar condiciones más favorables para enfrentar los 
problemas que originaron la intervención. Por ejemplo, maycr desarrollo en los niveles 
de conciencia y búsqueda de opciones para satisfacer necesidades sentidas por la 
población destinataria. 

c) Demostrativos.- En relación con la puesta en práctica de iniciativas de desarrollo, 
consideradas como experiencias de tipo piloto, cuya validación, reformulación o 
invalidación se constituya en un punto de partida importante para emprender acciones 
futuras. 

d) Multiplicadores.- Referidos a la capacidad adquirida y/o desarrollada por los 
destinatarios y /o las instituciones ejecutoras para reproducir y transmitir tales 
experiencias en un determinado proceso de desarrollo, en otro contexto, nivel 
o situación".(21) 

Evaluar el Impacto. 

El impacto social tiene que ver con: "los resultados de tercer nivel obtenidos al utilizar los 
efectos. Su carácter es de mayor pennanencia y su presencia evidencia cambios importantes 
en la tendencia histórica proyectada en la situación inicial. 

El análisis del impacto. remite a la consideración de cuatro elementos básicos: 
a) La estructura y funcionamiento institucional organizativo. que dieron respaldo al 

proceso de intervención evaluado. 
b) La forma en cómo los destinatarios de las políticas. programas y proyectos evaluados 

perciben el cumplimiento de los objetivos de los mismos y las variaciones 
experimentadas en éstos. 

c) Las estrategias de intervención utilizadas para la conducción general del proceso. es 
decir. la direccionalidad en que se fundamentó el proceso de búsqueda de desarrollo 
con impacto social. 

d) Los cambios observados en el contexto en que se desarrollan los proyectos y las 
acciones de los actores que impulsaron tales medidas. 
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El primer elemento refiere los aspectos del funcionamiento institucional operativo de las 
instituciones u organizaciones ejecutoras de las medidas evaluadas y, por lo tanto, se dirige a 
evaluar el impacto social en el nivel institucional. 

El segundo alude a la percepción y valoración que tienen los destinatarios del proceso, y la 
incidencia en la capacidad de análisis e intervención en su propia realidad, que puede 
desarrollarse o potencializarse a partir del impacto social logrado en los destinatarios de las 
políticas, programas o proyectos evaluados. 

El tercero se centra en 111 direccionalidad política del proceso de desarrollo, en los objetivos 
reales de buscar impacto social y en la forma en cómo éste se concreta en una trayectoria de 
acción capaz de materializar cambios importantes en una situación inicial dada. 

El cuarto elemento refleja respecto a las coordenadas económicas, políticas y sociales y su 
incidencia en la correlación de fuerzas vigente en una sociedad y en un momento histórico 
dado".(22) 

Sistema de Indicadores por Considerar en la Evaluación de Impacto Social 

Parte importante del modelo de evaluación de impacto social que propone Arlette Pichardo, 
resultan ser la construcción de indicadores para medir cuatro elementos centrales de la 
evaluación ex-post: 

-Eficacia: Se refiere, en lo fundamental, a detenninar el grado de cumplimiento de las 
políticas , programas y proyectos evaluados. 

-Eficiencia: Involucra lo relativo a la racionalidad en el uso de los recursos para lograr la 
calidad de los bienes producidos y/o de los servicios prestados. 

-Productividad: Se refiere a la relación entre la calidad de los bienes producidos y/o de los 
servicios prestados, en función de los recursos utilizados. 

-Impacto social propiamente dicho".(23) 

Concretamente. para el caso de la evaluación ex-post la medición de eficacia que resulta 
adecuada es: "El cumplimiento de objetivos y metas en función del impacto social buscado. 
Para el caso de la eficiencia la racionalidad de los recursos (humanos, financieros, materiales 
y de infraestructura física disponibles) y la productividad en términos de es·,ablecer la relación 
entre los productos obtenidos y los recursos en ellos invertidos".(24) 

En relación con los indicadores que miden el impacto social propiamente dicho: "El análisis 
debe orientarse a determinar los saldos netos de los cambios o variaciones observados en: los 
destinatarios, el contexto institucional y el medio social en que éstos se inscriben".t25l 
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A ese respecto, la Doctoro Pichardo propone tomar en cuente los siguientes: 

NIVELES 

1. De los íbiin:nario:s 

2. 1),,1 contexto 
lns!itucianol 

3. Del medio social 

CUADRO! 
ELEMENTOS POll CONSIDERAR 

(JrJ<lo de pcrc<.'¡)Clón y \'llloración por pan.: d" los <lestinalario; 
de los cambios obscn·dckls m: 

a) J..11.~ comllcioncs mntcri;~cs de vida (salud, OOUCllCl<ín, vhic'flda 
servicios lxisicos). 
b) Los C<llllf'Olll!!Tt"" no m;,tcri:JiL's 'i'JC Inciden en la cmdicioo y 
calidad de vida (fC'l.'TC><Ción. C'tlltlll'll y UITOS). 

e) Las condiciones de lrab<\i" (iluminación, vcntilncMn. riesgos 
espcclflcos y otrrn). 
ch) l.a gcn"'1!ción <k forma., 1NJCiali vus de pnxltacción. 
d) !..a promoción o lhrtakcimknto de la• fünnas de a-g:mir.Jcióo 
t;OCial y participad<Íll mlturul. 
e) L<1< hábitos. tnuJlcimcs, c(><tU01br\:s y otras forma• de 
manifcsladón de las expresiones cultumks. 
f) La correlación de fiJcr;.a.• en los actores sociales. 

l .Grm.lo de pcrccpd("1 y valor.ición de Jos nl vclC8 de dcd~ión 
jcrárquk:a y los ejecutores sobre: 
a} El funciooamiento opcnlllvo de los nivdcs en el j"l'OCCl<O de 
loma de decisiones. 
b) La 1/lllidcz de los ¡vocedimlcnto; utilbll<:kx; paru Identificar y 
adoptar las decisiones. 
e) Lu pertinencia de los métodrn de trJrujo utili.7.ad1:.; para 
identificar, ejecutar y cv-dhmr la¡¡ ncdoncs cj=rtadas. 
cb) La existencia y funciniamicnto clb:tlvo de las instancias y 
mecanismC<> de e<lOniirockín utilillldos. 
2) Grado de pcrccpcim y v:1lm1clón úe los ni\'.clcs insthuciouales 
y los <kstirnmrios en relación cm: a) La capacidad parn conducir 
la ejecución, partlculanncnrc m Clk'lnlo a las ~ltctL• de ¡vnnociún, 
htvcstigaclón, prnw-.imacit\n, or¡;u1ización y C\WtL1dón: 
b) La mpaddad p.:ir.1 rru1ntcncr los niveles de i11lcrés de los 
di:stin.'.lOuirr; en cua11to a: a) cou\.1x.·.atoria~ ruútrucMn. pcnnac~cia 
ci1 las actividades, ¡mtici¡'la:ión y ¡u:ncración de organi,'1cimc,;. 

1) Ef<'Clos obscrv.1hh:s cn el nivel de vartahks CTrn11\miot•, s..>cialcs, 
polltica.'- t'tlituralc:., dcmográfims, l'C<>k~h::t,, tecnológica,_ <~C. 
2) Efoctc; obst..TVUOl\."S en la ri.\J de incidencia de g,~1crm:il'H1 &: int('tJL"tOS 
sociales. 

2,J.3 El Modelo de Ernesto Cohen y Rolando Franco 

Lo primera edición de esta obra fue publicada en 1992. apenas dos ai'los después de 
concluida la década pérdida en América latina, es decir la década de los ochenta a los 
noventa del siglo anterior en la cual los países latinoamericanos inician la reconversión de sus 
economías y la implantación de medidas neolibernles buscando el crecimiento económico, el 
cual por cierto. no se presentó casi en ningún país. 
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Por ello, los autores seilalan que: "(lay que elevar el grado de racionalidad de las 
políticas.( ... ) La evaluación de proyectos sociales tiene un papel central en ese proceso de 
racionalización y es un elemento b¡ísico de la planificación".(2ól 

Cohen y Franco también sostienen que: "Es necesario y factible evaluar las políticas sociales 
en el sentido de medir los resultados de las acciones realizadas. Ailn los más abstractos 
enunciados de política social pueden llevarse a la práctica mediante su operacionalización a 
programas y proyectos que se plasman en acciones concretas, siendo siempre posible (y 
necesario) evaluar si alcanzaron los objetivos que querían obtener".(27) 

El concepto de evaluación que utilizan a lo largo de la obra es: "La evaluación es una 
actividad que tiene por objeto maximizar la eficacia de los programas en la obtención de sus 
fines y en la eficiencia en la asignación de recursos para la consecución de los mismos".(28) 

Según estos autores: "Para realizar la evaluación de un proyecto hay que precisar el universo 
de estudio, las unidades tie análisis, las hipótesis, el diseño muestra!, el plan de análisis, el 
contexto y las formas de recoger la información, los instrumentos de recolección de datos, las 
formas y pasos del procesamiento y las técnicas a utilizar".(29) 

Según Cohen y Franco por los conceptos anteriores debe entenderse lo siguiente: 

Población o universo del proyecto.-"Conjunto de personas, familias u organizaciones que 
comparten el atributo de ser receptor de los servicios o bienes del mismo. 

Atributos( ... ) son las cualidades observables en la población del proyecto".(30) 

Por unidades de análisis Cohen y Franco señalan que: ··constituyen el objeto de la 
evaluación y la primera elección decisiva que es necesario realizar para llevarla a cabo".(31) 

Por cuanto a las hipótesis, los autores mencionados sostienen que todo proyecto en general, 
pero particularmente los que utilizan la evaluación ex-ante. requieren un diagnóstico, el cual: 
"Busca describir la realidad que el proyecto pretende modificar y explicar cómo es que dichas 
transformaciones se van a producir( ... ) y por tanto. requieren hipótesis sobre las condiciones 
o variables relevantes para que ellos se produzcan".(32) 

Acerca de la relación entre evaluación e hipótesis los autorl's indican que: "La evaluación 
describe las características de las unidades de an:ílisis relacionadas al funcionamiento del 
proyecto, y tiene por finalidad explicar si los resultados de su ejecución han sido o no exitosos 
y "por qué". Para buscar una explicación hay que aceptar o fonnular una teoría que dé 
significado a los hechos observados. En el campo de la evaluación. normalmente se recurre a 
teorías parciales o conjunto de hipótesis articuladas entre sí. De ahi el papel central que las 
hipótesis cumplen con el proceso evaluativo".(33) 
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Por cuanto al diseño muestra(, Cohen y Franco señalan que: "Cualquier subconjunto de la 
población o universo constituye una muestra. 

Una muestra debe satistaccr dos condiciones: 
i) permitir la puesta a prueba de hipótesis sustantivas ( ... ) se trata de relaciones entre las 

variables que permiten determinar la eficiencia operacional o el impacto; ii) hacer posible que 
los resultados obtenidos de la muestra sean generalizables al universo".<34J 

En relación a lo que Cohen y Franco llaman el plan de análisis, estos autores piensan que 
éste tiene como funciones: "i) sintetizar Ja infonnación disponible en indicadores; ii) elegir los 
métodos y técnicas que permitan utilizar Ja información para alcanzar los resultados buscados; 
iii) apreciar la naturaleza de los indicadores y las escalas aplicables a los mismos (de razón, 
intervalar, ordinal o nominal}, y en función de éstas, seleccionar las herramientas estadísticas 
que cabe utilizar".(35) 

Tocante al contexto y las formas de recoger Ja infonnación, Cohen y Franco explican que 
todo proyecto debe ser evaluado en su contexto sociocultural, ya que: ''Es indudable que el 
col!lexto afecta el proyecto, y puede llegar a determinar su éxito o fracaso. Por ello, hay que 
prestarle particular atención durante la evaluación. Los aspectos relevantes del contexto deben 
considerarse en las unidades de análisis que resulten de las hipótesis generales y deben 
también especificarse en el modelo de evaluación escogido".(36) 

A juicio de estos autores, el paso siguiente es definir los instrumentos de recolección de 
información, a manera de ejemplo explican la encuesta y la prueba previa: 

"a) La encuesta. Se llama encuesta, en forma genérica, a los instrumentos para la 
recolección de información aplicables a cualquier tipo de unidad de análisis que contienen 
variables relevantes para la evaluación".(37) 

Al respecto, una reflexión interesante de parte de estos autores es la que sigue. "La 
evaluación de un proyecto se inicia con una descripción del mismo y con la presentación de 
las hipótesis centrales que permiten verificar la eficiencia operacional, el impacto y los efectos 
producidos como resultado de su implementación. Para la verificación de las hipótesis se 
recurre a los instrumentos de recolección de infomrnción. que deben acompañarse de los 
instrumentos para su uso. para que los datos obtenidos posean los niveles de confiabilidad \' 
validez deseados".(JR) · 

''b) La prueba previa. Es un paso para detem1inar Ja viabilidad y adecuación de Jos 
instrumentos y del personal que tiene a su cargo el relevamiento de la información. Al mismo 
tiempo debe mostrar la correspondencia que existe entre la relevancia teóricamente asignada a 
las variables seleccionadas y los resultados de la aplicación. Para cumplir con estos objeti\·os 
se obtiene una muestra de la muestra preYiamente seleccionada. Esta submuestra dehe ser 
diseñada tratando de cubrir todo el campo de variación de las unidades de anúlisis y de Jos 
\'alores de las variables que se intenten medir".tJYJ 



Referente u las formas y pasos del procesamiento, Cohen y Franco sei'lalan que: "Después de 
efectuada la recolección. hay varios pasos que usualmente se realizan para el procesamiento 
de la información. Ellos son: 

a) La codificación. Es la tarea <le asignar números a las variables y 11 Jos v11lores que éstas 
pueden asumir dentro de su rango de variación. Esto requiere trasladar a lasa planillas 
de codificación los valores registrados en las preguntas precodificadas.( ... ) 

b) El amilisis de consistencia <le las variables. Después de realizada la grabo verificación, 
se realizan pruebas para garantizar que los valores registrados por las variables en las 
unidades de análisis se encuentran dentro del rango de variación posible y, al mismo 
tiempo. son consistentes entre si. 

c) Análisis de la distribución y de Ja relación existente entre variables.( ... ) Tienen por 
objeto determinar el agrupamiento de los valores de la variable según la distribución 
que ellos presenten en la muestra (punto de quiebre). A partir de aquí es posible aplicar 
el plan de análisis ya diseñado, complementándolo con las nuevas hipótesis que surjan 
de explorar los datos"'.(4UJ 

Lugar importante en la propuesta de evaluación de estos autores ocupan las Técnicas de 
Análisis, cuyo uso es definido así: "Las técnicas a utilizar dependen del nivel de medición que 
puede aplicarse a los atributos o variables de las unidades de análisis. ( ... ) La medición es 
posible si hay correspondencia entre elementos y números, de acuerdo a reglas teóricas o 
empíricas; y ella será más confiable, cuanto mayor sea el grado de adecuación de las reglas 
con el objeto medido. ( ... ) El supuesto básico es que el sistema numérico y la realidad son 
isomorfos, o sea que tienen identidad y similitud en la forma. Esto permite establecer una 
correspondencia entre ambos. La forma en que se establezca tal correspondencia determina el 
modo en que la realidad puede medirse".(41) 

Finalmente, parte medular de la propuesta de estos autores sudamericanos tiene que ver con 
la manera como se dimensiona el objetivo general de un proyecto en subconjuntos de 
objetivos específicos. de convertir éstos en metas, entendidas por Cohen y Franco como 
dimenl'inna/izacián operacional de los ohjelil'os específicos, cuyo logro debe ser medido a 
través de indicadores. 

Por último Cohen y Franco señalan que: "En la evaluación, el indicador es Ja unidad que 
pennite medir el alcance de un objetivo especifico. Hay que distinguir entre indicadores 
<lirecws e indirectos. Los primeros traducen el logro del objetivo específico en una relación de 
implicación lógica.( ... ) Los indirectos deben ser construidos".<42J 
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2.2 lfaci:i un Modelo de Evaluación 

Retomando algunas de las propuestas de los autores reseñados con anterioridad, más algunas 
consideraciones del autor de estas letras, el modelo de evaluación de diseño y de impacto 
tendrá los siguientes momentos y actividades: 

Momento 

11 

111 

IV 

Actividades 

lktcrminar los ohjctivos e 
hipótesis de evaluación. 

Elaboración del disdlo de 
evaluación de diseño del 
SECOI y de diseño e impacto 
del CDSICL 

a) Establecimiento de 
parámL1rOS de 
evaluación 

b) Construcción de 
criterios cspecificos 
(indicadores) 

e) Selección de fuentes 
de inforrnaéión. 

d) Recolección de 
infonnación 

Aoálisis e itúcrp<L1ación de la 
infortnadón: 
a)Discilo del modelo de 
análisis: 
-Técnicas de ordenamiento de 
la infnrma.ción. 

lnform.: Je evaluación del 
impacto socia] 

El esquema anterior señala los momentos y actividades que deberá cubrir la evaluación de 
disefio que se realizani 11 los programas SECO! y Casa Libertad y de impacto a este último 
programa. propiamente puede presumir.;e como un modelo. si por modelo se entiende lo que 



scilalu w1 autor: "La palubra "modelo" proviene del latln 111od1úus: medidu, ritmo, magnitud, y 
está relacionada co1\ la palabra 1110<111.1·: copia. imagen''.(4JJ 

Es decir, este modelo de evaluación de impacto suslituyc la carencia de modelo al momento 
de diseifarse el programa. 

Así, por cuanto al Momento 1 y en tanto trabajo recepcionnl, el modelo utiliza los mismos 
objetivos y las mismas hipótesis que se diseñaron pare le presente investigación. (Ver 
capítulo 3: Dise11o de la investigación). 

Por cuanto a la primera actividad del Momento 11 del modelo de evaluación: 
establecimiento de parámetros de evaluación de impacto para el CDSICL, de acuerdo con 
Arlette Pichardo: "Son criterios generales que orientan, conceptual y metodológicamente el 
proceso de evaluación de impacto social".(441 

Por lo que hace a la segunda actJ\'idad del Momento 11, construcción de indicadores, la 
misma autora señala que: "Son las señales, signos. muestras o marcas de algún suceso, 
acontecimiento o proceso que ponen en evidencia la magnitud o intensidad de un problema o 
el grado de impacto alcanzado en su atención''.(45) 

En relación con la tercera actividad del Momento 11, selección de las fuentes de 
infonnación, se proponen tanto fuentes documentales como entrevistas concedidas por 
diversos participantes del programa. Para finalizar este momento, la recolección de 
información consiste en la aplicación en terreno de los instrumentos diseñados en el punto 
anterior. Vale la pena señalar el hecho de que entre técnicas e instrumentos debe existir una 
relación de correspondencia directa y ambas subordinarse a la comprobación de las hipótesis y 
valoración de los objetivos. 

Tocante a la primera actividad del Momento 111, análisis e interpretación de Ja 
infonnación, debe establecerse una manera particular de análisis de la información que hasta 
el momento se ha recogido, tanto documental como en terreno. Cohcn y Franco piensan que el 
siguiente paso es confoccionar un ''plan de análisis de los datos recogidos", el cual consistiría 
en: "El plan de análisis tiene como funciones: i) sintetizar la información disponible en 
indicadores; ii) elegir los métodos y técnicas que permitan utilizar la información para 
alcanzar los resultados buscados; iii) apreciar la naturaleza de los indicadores y las escalas 
aplicables a los mismos (de razón. intervalar. ordinal o nominal) y. en función de éstas, 
seleccionar las herramientas estadísticas que cabe utilizar".<46) 

En lo que tiene que ver con la segunda :1cth·id:td del Momento 111, con las técnicas de 
ordenamiento de la información, Cohcn y Franco afirman que: "Las técnicas a utilizar 
dependen del nivel de medición que puede aplicarse u los atributos o variables de las unidades 
<le análisis".«17) 
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Con respecto a la tercem actividad del Mome11to 111, elección y utilización de las técnicas 
de medición. Cohen y franco destacan lo siguiente: "Los pasos necesarios para realizar 
cualquier medición son: "definir los objetos del universo en estudio; establecer las 
propiedades o atributos que se van a considerar en dicho universo, particionando la población; 
asignar y contar los elementos de cada subconjunto".C4R) 

Por último, en relación con el Cuarto Momento, presentación del informe de evaluación de 
impacto social, Arlette Pichardo afirma que el tipo de informe que mejor se ajusta tanto al 
modelo como al diseño de evaluación utilizados en este trabajo, evaluación ex-post de 
impacto, es el llamado de conclusión. 

Este informe incluye por contenido, ajuicio de Pichardo, Ja~ partes siguientes: 

"a) Actividades realizadas, resultados obtenidos y objetivos logrados en función del impacto 
social buscado. 

b) Pertinencia y adecuación de Ja metodología empleada para el logro del impacto social. 
c) Comparación entre objetivos programados y resultados obtenidos en los tres ámbitos de 

intervención: productos, efectos e impactos. 
d) Recomendaciones para futuro, en cuanto a seguimiento para garantizar la permanencia 

de lo logrado o reproducir las experiencias adquiridas en procesos con características 
similares".(49) 

2.2.I Evaluación de Diseño y Evaluación de Impacto. 

Por la pertenencia del proyecto CDSICL al programa SECOI, se realizará a ambos 
programas la evaluación de disefio con el fin de observar la coherencia y la idoneidad del 
progTama SECOI con el proyecto CDSICL, el cual, como se sabe, tuvo su centro de ejecución 
en una parte de la Delegación lztapalapa. 

También, es necesario puntualizar que el modelo de evaluación propuesto incluye un diseño 
de evaluación de impacto al CDSICL, el cual, como ya se sabe, trata de evaluar los efectos 
producidos por un programa o proyecto en los destinatarios, contexto institucional y medio 
social. 

Resumiendo lo anterior. en el modelo de evaluación quedan integrados el diseño de 
evaluación de diseño del SECO! y CDSICL y la evaluación de impacto del CDSICL. 
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NOTAS 

( 1 i Alma E. Muñoz, Cueslio11a11 inl'estiKadores lo}!.ros ele/ proxrama Oporlunidaeles, 
México, periódico La jornada, jueves 24 abril de 2003, p.14. 

(2) Juan Fernández Sierra, Eval11acití11 Cualitativa de l'roxrama.v ele Educación para la 
Salud: una experiencia hospitalaria. España, Aljibe. p.17 

(3) Francisco Alvira, Metodolvxla ele la evaluacitín ele proxramas: un enfoque práctico, 
Argentina, Lumen Hurnanitas 1997, p.9. 

(4) /bid., p.10. 
(5) /bid., p.11. 
(6) /bid., p.25. 
(7) /bid., p.15. 
(8) /bid., p.40. 
(9) /bid., p.42. 
( 1 O) Arlettc Piehardo, Evaluación del impacto social: el valor de lo humano ante la crisis 

y el ajuste, Argentina, Lumen Humanitas 1997 p. 4. 
(11) lbid.,p.47. 
(12) /bid., p.74. 
(13) /bid., p.74. 
(14) /bid., p.142. 
(15) /bid., p.213. 
(16) /bid., p.213. 
(17) Jbid.,p.239. 
(18) /bid., p.240. 
(19) /bid., p.347. 
(20) /bid., p.352. 
(21) /bid., p.352. 
(22) /bid., p.353. 
(23) /bid., p.347. 
(24) /bid., p.355. 
(25) /bid., p.455. 
(26) Ernesto Cohen y Rolando Franco, Evaluación de Proyectos Sociales, México, Siglo 

XXI 2000, p.13. 
(27) lbiJ .• p.14. 
(28) /bid., p.77. 
(29) /bid., p.140. 
(30) /bid., p.140. 
(31 l !bid .. p.140. 
(32) /bid., p.141. 
(33) lhid., p.142. 
(34) lhid.,p.143. 
(35) lhid .. p.144. 
(36) /bid .. p.145. 
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(37) !bid., p.147. 
(38) !bid., p.148. 
(39) Jbitl., p.148. 
(40) !bid., p.150. 
(41) !bid., p.151. 
(42) !bid., p.155. 
(43) Instituto de Filosofi11. La dialéctica y los métodos cienJ!ficos generales de 

investiga<:lón, Ciudad de la Habana, Cuba, Ciencias Sociales 1985, p.313. 
(44) Arleette Pichardo, Evaluación del impacto social: el valor de lo humano ante la 

crisis y el ajuste, Argentina, Lumen Human itas 1997 p.244. 
(45) /bid., p.244. 
(46) Ernesto Cohen y Rolando Franco, Evaluación de Proyectos Sociales, México, Siglo 

XXI, 2000, p.144. 
(47) ]bid., p.150 
( 48) lbitl.,p.151. 
(49) ArleP.tte Pichardo, Evaluación del impacto social: el valor de lo humano ante la 

crisis y el ajuste, Argentina, Lumen Humanitas 1997 p.374. 
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CAPlTUL03 

DISEÑO DE EVALUACION DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS SECOI Y 
CDSICL Y DE IMPACTO DE ESTE ULTIMO PROGRAMA 

"Cuando se Jm terminado el dise11u, los fieles 
permanecen sentados en el piso delante de 

el, en una actitud de emoción purlsima. 
Si le diéramos a la palabra un sentido 

correspondiente a la mentalidad de los 
primitivos, podrfamos decir que lo adoran" 

Emile Durkhcim 

3.1 Parámetros de Evaluación de Diseño de los Programas SECOI y CDSICL 

Como ya se especificó, los parámetros de evaluación son los criterios generales que 
orientan, conceptual y metodológicamente el proceso de evaluación. En el caso del disefio de 
los programns SECOI y del CDSICL los parámetros establecidos son los siguientes: 

- Atendiendo a los momentos y actividades del modelo de evaluación descrito 
anteriormente, el primer parámetro de evaluación de disefio es el que sugieren Graciela 
Cardarelli y Mónica Rosenfeld para programas o proyectos que tienen como uno de sus 
objetivos la pmticipacióo de la población, es decir. "La orientación conceptual 
predominante( ... ) que son opciones teóricas e ideológicas que encuadran el sentido final y 
direccionalizador de las intervenciones".(!) 

-El segundo parámetro es el que Francisco Alvira sugiere para la C\'a(uación del diset1o de 
un programa, es <lecir. "( ... )El análisis lógico conceptual del programa/ iotervcnción para 
''atorar su adecuación".(2) 

El tercer parámet10 es el que Ander-Egg denomina corno pertinencia, al cual define de la 
siguiente manera: '"Es la capacidad que tiene un programa o proyecto para aplicarse y resolver 
la situación-problema que le dio origen. Valora la adecuación y uport1midad del proyecto en 
el contexto que opera, ya sea en relación a las necesidades humanas o demandas que dehe 
satfafáeer, a los proh/ema.1· que debe resolver, o a criterios di! prioridad previamente 
estahfecido.1· ".(J) 

El cuarto y último parámetro también lo sugiere Ander-Egg. se trata de la idoneidad o 
suficiencia y es definido en Jos siguientes ténninos: "Lli capacidad que tiene el programa o 
proyecto de hacer coherenles las ucrividades y tareas con las meras y objetivos propuestos. Se 
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realizadas se adecuan a los ohjetivo.1· y metas que se quieren alcanzar. Es decir, si el diseño 
es adecuado".(4) 

Para establecer indicadores a los parámetros anteriores, es necesario recordar. como lo hace 
Ander-Egg que: "Desde un punto de vista metodológico podemos caracterizar a los 
indicadores como el máximo grado de operacionalización de las variables para el control 
empírico de los enunciados conceptuales. ( ... ) Los indicadores son instrumentos, no operan 
por sí mismos; ellos indican o sirven para indicar, y no más. Y esta "indicación" la hacen 
desde el campo ideológico y desde la escala de valores del científico social que elabora los 
indicadores".(5J 

3.1.I Indicadores de Evaluación de Diseño para el SECOI y para el CDSICL. 

Siguiendo la definición de parámetros de Arlette Pichardo y la de indicadores de Ander
Egg, se puede establecer que existe una relación directa entre ambos conceptos ya que sin 
criterios generales que orienten cualquier evaluación no se puede definir concretamente lo que 
se quiere comparar y contra qué. 

Esta relación es puesta de manifiesto en el cuadro 2, el cual muestra los parámetros, 
indicadores, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán en la evaluación de diseño del 
SECOI y del CDSJCL. 

l".irámctros / Indicada-es 

(Qué se investiga) 

Cuadro2 

Método 

<Cómo) 

P.dr.irr~lrt~: Criterios IndicadCV"es: sei'0s ML"todo 
C.1'.."tK"TaiL-s Je inh..n;idad 

Orienta'--ión U"Ticeplual Ad"K.Ti(Xión de los Análisis de 
preJocn.inantc en k'6 programas a una o:inh..'11Ído 
prC1gra1na.s Sl'.C<Jl y (l(Xión tcúri~ 
ca. .... 1 fjtxTtad 
Análisis lúgjco tk h"' 
prc~ram:.~ SI.('( )J } 
Ca~ Liht.Tt~ 

Pt.'ntrll.'ncia di."''"' 
pn.µ;.una~ SH .. "< )i ~ 
Ca.....:-t 1 ihLTtaJ 

IJl'll~idad ll ... uJi1.,;it.'1h:1.J 
1 \:- h)'.>. progrmn.a:-. 
st.n. 11 > c.t .... 1 I.ihcrl .. t..i 

1 Ad1...x.i.1<11..'iún aJ 
Jia1!J1ústico. 
lli.."\..;,_'Si<lad!~} 
llhjcti\'lr-. 
Adc..."Crn1dt\11dd 
prtl)'l"l.10 SFC< ll ~ 
Casal.ih....'T1at.I a Ja...;, 
nc..."t..:csidaú.~ tl 

A'1.."l.1.Utdú1t lk 
m1..'1tlfJ,~.kt.11ic...lli\ 
adivl1.fadcs a . 
tlhjc:liW•S y llk..'fa .... 

RC\.'lJPiladOn 
dtl..i.uncntal tkl 
SEC-OI ydd 
CDSICI. 
An:tlisisy 
dc<lw.:.jún 
h.'ÚriL'<.1.del 
prngnuna SLC"OJ} 
Jd CDSICL 
Amtlisisy 
d1..'\.luc..."\:i ún d.: los 
prognuBilS SI ·c·or r 
l'IJSICI 

Técnicas Instrumentos 

(A través de qué) (Con qué) 

Témicas 
1 

Siste1mtiL"a1..;ón ¡ Ficha de truOOjo 
teúricu del 13iblingr;itica 
programa SEC<>I l C'uadrn analilico 
v del CDSICI. ' 
Matri1de 

Anális.i!.Jt.' 
Ci..Titt..'TliJl'. 
H.t..•pt.Til~ 

~t.Uritd"• 
1.:.('lf1J.!1tll!f1'..13-

Sistcmatir..11..;un 
c.kJ (Yl~Tl;.1 
SECO[\ Jd 
Cl>S!CÍ. 
\1.lfri;dl.' 

j fo:ha de trnrujo 
, hihliogrática. 
! Cll;idru anaJílico 
1 

: f"iL"ha dl· trJOOjn 
1 bihliognilka 

J>iariodl!...-antpo 
¡ t lrnbadcrJ 

, Fidm de:- trnNjn ! 
i tiihlingni.fü .. 11. 

t 'u.adro ;malilit.:tl 

Fuente: Raúl Rojas Soriano: (;uía !'ara R,•alizar !111•,•s1igacio11<'.I' Sociales. 

TESIS CON 
FALLA DE OP~r-inT J 

.¡4 



3.1.2 Diseño de Evaluación de Impacto del Centro de Desarrollo Social Integral Casa 
Libcrt11d (CDSICL). 

Siguiendo el modelo de evaluación señalado en el punto 2.2.1, a continuación se presentan 
los principales momentos que deberán cubrirse hasta la presentación de los resultados: 

Mo111cnto 1: Determinar los Objetivos e Hipótesis de Evaluación. 

En tanto trabajo reccpcional, el modelo de evaluación utiliza los objetivos e hipótesis 
diseñados en el proyecto de investigación, y que son los sii:,'llientcs: 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar una evaluación ex-post del disefio del Sistema de Servicios Comunitarios 
Integrados, SECOI y de diseño e impacto del Centro de Desarrollo Social "Casa Libertad". 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

!.-Identificar el impacto que tuvo en la población objetivo la oferta de servicios sociales 
ofrecidos por el SECOI Casa Libertad. 

2.-Analizar el diseño de los programas SECO! y Casa Libertad 

3 .-Delimitar las razones de la cancelación de programas como el SECO!. 
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HIPÓTESIS 1 

El bajo impacto que tuvo en la población objetivo la oforta de servicios que prestó el Centro de 
Desarrollo Social Integral Casa Libertad fue consecuencia de un diseño inadecuado del programa. 

OPF.RACIONALIZACION DF. LA lllPOTESIS 

Variable= "Diseño inadecuado de programa" 
Independiente 

Definiciones 

Variable = "Bajo impacto en la población" 
Dependiente 

Eficacia: Grado de cobLT1ura del programa 
Bajo impacto: mínimos cambios o variaciones 
LTI los destinatarios, el contexto institucional y 
en el mL-dio social 

Conceptuales: Impertinencia: Incapacidad del 
programa para aplicarse y 
resolver la situación problema. 
Insuficiencia. Capacidad del 
programa de hacer cohLTcntcs 
las metas y objL1ivos con las 
actividades. 

Conceptos 
Operativos: 

Programas SECOI y Casa 
Libertad. "Secretaría de 
Desarrollo Social: Principales 
Actividades Real izadas: 1998-
2000. 

Entrevistas con participantes de los progra~s Fuentes de 
Sistematización de informes de la gestión de infcnmción 
Casa Libertad. y 
Entrevista con el Lic. Luis Felipe Crespo, Técnicas 
ex • Director de Casa Libertad. 

HIPÓTESIS2 

La decisión de cancelar el Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad obedeció al bajo 
impacto que tuvieron en fa población los programas ejecutados por este centro de desarrollo. 

OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS 

Variable= "Bajo impacto en la población" 
Independiente . 

Definiciones Mínimos cambios n variaciones 
Conceptuales: en los d~-,;tinatarios. 

Conceptos 
Operath·os 

Entrevistas con rarticipamcs de los 
pn,gramas. Sistematización de Jos 
informes dc gestión de Casa l.ib.:nad 

Variable= "Cancelación del CDSICL" 
Dependiente. 

Sustitución del programa CDSICL 
por el programa Participación 

Entrevista a la Dra. Raquel s,,sa, Fuentes de 

Ciudadana. ) 

Secretaria de Desarrollo Social infmnaci<ln 
del Gobierno del Disrrito F edcral ,. 

To!<.:.Ucas 
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Momento 2: Diseño de Evaluación de Impacto del CDSICL 
a) Establecimiento de Parámetros de Evaluación de Impacto del CDSICL 

Los criterios generales que orientaron conceptual y metodológícamente el desarrollo de esta 
evaluación, se encuentran directamente relacionados con los objetivos que se propuso 
alcanzar Casa Libertad como polo de desarrollo social en una de las zonas más depauperadas 
de la Delegación lztapalapa. Los objetivos son los siguientes: 

Objetivo: Tnmsferir Habilidades y Capacidades a la Población 

Este objetivo tuvo su origen en el diagnóstico de la problemática social que ajuicio de Casa 
Libertad afecta a la población, (ver capítulo 2) y debe entenderse corno la adquisición por 
parte de la población de un conjunto de aptitudes. producto de la interacción entre ésta y Casa 
Libertad y sus programas para enfrentar la problemática comunitaria. "En este sentido y bajo 
el modelo de corresponsabilidad social que implica la participación del GDF, de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la propia con1unidad, Casa Libertad ha impulsado 
diversas acciones de transferencia de habilidades y capacidades, entre ellas el proyecto de 
eseuela de creatividad y el proyecto de estancia infantil".(6) 

Objetivo: Fortalecer los Procesos Culturales y Sociales 

En el momento mismo de la creación de Casa Libertad, se pensó en incorporar el 
componente cultural como parte del desarrollo social integral: "Es muy común encontrar 
programas de desarrollo social que no toman en cuenta la naturaleza de la subjetividad social 
y las 'Caracteristicas culturales de sus destinatarios, y se establecen las acciones institucionales 
sin que medie un diagnóstico de su situación y sus expectativas. 

El establecimiento de estrategias debe partir del reconocimiento de las características 
culturales de la población, proponer modelos de desarrollo que potencien su subjetividad 
social mediante hi reali7.ación pemianente de actiYidades y de la creación de espacios que 
pem1itan tanto al individuo como a la colectividad reflexionar sobre su situación actual y les 
posibiliten establecer sus propios escenarios de futuro ".(7) 

En otro documento se se1iala que el SECOI rebasa la concepción estrecha y unilateral que 
priva en otros centros comunitarios y que consiste en llevar la cultura a quienes no tienen 
acceso a ella ya que: "Desde una posición unilateral e impositiva, esto propicia en la 
población una participación pasiva, no creativa. reproductora de patrones de consumo 
establecidos por la lógica comercial de las industrias culturales y que entiende las opciones 
para el tiempo libre sólo como entretenimiento. Son ejemplo de ello: la tarjett>ría española, el 
macrarne, las flores de migajón etc".1111 

47 



Concretamente, para este campo se señala que: "La propuesta que se está construyendo en el 
SECOI para el campo de la cultura y la educación establece nuevas opciones de apoyo a la 
cultura con estrategias participativas de gestión, orientadas a generar modelos de impulso al 
desarrollo cultural en el que el actor central es la comunidad. Lograr este cambio implica 
formar a un grupo de facilitadores culturales que se encarguen de activar este proceso de 
animación en la comunidad a su cargo. Por ello la capacitación de los facilitadores es una 
estrategia central para fortalecer sus capacidades de promoción del potencial creativo y de los 
recursos de expresión artística y cultural de los grupos sociales con los que se interactuará. 
Los propósitos de la capacitación apuntan hacia la adquisición por parte del facilitador, de 
habilidades, capacidades y actitudes de servicio, organizadas y ordenadas".<9> 

Objetivo: Restituir el Tejido Social 

Este objetivo se pretendía alcanzar como resultado de la ejecución de la política social toda 
y se arh'llmentaba de la siguiente manera: "Como resultado de la aplicación de la política 
social propuesta se pretende lograr una integración social que reconstituya el daflado tejido 
social, con objeto de permitir el contacto intra e intergeneracional y la solidaridad entre 
sectores distintos de los habitantes del Distrito Federal." (10) 

Particularmente, la restitución del tejido social también sería el resultado de la interacción de 
los programas culturales y educativos que Casa Libertad ejecutó con la población participante 
en la zona: "Con las actividades culturales y educativas se trata de incidir en la reconstrucción 
del tejido social y en la recuperación de valores individuales y colectivos, fortaleciendo las 
identidades alrededor de las cuales se establecen los parámetros de convivencia de saberse 
parte de unos y diferentes de otros. En este ámbito, se incorporan modelos de desarrollo 
cultural que la propia comunidad, a través de grupos, asociaciones y /o individuos ha 
desarrollado".(! 1) 

Objetivo: Fortalecer la Co!icsión Comunitaria 

Este objetivo fue argumcmado en los ténninos que siguen: '"Casa Libertad se propone entre 
sus objetivos la realización de actividades destinadas a propiciar que las familias interactúen y 
encuentren un espacio destinado al esparcimiento y la recreación. En general. las condiciones 
de violencia e inseguridad que prevalecen en la zona de influencia de Casa Libertad ha 
orillado a las familias a refugiarse en el ámbito domiciliario, donde realizan la mayor parte de 
sus actividades abandonando en gran medida la convivencia y la interacción con los vecinos o 
estrechando el espectro de sus relaciones a las estrictamente necesarias para su reproducción, 
con el consiguiente abandono de la vida comunitaria. el debilitamiento de los lazos 
identitarios y las antiguas cohesiones barriales. 

( ... ) Sin intentar sustituir la dinámica comunitaria propiamente dicha . pero en el intento de 
propiciar encuentros e iniciativas culturales y de esparcimiento. Casa Libertad pretende con su 
programa de fin de semana, incentivar el acercamiento y contacto entre los habitantes de todas 
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las edades de su zona de influencia, promover que los mismos integrantes de cada familia 
L'ncuentren la posibilidad de realizar actividades conjuntamente y de interactuar con sus 
vecinos o se11cillamente tener la oportunidad de asistir a un evento artístico al que difícilmente 
podrlan tenet acceso, todo ello con el fin de propiciar que los habitantes de la zona se 
apropien del espacio y lo incorporen en su vida como un lugar de convivencia y reunión, que 
puedan venir como quien va a la Alameda o a Coyoacán".(12) 

Objetivo: Fuvorcccr la Constmcción de Ciudadanía 

Como los antcriorL"S, este objetivo seria resultado de la participación de la comunidad en los 
programas que se desarrollaron para ese efecto, tales como los relacionados con la salud 
mental comunitaria, el deporte. la recreación, cultura y educación. Si bien no fue argumentado 
en al¡,,'lln documento de Casa Libertad, si fue, en cambio, suficientemente tratado en otros 
documentos de política social del Gobierno del Distrito Federal: "La construcción de 
ciudadanía social que se aspira corresponde al modelo de ciudadanía emancipada, donde el 
tema central lo constituye la igualdad social como valor central, entendido como derecho de 
las personas a tener Í!,'11ales oportunidades para acceder a los bienes sociales y 
económicamente relevantes. Igualdad implica equidad y también justicia redistributiva, 
basada en la solidaridad colectiva; así, la igualdad más que una propuesta niveladora, es un 
proyecto habilitador, esto es que proporciona a la población en desventaja las habilidades 
para allegarse personalmente sus requcrirtúcntos".(13) 

Por todo lo anterior, es necesario señalar que para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
sefialado y establecer el impacto se utilizará la información generada por los proyectos que se 
relacionan directamente con cada uno de los objetivos. 
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b) Construcción de Indicadores, Selección de Fuentes y Recolección de Información 

El cuadro siguiente muestra la relación entre parámetros, indicadores, método, técnica e 
instrumentos que se van a emplear en la recolección de información para evaluar el impacto 
del CDSICL. 

Par.imctn,.; / Indicadores 

(Qué se investiga) 

J>arárn:tros: Critt..'rios 
CJcnL1'UfCS 

Transfürir habilidades 
y capacidades a la 
población' PrugrJina: 
Estancia infuntil. 

Fatalc=r lrn proe<sos 
culturales y sociales/ 
Progmmas: 
a)Ludutcca, b)LilTu 
club y c)Dihlil•cca 

Restituir el tejido 
sociaV Programas: 
a)Salud Mental 
Coouútaria 

Fortalecer la cuhesión 
ronrunitaria/ 
Programas: 
a)Encuentros 
Coo1Wlitarios 

Favorecer la 
o..n.,.trucdón de 
ciudadmia 
/Prograrna ... : 
a)Centro de 
Capadta1.:iún Para el 
Empl~o 

Indicadores: señas de 
intensidad 

a}Qlf'Jci!Jl~ión y 
<Xl!)Uli?.ación de un grupo 
de60madrcs 
lTUhojadmis. 

a)Alcnción dc 320 niilos 
y nil'las cada trimestre. 
b)Qlptación de 500 
""uarios. c)Alcncioo de 
3000 usuarioo al allo. 

a)Alcndcr a 4780 
pasmas: 360 padres, 
240 adultoo, 240 jóvcncs, 
1000 .,..udiantes de 
badúllerato, 1000 dc 
s.xundaria. 500 de 
prirrruin y 1440 
at<ndidos en nláticas 
Rcalimción de 
acti\'idndes recreativas y 
culturales durante 85 
días convocando a 2000 
personas. 

Capacitar y dar 
ª"istl.'11(..;a h .. "-nicn s.*'rc 
c.k."S..mollo de habilidades 
cmprt!'>ariale->. aa.:cso a 
t.n."<lito a grupos 
frTinados [X'lf diversos 
~1..1Lll'"~ de la pohladún. 

Cuadro3 

Método 

(Cómo) 

Mélodo 

a)M~tn.'O 

selectivo de 
infamantc..-s 

Pura loo tres 
prog¡amas: 
Recopilación 
documental de 
infames de gestión 
de casa Libertad 

Rcccpilacióo 
documental de 
infames de gestión 
de Casa Libmad 

Re=pilación 
documental de 
infmnes de gestión 
de casa Libertad 

Rol..'t.lpiladón 
dcx.i.nn..."'fltal de 
infrnncs de gt.'Stión 
de Casa Ubcrtad 

'fécnicas 

(i\ través <le 411é) 

Técnic;is 

u)Entn:vista 
estructurada a 10 
participantes de 
la estancia. 

Pa.-. los tres 
programas: 
Sistcmati7ad00 
de la infonnacióo 
ducun..::ntal de 
Casa Libertad. 

Sistematimdát 
de la información 
doa.unental de 
Casa Libatad. 

Sistcmatimcioo 
de la infonnacióo 
d0<."UJT1Ct1tal de 
Casa Ubertad. 

Si~1cmatimción 
ck la infamadl\n 
dc-..uncntal de 
ca .. a Lihcrtad. 

lnstrumcnt<.-; 

(Cm qué) 

Iru.uumcnto 

u)Guia de cnrrcvista y 
gmbadura 

Para los tres 
prognunas: CUadros 
de cona:ntración de la 
infcnnación. 

ÜJadmlde 
conocntración de la 
infonnación 

Cuadrmde 
concentración de la 
inf crmacióo 

Cuadros de 
a.TAccntrudOO de la 
infonnadón 

Fuente: Raúl Rojas Soriano, Guía Para Realizar lnvesti}{aciones Sociales 
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NOTAS 

(1) Graciela Cardarelli y Mónica Roscnfeld, las partlcipac:iones de /a.pobreza". 
Buenos Aires, Ar,,,'Cntina, Paidós 1998, p. l 12. 

(2) Alvira Martín, Francisco. Metodología de la evaluaciú11 de programas: un 
enfoque práctico, Argentina, Lumen Humanitas 1997, p.54. 

(3) María José Aguilnr y Ez:cquicl Andcr-Egg, Evaluación de servicios y 
programas sociales, Espafla, Siglo XXI 1994. p.48. 

(4) /bid., p.48. 
(5) lbid .. p.104. 
(6) Casa Libertad, la Transferencia de Habilidades como Estrategia para e/ Desarrollo 

Social y Cultural de la Comunidad, slf; s/p. 
(7) /bid., p. l. 
(8) SECOI, la Estrategia de Desarrollo Cultural para el SECO/. s/f, s/p. 
(9) /bid., 
(10) Gobierno del Distrito Federal, Propuesta de Polltica Social del Gobierno del 

Distrito Federal: DocumeJUa Marco, Ciudad de México, 1998, p.1 l. 
(11) Secretaria de Desarrollo Social, Principales Actividades Realizadas 1998-2000, 

Ciuda<! de México, p. 129. 
(12) Casa Libertad, Programas y Acll"vidades, Ciudad de México, 2000, p. 15. 
(13) Gobierno del Distrito Federal, Propuesta de Polltica Social del Gobierno del 

Distrito federal: Documento Marco, Ciudad de México, 1998, p.11. 
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CAPlTlJL04 

INFORME DE EVALUACIÓN 

"Muchas pollticas sociales bien Intencionadas 
fracasan. Para peor, algunas tienen efectos 
conrraproduce11tes o perversos. Ello puede 

ocurrir porque han sido mal diseñadas, porque 
las circunstancias han cambiado de raíz, o par 

ambos motivos. En cualquier caso el fi·acaso de 
1ma política social puede tener alws costos 
económicos, pollticos o culturales. Por este 

motivo es imperativo estudiar afondo un tema 
sistemáticamente ignorado en las disciplinas que 

se ocupan del asunto, a saber, los fundamentos 
de las políticas sociales" 

Mario Booge 

4.1 Actividades Realizadas: Evaluación de Disefio de los Programas Servicios 
Comunitarios Integrados y Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad 

4.1.1 Primer indicador: Orientación Conceptual Predominante 

De acuerdo con lo se11alado en el cuadro 2 del capítulo 3, el parámetro orieatación 
conceptual predominante, cuyo indicador es la adscripción de los programas a una de las 
opciones teóricas con que actualmente se planean políticas sociales en América Latina, es el 
parámetro con el que debe iniciarse la evaluación de diseño de los programas SECOI y 
CDSICL. 

A ese respecto, debe recordarse que de acuerdo con los principios de la planificación social 
y de la creación de políticas públicas, todo programa social forma parte de una politica social 
global, en este caso Ja política social del GDF en el trienio 1997-2000. 

Un primer acercamiento a la orientación teórica que tuvo la política social del GDF y los 
programas SECO! y CDSlCL. lo ofrece el cuadro 4 el cual muestra los supuestos teóricos de 
esta pol!tica. es decir. fija sus principales lineamientos ideológicos y se deslinda de otros 
paradigmas dominantes en polltica social: 
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Cm1dro4 

~· 

Estructura de la Pulíti.:a Modelo de Desarrollo Modelo Neoliheral 1'182 Modelo Propuesta 
Social Estahli1.ador hasta l '18'.! a la Fecha Cil>hicrno del Distrito 

Federal 
Enfoque de la Política Estado de Bienestar i\sisteneial e onstruee ión de 

Ct1mpcnsatorit1 Ciudadania 
Social 

Diseño y toma de Centralidad Corporativa Centralizada I Partieipativa y 
decisiones Autoritaria democrática 
De nolítica 
Operación de la política Centralizada Descentralizada Participativa 
v los recursos 
Operación de los Estatista Privati1.ante Corn.-sponsablc entre: 
servicios sociales Estado 

Mercado 
Sociedad 
Comunidad 

Evaluación de políticas i\uscnte Contralaor Estatal Controlaor Social 
y pro¡:ramas 
Cobertura poblacional Universal a través del Focaliz.ador a pobreza Universal con 

trabajo asalariado extrema y grupos de alta corresponsabilidad 
vulnerabilidad ciudadana. 

Condición esperada de Homogénea Libertad de elección y Equitativa con 
la población protección de derechos reconocimiento de la 

individuales. diversidad 
Sociedad resultante Desigual/ Integrada Desigual Integración social. 

respecto a un proyecto Segmentada 
social y económico Estratificada 

Fuente: GDF, Propuesta de Política Social del GDF: Documento Marco 
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En esta misma dirección, el cuadro 5 reseña los principios, estrategias, objetivos etc. tanto 
de la política social del GDF como de los programas SECO! y CDSICL, al tiempo que 
pennite observar el discurso predominante en los principales instrumentos de esta política 
pública. 

Cuadro 5 

Polílica Social del GDf' Programa SECOI 

l~incipios RL'Ctor~: 

Amhilo: 
Admíníslralivo: Vigilar el F.do. de derL'Cho 
l'olítico: l'riuri<bd a la dcsccntntli;r.icíón 

IJtt'G.1ha nfrcccr en tul solo ~pacio 
servicios y actividades par-J que 

y a la participación ciu<bdana. 
Social: Mejorar la cali<bd de vida y 
reducir la incquidad. 
Económica: Impulsar el desarrollo 
ccrn1ómico de la ciudad. 

Objetivos de la l'olltica Social: 
Mejorar la calidad de vida 
Reducir la desigualdad 
Alcanzar la justicia social 
&-construir el tejido sociul 

las pcrscnas 1uvicnm a su alcance 
acciones que fortalccicr1m su 
aU1c~1ima comw1icacibn y 

confiaru-a refl .. ~.ando V'Jkres 
como el respeto, la tolentncia y 
la solidaridad 

Operó en las 16 Delegaciones Pollticas 
dándole org¡¡nicidad a la siguiente 
infraestructura: 
Centros de Desarrollo Comunitario 
Centros del DIF - OF 
Unidad de Atención a la Violencia 
Familiar 

Centros Integrales de Atención ¡ma 
laMujL'T 
Centros de salud 
Casa" de cultura 

CDSICL 

Se declaró como un lugar de encuentro 
L'lltrc la olcrta social y cultural del GDI' 
con la sociL'tlad en general y con las 
organir.Jcioncs social~ y priv-Jdas. 

Pretendió convertirse en w1 espacio en 
el que el usuario además de disfrutar de 
los scrviciu¡ tamhién rcncxionam sobre 
su condición de portador y creador 
cultun1l como ser humano intcgrdl. 

Estrategia• 
Tnmsfcrir habilidades y capacidades a la 
población. 
Fortalecer los proc;,,sos culturales y sociales 
Contribuir a formar nuevo; horizontes de 
vida 
Restituir el tejido sociul. 
Fortalecer la cohesión comunitaria. 

ln~1alacionL'S ~ ScrvicillS de Organizaciones 
Civiles. 

1 :.stralcgia": 
Elevar la caliili1d de vida 
Promover los JcrL-chos sociales 
Asegurar el acceSl' a todos hlS prl'g.r.llnas 
de la S..-crc1aria de 1 ll.-""1l1'1•1lo Stl<!iai 
Promover la ¡ianicipadón ciud1Um1a 
Fortak-..:cr y JctHl~ra1i1.ar h" institudoncs 
piJblicas. 
l 'rcar l'tllll'ÍCIH:ia Jc :-.cnfrh, y trah' L'4Uitativu 
Li1lrC' lo~ ~·rviJllíl~ pllhlk'"" Jd til >F 
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4.1.2 Segundo lndieudor: Amílisis Lógico de los Progrumas SECOI y CDSICL 

Para llevar a cabo el análisis lógico de los programas SECO! y CDSICL, la siguiente matriz 
de congruencia permite analizar la secuencia con que li.Jeron construidas las diferentes partes 
del programa así como la correspondencia que existió entre éstas. 

l'rohlcm.1 
Se cslima qui: t.'11 el I>isuitu Fc..'1.lcral 
habilan 3.7 millonc.-s de JXTStll'ta"t c..11 

condidnlCS de muy alta. alta y nll..'1.lia 
margj11.1dé11( ... ) 
El DF eslá dividido en 2.227 Áreas 
G,.-a;radisticas lla..<tica.o; (AGEB), úc lw.; 
cuales 8n IÍL"l1Cll 11Wginación muy alla 
,alta y media (.JJS AGE.D cn1 la; tn.-s 
niwlcs de marginación sck'U..ic:.uu.Jos 
repn:=~an 38.5% del total de¡,., drca.• 
en el Distrito Fc..U..-r,d; sin crnbar1,'0, 43o/o 
de lo población habita L"ll eML'i 7lxut.'i, 

es <h:cir. 3. 7 millrncs de pc-r.;mas. En 

lztapalapa se encuentra = de In 
tero:ra parte de esa pobloción ( 1.1 
milloocs de pcncnas). 

(.Integrar una oferta de s..nicins y 
modelos de atención a la población que 
sea atinente a la problemática social que 
enfrenta en su ámbito tL-nitnrial a nivel 
fa.miliar. canw1itario y sodaJ. 
Distribuir esta ofi."rta L"tl lt~ hani1.~ y 
colmias atcnd.icndli su C'ipt..'t..;licidad e 
inccqxr.índola en la infi"aL~1ura 
social y en los l.'S['Ocins UJfntlnitaril'r-i. 
privad<Xi y pUhliL'l)!o, dis("kJf1ihh.'!. 
::!:. PulLiiciar y animar n.~ M'!Cialc-. de 
etll'Uención y apoyo en los h.1rrirr-; y 
coloniao; para alcndt.-r flL'tX!>idu.Jc!'. 
hasicao;. d."SalT11llur rapm:id1dt.'S y 

li.:1rtalcr.is fam.iliarc~ e in1JividualL'S. 
n ... ·~;n1stntir Mili<laridK.IL'!. e itki1titlad.'S a 
nivel UJflllUlilario. y promover el 

Matriz de Congruencia SECOI 

Nc..-ccsidou.b o demanda-; 
l .Es rt.°Sp(u<o>utrilidad dd l~-.lado pn)fl<Jícitinar 
lUta pru"te importanlc de los St.TVidtl!\ soi:ialL"S 
y brindarlt"fi con clicit..""11cia. calidad y 
pcrtincnda. 
2 .El aV.:UlCC dcm1.uáti1..·o del pais, ha L"Stado 
acomp;:ulado del surgimiento de múltiplt.."S 

l>iiu1J1ú~ico 

l~I mc.ltlclo de dt..."">arfnllo L"Uw1ómico sc..·guido por 
México en hL<t últim.lS dos décadas se c:arnctL'riZ&1 
Jll'í la ["K'Olimdir.1L;ún de la deiigualdad y el 
L"lnpohrocinUenlO de amplioo M..'Ct~cs de la 
población, la cual se ha atendido a.w1 csquenns 
ac;islt.."tlCialistas y cornpeno;alorioo que no resuelven 

or~lir..idoncs. dvilcs., política.'i., de asistcnda las Vl."fdadcrus causa.'i del prubk"tna. 
privada. canWlitnria.'i e infmnaks. que han Estos problemas se vuclV\..'11 m.1s canplcjm con la 
uswni<lo problt..'1na.'i L'TllL-rgt.."llles a:wno es la intlucncia de tcn&..,K.;a'i SO(..-ialcs que licncn su 
otcnción a L,t!CrnxlS de SIDA. adicciones y expresión más o...n..'"lna en In.e; ror\as urbona.c;, cano 
viokrn.;a intmfamiliar. la tnmsiL;ór1 ck.-mográti~ el avance tk.""11lOl.l'áti~ 
3. l.a pn....><;Cllcia de eilas. org;i11ir.ddor1L-s ha la'i crisis L'C.:OOÓmÍc:as y el a:ut1icto so:ial .. 
cuntribuido a crear rrnyfX condcnda L'11lre ll~ P~ olro lado. la infraestructura y el equipwnicnto 
ciudadanoo, quienes corxxx.-n y cjLTCCn coda actual se edificaron rnra atender a grupai de 
vez más sus derechos y sus obli!'l'cioncs pobloción infantil y joven concentrados en las 
polltiais y civiles, d<.mmdan servicios, zmas a.'ntricas de la ciudad Poc ejemplo, 52% de 
exigen ctrcr.:as y Uocan participar en la los cscuclos de educación básica se encuentran en 
solución de los f'<"Oblcmas. lus siete Ddcg¡icioncs del centro. 

Estratecia'i 

El SECOl upc'ró en tres rúveles de atención 
e inició a rmtir de siete grandes línea.e; de 
m •. "-.;ón: 

Condiciooanles 

Para el Niv•I de Contacto 1, la op<."ración del 
Programa de Educación para la Salud. odcm:ls 
del n.-clutanúcnto. scku ... ;ón y capacitación del 

Ninlrs dt Atención. Unras de Acción personal siguiente: 

Nivel de 
(\Jfll<ll..1ll 

JI. l'rirtllT 

Nivel 

111. ScL..'l.llldti 
NivL'I ~le 
Alendún 
l· ... p..'\.'i<ilirJ.c.la 

l .Progruma Educación para 
laSalt>.l 
2.Diagnóstiui siluacional de 
hc.~lfL'S 

3. CtJfllLilido de los s.:rvicius 
hósicos 

-t.l 1nidadL'S d.: Intl"1C11l..1dón. 
Je Atcndón 

5. FortalL'CÍlllii.!nlo de los 
s....TVicit'IS ~("IL't.."ialir.ddtis 

IV. P;u1idpotdt'll <i. h1stihk..·ium1I 

300 educadoras de salud 
100 ca(Xldladort."S L,1 st..TViLio 
JO et'Jl)fdinadorl.'!i regiom1.ks 
400 lr<1hajador.is s~:-. .. ;aJcs L,1 i.:ampo 

Pam el Primer Ninl dt Atrncilín, 8lk.'l.-uadón 
de la oti:na de scrvicity.; e iiicorp.rJdón dc 
llkxlclos de atención p...'rtint."lllL"S a la rrohlt.."ltlÍ.lÍca. 
e instalación de R3 l lnidad.>s de lntl.J111taciún 
uhicada'i Li1 i~'lull nlmx.,.-o de Centros de Salud 
Para el Ninl dt Attnción Espt'ci11l11.11da f!T'Jll 

a1.111idad de n.'l.,U"Sl'6 limmcien'6 poirn su tl(lCrnción. 
Pam la Partldp11dcín Social a1..,h:nk'6 y convt.,1ios 
L'lJfl n.'gl<1s dums de l'J'lCrm.:iú11 L'llll t'lf"g:ani1m:itJ11l..-S 
dvik"S e in~litucÜJfll.'s sodak'S y priv:.11.ta-.. 

~---- -~-------.~------- __ :'it_~ial 7.RcJ L",11rnu1itmi11 

Fuente: El cid" clel l'roye<'lfJ ele coo¡1eraci1i11 al clesarrollo. 

r·-TESÍS CON 
l.l~LLA DE ORIGEN 
t.z~-¡a 

55 



Matriz de Congruencia CDSICL 

t-robk•nu 
En la 7.nna de influencia de Cao,,a 1 jht,.-rtnd. 
t.."Tl un radio de 25 km • de una pohladón 
de 170.000 p_Tsonas el 50°/o de la pobladón 
l!Stá cooslituido por mujeres. el 33.75o/o 
son niJlu. mc..."llCJreoi de 14 ni\o .. y el 33.5°/Q 
eslá frTinado pe.- jóvt..-nt..>s cnlrc 15 y 29 
ru1os de edad E.c;ia población prcst.nla 

algunos <le kr; indio...~ de maytT exclusión 
del Dbtrito FL'<lcrnl. 
PrindpaJnlt.."nlc a.•npm .. -sta por m:igrunlcs 
de divl.-rsas cntidadt.-s de la n.-pUhliai, 
la 7.t"lrul se ha ido poblando dtrantc los 
últimos 20 w1os y se ha gc..'tl<..-rado wia 

cotidiuncidud cruzada por gmndcs 
curencias. Cerca del 4.64°/o de 
la población es unulfalx.1ll, habitan 
principalmente la Sierra Santa Catwina. 
Paraiso v Emiliano 7.anata 

Obj<llvo G•n•nd: "Casa Libertad tiene amo 
objetivo general ser un lug¡u-de encuentro entre 
la oferta social del GDF y la población y sus 
organimcimes. Casa Libertad, además de..,. 
CC11ccbida cano Wl sitio que pcnnila aJ 
usuario recibir servicios de calidad y 

apropiados. es un espacio que JlO"ibilita la 
reOc:x.iOO de su situación cano individuo, cuno 
ser sodal, cerno poctador y creador rultural, la 
gente que acude cncuctllra tDl lugar daK1c se 
siente lDl ser liwnano inh..t?;l<l. daldc s.e ofil."U."11 

s.c..""f"Vidos diV'L~ rora poblal.;Óu di\'l.'Tsa. 

los uslUuin.; cxpi..'fi.mcnlan lDl proceso de 
reflexión que les pamite adquirir nueva .. -. 

capaddadcs y hahilidadcs rora 
rt."S[Xll'lsahilir.MSC de su propia Clll'ldidón e 
impulsar desde su L"lll'HW1idad su propio 
dL~lITllllo so1 .. 'ial. 
Objtti\·os Espttíficus: 
1. TrdflSli..Tir tmhilid.adL'S y ¡.¡ipa1.:idadcs 
a la pl'lhladón. 
2. FortalL'\.'t..T los prT-..'\."SllS culturales y S<.x.-ialcs. 
3. Ctintrihuir a tinnar nue\'os horil'.ontc:s de 
vida. 
4. Rcsliluir d lt:jido ~t...:i;:1I. 
5. Fcoak"\.'\..T la Cuhc~iún L"lll'mu1itaria 
6.Favt'lfL"ü..T la cnistrul..'\..iún de ..:iudadania. 
7. Ekv.ir la 1..01lidad lk• \ida. 

Neu..-sidadc..."S o dt.."11nndas Diuv.nóstioo 
J. L'"reoción de lD13 Preparatoria en el ! A\tmloo cano la violencia, la inst.-guridad, la 
t<.."fTCflO mlliguamt..'Tdc ~linado a la ' pohrem y In cxclLriiá1 pu<..~11 ser uhordadt'-"" 
Ex Cárcel de Mujc=. desde dos puntos de vista: ( ... ) La nuturalcr.s de 
2. Creación de un Centro de IA..'"Wlrrolld la violencia urbana~ pt.Jt."dc Wsccmir entre la 
Social con programas elaborados con deHnWt.."t1ciu JX"OPiam..11te dicha y la violcm.-ia 
participación de la corrnWdad social. La primera e:-. aquella que se pmctica cu1 

dolo y móviles fijados con anterioridad. 
· J .a sc&rwx!a es la violencia en qui.: incurre w1 
! individuo o grupo, cuando ~pontái1c-.111L"tllc 
~comete actcti violL"lllos motivudu. fXJI" 
c.ondidoncs de exclusión soL-ial rcsp.."L1o u l.; ... "T1a. 

bienes y SL.'TVÍcios. f::s rcsullado de una sc..-ric ck 
de (X'obkmíticn.'i sociocultw-aJcs que pLL-den 
afront~ con programas que IÍl.-ndc.n a su 
cootcnción y ni rcfcr.romicnto de los grupos y 
comunidades que cuüorman a lu pobladón dc las 
árcus de muy alta nnrg.inn< ... ión de la JXJblación 
de lztanalana dmde se ubica 01sa libertad 

Estrat~as Coodidooantcs 
t. Untar coo una c:structin de l. Coostituir un Coosejo Téalloo formado por 
opención ágil y flexible, que evite repn:scnlanlcs de las áreas de gobierno 
aear una burocracia pesada e participantes. Su función central es definir los 
inoperante. programas que se aplican, establecer prioridades 
2. Establecer mecanismos para ,gestionar los p~tos de sus áreas y la 
obtener financiamientos externa; por vinculación con la polltica social del gobierno. 
medio de coovenios con 2. Crear un Coosejo Coosultivo formado por 
ocgani:zadcncs filan1rópicas, especialistas de distin!as disciplinas 
fundaciooes nacionales y extranjeras. rqrcscntantcs de las crganizacioocs sociales de 
3. Por sus caradt..Tistic.a..'> de operación. la ZLTin y org;mirociCilCS de la sociedad civil. 
algunc~ pn..'JYL~os se estructuraron 1 Su carácter~ cstrictamcntt! CCTISultivo en la 
para que a corto o nll..'diano plazo ! nit.."fllación y eplicadón de lo; programas. 
fut..T'dJl mnolinandahlt..'S y L"ll su caso 

n.'111.ahles. 

Fuente: El ciclo del Proyecw dL' coopaació11 al desarrollo. 
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4.1.3 Tercer indicador: Adecuación de los Progr1111111s SECOI y CDSICL 11 l11s 
Neccsid11dcs o Dcm:indas 

Para evaluar qué tan adecuados resultaron los programas SECOI y Casa Libertad fueron 
utilizadas las matrices de congruencia elaboradas en el punto anterior. 

4.1.4 Cu11rto indicador: Idoneidad o Suficiencia de los Progrumas SECOI y CDSICL. 

Para evaluar qué tan adecuados resultaron los métodos, técnicas y actividades que deberían 
utilizarse para lograr el cabal cumplimiento de los objetivos de los programas, se empicaron 
también las matrices de congruencia de los puntos anteriores. 

4.2. Resultados Obtenidos: Ev11luación de Diseño de los Programas SECOI y CDSICL. 

4.2.1 Primer Indicador: Orientación Conceptual Predominante en la Política Social del 
GDF y en los Program11s SECOI y CDSICL. 

Para los fines del presente trabajo. compartimos con Julio Boltvinik, citando a James 
Midgley que: "Detrás de cada estrategia /de desarrollo social/ dice Midgley hay diferentes 
creencias sobre la mejor manera de promover el desarrollo social y diferentes valores. Si se 
entienden las ideologías como perspectivas normativas, formadas de valores, creencias y 
preferencias sobre la organización social, se verá con claridad que cada estrategia de 
desarrollo social tiene raíces ideológicas muy claras".<•> 

Aunque no es objeto del presente trabajo analizar la raíz del discurso social del GDF en el 
trienio 1997-2000, ciertamente éste fue el soporte ideológico con el que se identificaron los 
programas SECO! y Casa Libertad, por lo que sólo en esa virtud se hará referencia en esta 
parte del trabajo. 

El cuadro 4 muestra la intención del gobierno perredista de deslindarse de los paradigmas en 
política social denominados como desarrollo estabilizador, el cual tuvo vigencia hasta 1982 y 
el neo!iberal, el cual privilegia lo privado sobre lo público y sigue predominando en la 
elaboración de políticas públicas. 

El esfuerzo del GDF por deslindarse de esos paradigmas, se realizó sobre una profunda 
critica, tanto a los postulados como a los resultados sociales que esos modelos habían tenido 
en la sociedad mexicana. Al respecto pueden consultarse trabajos como el de Luis Felipe 
Crespo. ex director de Casa Libertad. titulado ··Política Social: una mirada a través del 
camino" y la ponencia de Rosario Robles titulada E\periencias de Gohierno en la ( 'iudad de 
México, la cual fue presentada en la mesa redonda l'olílirns Altemativos Aplicadas en las 
Ciudades de la ReKilÍn a Raíz del Impacto ele los Modelos Ecmuimico.1· Cienerwlores de 
/'ohreza. 
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En esos trabajos se encuentra presente la crítica y el deslinde del modelo neoliberal en los 
siguientes términos: "La definición de políticas públicas de carácter local no puede plantearse 
sin tomar en consideración aquellas variables de carácter general que influyen directamente en 
la calidad de vida de la población, como el caso específico de la constrw;ción de las polfticas 
sociales. En México, la profundización de las desigualdades se ha incrementado como 
producto del modelo de desarrollo económico adoptado en los últimos decenios; es resultado 
de las políticas económicas que privilegian a los sectores financieros, que intentan mantener a 
toda costa una tasa de inflación relativamente baja y de crecimiento regularmente sostenido 
pero que no han podido evill!r que cíclicamente se presenten crisis económicas. Este modelo 
ha propiciado el crecimiento de la tasa de desempleo abierto, el incremento de la economía 
informal y el aumento de los indices de marginación y pobreza pero, sobre todo, que se 
presenten de una manera acelerada situaciones que indican la presencia preocupante y en 
aumento de fenómenos como la desintegración familiar, la desaparición de valores de 
solidaridad comunitaria, pérdida en la expectativa de vida, que la incertidumbre sea cotidiana 
y el desbordamiento de los indices de adicción, entre muchos otros fenómenos sociales que 
llevan al rompimiento del tejido social".c2) 

Ese deslinde del modelo neoliberal fue resultado del contexto político que se vivía en la 
Ciudad de México en 1997, afio en el que por primera vez en el Distrito Federal la ciudadanía 
elegiría a sus gobernantes. En ello jugó Wl papel importante la pertenencia del Ing. Cárdenas a 
un partido de oposición, el PRD, Jo cual, según Arturo Ortiz Wadgymar: "Las elecciones 
federales y específicamente en el Distrito Federal fueron un parteaguas en ta vida política de 
México. En la capital con el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas y el triunfo aplastante de su 
partido, el PRO, se generaron múltiples expectativas sobre los cambios en las políticas 
públicas".C3> 

El reto para el gobierno perredista en el campo de la polltica social, Luis Felipe Crespo lo 
resume así: "Entre los retos de la política social, se encuentra el establecer nuevas formas de 
otorgar servicios sociales más allá de las políticas asistenciales y de contención de las 
demandas sociales que se desarrollan desde el gobierno federal, y que son congruentes con el 
modelo neoliberal. sin que se abandonen aquellas actividades de carácter corporativo y 
clientelar que ha caracterizado a los gobiernos priístas. La postura dogmática de apostar todo a 
la apertura del mercado, y que la regulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad se 
dará solamente a partir de la libre competencia, tal y como se pregona desde que el gobierno 
de Miguel de la Madrid y los subsecuentes adoptaron al neoliberalismo como modelo 
estratégico con la ilusión de que el pafs alcance algún dla el ansiado desarrollo y progreso.. 
ignora los costos sociales. En materia de bienestar social. el neoliberalismo contribuye a que 
el Estado abandone paulatinamente sus responsabilidades y deja a los sectores privados y no 
gubernamentales el impulso de los programas y proyectos encaminados a atender la asistencia 
social".<4> 

As!, fue precisamente en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la desib'l.laldad que 
mayores expectativas se crearon, habida cuenta de que tanto el Ing. Cárdenas como su partido, 
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el PRD. durante la campaña electoral habían responsabilizado del dramático incremento en los 
índices de pobreza a los gobiernos neoliberales y los cambios efectuados por éstos en la 
política social, federal y local. 

Y aunque la elección había concluido en julio de 1997, no fue sino hasta abril de 1998 
cuando se presentó públicamente la "Propuesta de Política Social del Gobierno del Distrito 
Federal: documento marco", el cual efectivamente proponía a la población capitalina una 
política social que debería tener las siguientes características: 

-Se situó como un modelo intermedio entre el llamado mude/u de desarrollo estabilizador, 
que tuvo vigencia hasta 1982 y en el cual el Estado tuvo una participación destacada en el 
desarrollo y operación de los servicios sociales, y el modelo neo/ibera/ el cual privilegia lo 
privado sobre lo público. 

-El modelo de política social que pretendió implementar el GDF fue calificado por éste 
mismo como social, participativo, democrático y corresponsab/e. 

-El modelo de política social propuesto por el GDF pretendía igualdad de las oportunidades 
generadas a través del desarrollo de capacidades; cooperación, reciprocidad y simetría social 
con participación amplia y democrática activa, tanto en el diseño de pollticas como en su 
operación y evaluación; cobertura universal con participación ciudadana, equidad y tolerancia 
con reconocimiento de la diversidad. 

-Como resultado de la aplicación de esta manera de promover el desarrollo social se 
pretendió lograr una integración social que reconstituyera el dañado tejido social, con objeto 
de permitir el contacto intra e intergeneracional y la solidaridad entre sectores distintos. 

En tanto valores y creencias para llevar adelante el desarrollo social, las consideraciones 
anteriores y lo reseñado en los cuadros 6 y 7 indicarían, tal y como lo hacen Regina Méndez 
Tirado y Víctor Armando Ortiz Ortega de la UAM-lztapalapa que: "Este discurso expresa el 
énfasis en el aspecto social y se enmarca claramente en el enfoque de la elevación de la 
calidad institucional de la administración pública. Es un discurso de izquierda que no 
contempla en su contenido lógicas de eficiencia sobre cómo alcanzar las metas 
plausiblemente, no plantea la calidad en el servicio y no ve al ciudadano como un "cliente". 
Se pretende mayor horizontalidad en la toma de decisiones. mayor participación ciudadana y 
un fenómeno redistributivo de los recursos públicos··.(5J 

Esta misma visión fue compartida por Rosario Robles en la ponencia citada. Según la ex
jefa de gobierno: "En la Ciudad de México( ... ) logramos reafirmar el aval de la mayoría de 
los ciudadanos en tomo al proyecto de izquierda que hoy dirige la Ciudad de México y que la 
dirige desde diciembre de 1997: entonces hay razones para estar optimistas no sólo en esta 
parte de América Latina. En la Ciudad de México. a manera de referencia. hemos avanzado en 
la definición de una política social integral, respetuosa de los derechos sociales y que no sea 
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paliativo de políticas que producen la reducción de ingresos y empleos, sino una política 
social acompañante de las medidas económicas expansivas. Nos preocupamos por servicios y 
coberturas universales y por atender a grupos especificos con necesidades muy especiales. 
Hemos creado instrumentos corno el sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECO!) 
que se propone atender a colonias, barrios y pueblos que comparten un mismo territorio, 
ofreciendo servicios diversos y desde una perspectiva integral".!6> 

De esta forma, en la administración cardenista sobresalieron en lo social princ1pws corno 
los siguientes: "La Secretaría de Desarrollo Social señaló que la igualdad y la equidad tienen 
un importancia de primer orden para el desarrollo real de una sociedad, la primera entendida 
corno el reconocimiento de que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos 
derechos. la segunda parte del conocimiento de que existen diferencias económicas y sociales 
entre las personas que se traducen en oportunidades diferenciadas para acceder y disfrutar de 
los derechos y garantías humanas fundamentales, por ello esta política social buscaba trabajar 
para lograr la igualdad de oportunidades y crear las condiciones que garantizaran su vigencia 
de manera permanente''.01 

Así, puede decirse que la orientación conceptual de la política social del gobierno de 
Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles no solamente pretendió dar respuesta al contexto 
político y a las promesas de campaña, buscó también eregirse en una política social 
alternativa, a contracorriente de la política social federal dominante; además, se definió de 
izquierda sin precisar el significado de ello y puso en la palestra conceptos relativamente 
nuevos como ciudadanía social, defensa de derechos colectivos, incluyó el componente 
cultural en los programas sociales y se propuso restituir el tejido social corno uno de sus 
grandes objetivos. 

Para terminar este punto, puede decirse que aún y cuando deberían de existir investigaciones 
sociales que desentrañaran las creencias y valores. principios ideológicos que subyacen a las 
políticas sociales, a la manera por ejemplo de trabajos corno Neo/iheralismo vs. Democracia. 
coordinado por Femando Alvarez Uría de la Universidad Complutense. el cual para analizar 
los principios ideológicos que subyacen en la política social norteamericana se remonta al 
pensamiento de sociólogos tan prominentes como Robert Merton. con frecuencia trabajos 
como el de Bertha Lemer: "América Latina: los debates en política social. desigualdad y 
pobreza··. publicado en 1996, reducen el debate que ha tenido lugar desde 1985 en América 
Latina a dos corrientes antagónicas: .. La que desde los gobiernos de América Latina y desde 
organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial pugnan por profundizar la estrategia ncolibcral argumentando que si bien la 
problemática social se ha agudizado. ello sería resultado de la gra\edad de la crisis y no de la 
estrategia utilizada para superarla. y la corriente antagónica. contestataria. que se opone a la 
estrategia neolibernl pero no presenta un proyecto alternati,·o para la región".tH> 
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En esta lógica de pensamiento, el discurso social del gobierno cardenista se ubicaría dentro 
de las corrientes c:ontestatarias a que hace alusión Bertha Lerner en la obra mencionada, con 
lo cual se avanza muy poco en su caracterización. 

Sin embargo, el que escribe piensa que a pesar de la ambigüedad que se tuvo en la 
orientación ideológica de la política social del gobierno del Distrito Federal en el trienio 1997-
2000. es decir. proclamarla de izquierda sin precisar porqué y cómo, deslindarla de los 
paradigmas neoliberal y populista sin que haya nacido una propuesta integral, verdaderamente 
alternativa y viable, lo cierto es que algunos de los conceptos que se utilizaron en su 
confección y en la instrumentación de los programas, significó un paso adelante en la manera 
de concebir y enfrentar la problemática social, ya que propuso como objetivos a lograr 
verdaderas soluciones a problemas sociales tales como restituir el tejido social, reducir la 
desigualdad social, lograr la equidad etc. 

4.2.2 Segundo Indicador: Análisis Lógico de los Programas SECOI y CDSICL 

En la 1<iatriz de congruencia del programa SECOI se establece como parte del diagnóstico 
que en el Distrito Federal, 3.7 millones de personas detentan condiciones de muy alta, alta y 
media marginación; que el DF fue dividido en 2,227 Arcas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB's), que de estas áreas 877 tienen marginación muy alta, alta y media y que l. 7 
millones de ese total de personas se encuentran en Iztapalapa. 

Como necesidades y demandas, en el mismo programa se señaló que el Estado debería de 
prestar los servicios sociales, que la problemática social se vuelve más compleja con 
tendencias sociales como la transición demográfica, el avance democrático, las crisis 
económicas y el conflicto social, por lo que en la búsqueda de un ser humano integral que se 
reconociera además como ser social y participara de la colectividad, fue creado el SECO!, el 
cual, también buscaba ofrecer en un solo espacio servicios sociales para que las personas 
tuvieran a su alcance acciones que fortalecieran su autoestima, comunicación y confianza. 

Para hacer lograr esos objetivos, el SECO! se propuso integrar una oferta de servicios y 
modelos de atención a la población de acuerdo con la problemática social que enfrentase en 
los niveles familiar, comunitario y social, además de distribuir esa oferta en los barrios y 
colonias respetando su especificidad y animandu redes de contención y apoyo en los barrios 
para atender necesidades básicas. esto último. aprovechando que el avance democrático que se 
vivia en la Ciudad de México estaba acompañado de organizaciones civiles. políticas. de 
asistencia privada. comunitarias e informales que a la fecha siguen asumiendo problemas 
sociales emergentes. 

Como forma operativa. el SECO! debería prestar servicios sociales en las 16 delegaciones 
políticas utilizando la infraestructura tanto gubernamental como pi1blica y privada. ademús de 
que debería operar en tres niveles de acción. Vale la pena mencionar aquí que el SECO! operó 
también con cerca de 16 modelos de atención. es decir fonnas operativas de intervención para 



toda la problemática que identificó en su diagnóstico. es decir. implementó esos modelos 
operativos de intervención partiendo de la creencia de que funcionarían en todas las 
delegaciones. 

Por último, el SECO! tuvo como condicionantes para el primer nivel de contacto la puesta 
en operación del programa Educación para la Salud Familiar y la contratación de 81 O 
personas para diferentes actividades; para el primer nivel de atención adecuar la 
infraestructura existente para ofertar servicios sociales e instalar 83 unidades de información y 
para la participación social formular acuerdos y convenios con reglas claras de participación 
para las organizaciones sociales. 

Sintetizado así, el programa parece absolutamente coherente, queda la impresión de que 
efectivamente cada uno de los componentes reseñados guardan profunda relación entre sí. sin 
embargo, cuando se analiza uno por uno la coherencia ya no parece absoluta. 

Por ejemplo, si se toma la metodología con que fueron definidas las AGEB 's, se observa 
que la información clave para determinar la cantidad de éstas fueron once indicadores que 
utiliza la Secretaria de Salubridad y Asistencia para calcular indices de marginación. Estos 
indicadores van desde el empleo, el ingreso y la escolaridad hasta la fecundidad de las 
mujeres y las características de la vivienda, es decir, con estos indicadores se llegó a 
cuantificar el número de unidades territoriales pequeñas delimitadas por calles y avenidas. 

Sin embargo, la primera duda que provoca una caracterización de la marginación de esa 
manera es precisamente esa, ¿qué significa detentar muy alta, alta y media marginación?; la 
segunda sería ¿cuáles de las AGEB's se atacarían de manera inmediata? Y la tercera de plano 
sería ¿La diferenciación social en la ciudad permite agrupar en estas áreas a fa población 
necesitada? 

Se dijo también que una caracterización más precisa de la problemática social por AGEB 
brotaría de la aplicación del programa Educación Para la Salud. es decir. correría paralela la 
aplicación del programa con la recolección más precisa de información. sin embargo ¿cómo 
se puede ejecutar un programa con infonnación vaga, tan general que no pennitió precisar el 
universo de intervención en los niveles comunitarios y barriales? 

Y no solamente eso. en su operación el SECO! reclamaba una gran cantidad de recursos 
humanos. financieros y materiales. no sólo para la adecuación de la infraestructura con que 
deberían prestarse los servicios sociales. sino también que los tres ni\·eles de operación 
exigían el concurso de instituciones ajenas al gobierno capitalino tales como el DIF. las Casas 
de Cultura. las bibliotecas. el INEA etc. 

En otras palabras. puede sostenerse que los instrumentos programáticos que estu\·ieron bajo 
control del GDF fueron adecuados. sin embargo. construyó su programa in,olucrando a l'tras 

62 

TESIS CON! 
FALLA J:{_QIJJQ~filLJ 



instituciones. de las cuales inclusive dependió. pero no tuvo el control de la participación de 
éstas. 

Por otra parte, habría que recordar que la administración capitalina elegida para el trienio 
1997-2000 sólo tuvo ese tiempo para planear, ejecutar y evaluar los programas sociales que 
implementó, que el SECOI se inauguró en julio de 1998 y que el primer recorrido por las 
AGEB"s tardaría aproximadamente nueve meses, por lo que su tiempo de vida se 
circunscribió a sólo dos ailos incluido el recorrido, es decir. un tiempo sumamente reducido si 
se consideran todas las tareas derivadas de la ejecución de ese programa y que en el año 2000 
se realizaron elecciones para renovar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que la 
ejecución del SECO! fue atravesada por las campañas electorales. 

Por último, acerca de la implementación de los modelos de atención, el SECOI, que tanto 
buscó diferenciar la problemática social por AGEB's, aplicó estos modelos como si la 
problemática de una delegación fuera semejante a otra, como si los grupos sociales partieran 
exactamente de las mismas características socioculturales, es decir, los mismos modelos se 
aplicaron en Xochimilco y en Tláhuac, en la Benito Juárez y en Azcapotzalco. 

Lo anterior llevó a Regina Méndez Tirado y Víctor Armando Ortiz a concluir de la siguiente 
manera, valoración aceptada por el que aquí escribe: 'Todo parece indicar que la nueva 
administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y por Raquel Sosa en la 
Secretaria de Desarrollo Social, no dará continuidad al programa SECO!, el asunto es grave 
por muchas razones: porque los resultados no están aún a la vista por el corto tiempo de 
implementación, por la toma de esta clase de decisiones presurosas sin métodos profesionales 
de toma de decisiones, por el desperdicio del trabajo y de los múltiples recursos utilizados por 
la administración pasada y, por la falta de comunicación y continuidad en dos 
administraciones de un mismo partido. Cierto es que existían muchas debilidades e 
insuficiencias en SECO!, pero se lograron también muchos avances y nuevas fonnas de la 
política social".(9) 

4.2.3 Tercer Indicador: Adecuación de los Programas a las Necesidades y Demandas 

Si lo anterior ocurrió con el programa SECOI. con el programa CDSICL ocurrieron cosas 
parecidas. Veamos: 

La matriz de congruencia del programa CDSICL señala como problema que en la 
Delegación lztapalapa se encuentran las zonas más depauperadas de la ciudad tales como la 
Sierra Santa Catarina. Paraíso. Netzahualcóyotl y Emiliano Zapata. donde aproximadamente 
habitan 170 mil personas. Particularmente. se resaltaba la carencia de infraestructura de salud 
para atender a la mujer y la inexistencia de centros de atención infontil y ju\'enil. 

Como necesidades o demandas. el programa seiialó principalmente la de crt•ar un Centro de 
Desarrollo Social con programas elahorados con participación de la comunidad. 



Ahora bien, corno diagnóstico el programa CDSICL señaló que la violencia motivada por 
condiciones de exclusión social o marginación es resultado de problemáticas socioculturales 
que deberían afrontarse con programas para contenerla y al mismo tiempo reforzar la 
capacidad de decisión de los grupos y comunidades habitantes de esas zonas marginadas. 

En tanto que corno objetivos, el programa se lijó convertirse en un lugar de encuentro entre 
la oferta social del GDF y la población y sus organizaciones, además de convertirse en un sitio 
que permitiera a sus usuarios recibir servicios de calidad y permitirles también reflexionar 
como portadores y creadores culturales al tiempo que deberían adquirir capacidades y 
habilidades para impulsar el desarrollo comunitario. También, el centro buscó ser un lugar en 
donde la gente que acudiera lograse sentirse como un ser humano integral. 

Específicamente se planteó organizar sus programas por sectores de la población, niños, 
jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres etc. a quienes se les ofrecerían acciones de 
cultura, deporte, salud, educación, atención a la familia y capacitación. 

Corno condicionantes, el programa tuvo, entre otras, las siguientes: l. Constituir un Consejo 
Técnico el cual se formaría con los representantes de las áreas del gobierno involucradas. La 
función del consejo sería definir los programas que se aplicarían, establecer prioridades, 
gestionar los presupuestos de sus áreas y la vinculación con la política social del gobierno. 2. 
Crear un Consejo Consultivo formado por especialistas de distintas disciplinas, representantes 
de las organizaciones sociales de la zona y organizaciones de la sociedad civil. Su carácter 
sería estrictamente consultivo en la orientación y aplicación de los programas. 

Por último, en concordancia con el GDF diseñó los proyectos mencionados con anterioridad 
para conseguir los siguientes objetivos: 

Transferir habilidades y capacidades a la población. 
Fortalecer los procesos culturales y sociales. 
Contribuir a fonnar nuevos horizontes de vida. 
Restituir el tejido social. 
Fortalecer la cohesión comunitaria 
Favorecer la construcción de ciudadanía. 
Mejorar la calidad de \'ida. 

Si atendemos a la construcción lógica del programa, ésta parecería impecable. sin embargo. 
el diseño del programa no resulta pertinente. habida cuenta de que presentó incoherencias en 
la formulación secuencial de sus instrumentos. es decir entre problemas. diagnóstico. 
demandas. universo. inversión. objetivos. estrategias y condicionantes. se presentaron 
problemas como los siguientes: 

En tanto programa dependiente del programa SECOI. Casa Libertad adoptó modelos de 
atención ajenos a la dinámica cultural de la población de la zona. A ese respecto. Luis Felipe 
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Crespo argumentó que no significó una imposición trabajar con esos modelos de atención en 
razón de que .. ya habían sido probados en otras delegaciones y habían resultado eficaces". sin 
embargo. el hecho de que no se hubiese realizado un diagnóstico de la problemática ni de las 
caracteristicas socioculturales de la población que fundara de mejor manera la utilización de 
esos modelos. a juicio nuestro echa por tierra la afinnación del ex director de Casa Libertad. 

Tampoco resultó ser un programa que pudiera calificarse de suficiente en razón de que 
diseñó proyectos para cada uno de los sectores de la población, es decir niños, mujeres, 
jóvenes. tercera edad etc., sin que se precisaran de nueva cuenta las características sociales y 
culturales de esos grupos, inclusive, resultó contradictorio definir la marginación por 
AGEB's, unidades territoriales pequeñas con niveles de marginación altos y programar por 
sectores sociales marginados. 

El diseño también careció de eficacia, ya que no tomó en cuenta que su tiempo de duración 
se restringia a cerca de seis meses y que además iba a ser afectado por el proceso electoral 
para renovar Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que las organizaciones sociales se 
volcaron a este proceso bajando en mucho la intensidad de la participación inicial. 

No puede afirmarse que haya sido un programa eficaz en razón de que su cobertura alcanzó 
aproximadamente a 1,700 personas, cuando se pensó que llegaría a 170 mil. 

En su conceptualización confundió estrategias con objetivos y agrupó programas para lograr 
objetivos, que en justicia fueron estrategias, tales como transferir habilidades a la población, 
restituir el tejido social, fortalecer la cohesión comunitaria etc. 

Todavía más, otro tipo de problemas, propiamente de la ejecución, fueron los siguientes: 

Por principio de cuentas El CDSl-CL fue inaugurado por Rosario Robles poco tiempo 
después de iniciarse el proceso electoral que renovaría la jefatura de gobierno y el congreso 
local en el Distrito Federal para el período 2000-2006. sin que la infraestructura necesaria para 
la prestación de los servicios hubiese concluido y sin los requerimientos necesarios para su 
operación administrativa. Esta acción no fue un buen indicador para la población que vio una 
vez más las prácticas propias de la cultura política mexicana. 

Por otra parte, en los condicionantes se establece que la relación administrativa que deberia 
guardar la directiva de Casa Libertad con la coordinación general del SECOl sería de 
dependencia. es decir. de subordinación. ello limitó las posibilidades de Casa Libertad ya que 
el manejo de sus estados financieros y de su presupuesto corrió a cargo del SECOI central. 
razón por la cual factores tales como la distancia geográfica y la falta de coordinación entre 
ambas directivas produjo la habitual burocratización de toma de decisiones vitales para el 
buen desarrollo del programa. 

TESIS CON 
FALLA Dl·: ORIGEN 

65 



Como ejemplo de lo afirmación anterior, puede citarse que la directiva de Casa Libertad 
intentó brindar espacios para llevar acabo proyectos de coinversi6n con organizaciones 
sociales como el establecido con la Asociación de Buenos Amigos Discapacitados (ABAD, 
A.C.) para crear un taller de fabricación y reparación de implementos ortopédicos. En este 
proyecto Casa Libertad financiaría la mitad del costo total del programa y ABAD, A. C., la 
otra. 

Sin embargo. este intento por generar relaciones institucionales menos jerárquicas, más 
horizontales, más cercanas a la población y. por lo tanto, más viables, no fue compartido por 
la administración del SECOI, quien tuvieron temor de perder el control, concretamente de este 
proyecto. por lo que fue cancelado. 

Otro ejemplo que ilustra la problemática anterior lo brinda el director de Casa Libertad, Luis 
Felipe Crespo: "La carga burocrática, la exigencia de informes, los trámites para el ejercicio 
presupuesta(, también han sido causa de que los recursos humanos se vean desviados de sus 
tareas en los programas y van poco a poco distanciándose del propósito de integralidad en los 
servicios".(IOJ 

Por otra parte, Casa Libertad no fue objeto de evaluación y tampoco se contempló un 
diagnóstico profesional de las necesidades y problemática de la zona. A ese respecto, Luis 
Felipe Crespo señaló que: .. Debido a los múltiples contratiempos por los que tuvo que pasar la 
puesta en marcha de Casa Libertad, ~e pospuso la realiución de un diagnóstico más preciso 
sobre las condiciones sociales y los contextos culturales de la población hacia la que están 
dirigidos = programas. Este diagnóstico es fundamental para mantener en vigencia la 
orientación y delimitación de las acciones de cada programa".cll) 

También, no fueron evaluados los costos y beneficios esperados, ni siquiera se reali7.aron 
estimaciones cercanas a los castos totales del proyecto, lo que de suyo resulta grave, toda vez 
que en este proyecto se invirtieron, según la información que disponemos, poco más de cinco 
millones de dólares en un aiio. 

En términos de difusión, la preparatoria estuvo integrada en la oferta de servicios del 
CDSICL, y si bien existió un vinculo entre ambos. también existió una división administrativa 
real ya que no dependieron de la misma institución. Como la preparatoria comenzó a operar 
primero y tiempo después se inauguró el CDSICL, la población cercana al centro identificó a 
la prepa como todo el inmueble. de hecho muy pocos supieron que también existió Casa 
Liberud. 

Por otro lado. también como parte de la falta de difusión de los programas se tuvo que 
muchas organizaciones identificaron a la Preparatoria y a Casa Libertad como logro de la 
UPREZ y pa11icularmente de personalidades como la Diputada Clara Brugada, sin que la 
directiva tuviera la capacidad de deslindar los proyectos de esa organización y de 
adjudicárselos al gobierno capitalino. Ella dio como resultado. como bien lo señalan Regina 
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Méndez y Vlctor Armando Ortiz: "Celo, poco interés por paruc1par en el proyecto y 
descrédito en el manejo y percepción que el GDF ha hecho del mismo. Es real esta 
percepción, existe cierto cierre y cooptación de los espacios por parte de UPREZ, por ello, 
creemos que es un proyecto que necesita una evaluación que le permita conocer su 
problemática y superar sus debilidades".c12¡ 

Finalmente, compartimos la valoración general del proyecto por los mismos autores; "El 
proyecto fue prometedor, innovador, creativo, pero, de racionalidad limitada. El centro se 
planteó tardíamente la necesidad de una evaluación que lo acercara al cumplimiento de sus 
objetivos".cni 

4.3, Evalllllción de Impacto del Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad 

4.3.1 Primer Objetivo: "Transferir Habilidades y Capacidades a la Población: 
Programa Estancia lnfllntil 

El programa Estancia Infantil formó parte de uno de los objetivos que Casa Libertad 
pretendió alcanzar en su corta vida: transferir habilidades y capacidades a la población. Este 
programa fue establecido con la Coordinadora Popular de Mujeres A. C.,(COPOME), 
organismo no gubernamental con muchos aflos de trabajo en la organización de mujeres en la 
zona de influencia de Casa Libertad. 

Para Casa Libertad el programa Estancia Infantil significó la posibilidad de trabajar con las 
diferentes organizaciones civiles de su zona de influencia, de hecho, el trabajo inlció en 
febrero del 2000 con la convocatoria a las mujeres de la zona interesadas en participar en un 
proceso de selección para ingresar posteriormente al grupo elegido y trabajar con éste en un 
proyecto de capacitación. 

La convocatoria es recordada así por la licenciada Florencia Méndez, dirigente de la 
COPOME en la zona: "En cuanto la gente se enteró de que aquí había proyectos, el día que se 
lanzó la convocatoria, febrero del 2000, acudieron 160 personas a inscribirse, y el día que se 
hizo la reunión toda la parte de atrás estuvo llena, asistieron 500 personas aproximadamente. 
Te reitero, son 160 personas las que quedan registradas para una entrevista, una evaluación y 
su posterior incorporación para la capacitación".(t4) 

El proceso de selección tardó un mes, los criterios de selección los explica la licenciada 
Florencia Méndez así: "El perfil que buscábamos era la sensibilidad para el trato con los 
niños. ese es básico, otro, que pudieran ser madres de familia o su equivalente. que hayan 
tenido a su cargo los hem1anitos o los sobrinitos que esa es una característica de la gente de la 
zona, básicamente, y el grado de escolaridad de secundaria, mínimo, y por último, de ser 
posible que pertenecieran a una orgaJúzación social de la zona ".(15) 
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Para marzo, de las 160 personas inscritas sólo hnbían sido seleccionadas 65 ya que la 
COPOME no podía ofrecer capacitación a tantas mujeres. Finalmente. después de otra 
depuración la capacitación se inició en abril con 36 personas, las cuales quedaron habilitadas 
como equipo operativo y las restantes pasaron a otros espacios que COPOME posee en la 
Delegación lztapalapa. 

Dado el tiempo transcurrido fue difícil conseguir el programa con el que fue otorgada la 
capacitación. sin embargo. en entrevistas realizadas a 8 participantes en el y en informes de 
Casa Libertad se pudo reconstruir dicho programa: "La capacitación se sustentó en los 
lineamientos de la educación popular que impulsa Jos procesos nutogestivos. Este grupo se 
inte¡,'l'ó a un proceso de capacitación de seis meses (abril a septiembre), mediante el cual tuvo 
acceso a un proceso de fonnación sobre aspectos técnicos de atención a los niños y niñas 
basados en la propuesta educativa activa y considerando aspectos de las principales corrientes 
pedagógicas: Freinet. Decroli, Piaget y Montcssori. 

Los contenidos temáticos del curso fueror.: desarrollo fisiológico y reproducción sexual, 
crecimiento y desarrollo del niño, metodologías alternativas, investigación social, 
microenseñanza. educación ambiental, cantos y jue¡,'Os, educación musical, expresión artlstica, 
cuento y poesía. salud y nutrición. Su capacitación fue tanto teórica como práctica realizando 
visitas semanales a centros infantiles, la Universidad Pedagógica Nacional y la UNAMtt.(16) 

Según la licenciada Florencia Méndez, al terminar la capacitación fue realizada una 
evaluación de este proceso, de hecho cada uno de los instructores panicipantes aplicó su 
instrumento de evaluación en cuanto a conocimientos y habilidades adquiridas, por ejemplo 
en cuanto a manejo de materiales se les aplicó un examen riguroso. 

De esta manera: "A fines de octubre del 2000 el grupo obtuvo un diploma como madres 
educadoras, diploma de capacitación para el empleo y diploma del curso de microempresas 
otorgados por la Secretaría del Trabajo y la Dirección General de Asuntos Educativos". 117) 

Concluido lo anterior. COPOME, el grupo de mujeres capacitadas y la directiva de Casa 
Libertad quedaron a la espera de que fueran entregadas las respectivas instalaciones para 
iniciar la operación de la estancia. sin embargo. ello no fue posible porque para esa fecha la 
administración de Andrés Manuel López Obrador. encabezada por la Doctora Raquel Sosa. 
Secretaria de Desarrollo Social. iniciaba el proceso de entrega-recepción de la parte social del 
gobierno de Rosario Robles y declaraba inviables los proyectos del SEC'OI y de Casa 
Libertad. anunciaba la desaparición de Casa Libertad y la ocupación del espacio ftsico para las 
oficinas de Participación Ciudadana. 

Las decisiones ameriores. desde luego. no fueron sustentadas en una evaluación que 
justificara la cancelación del proyecto. de ht>cho. quien esto escribe tu\ o opo11unid11d de 
preguntar a la Dra. Sosa si había existido C\ aluación del SECOI y la respuesta fue "Si. en 
algún sentido sí"'. y a lu interrogante de ¿niales habían sido los resultados de ésta'.'. la 
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respuesta fue "El SECOI füe w1 programa que no cuajó, de poca duración y de pequeilo 
alcance. Lo mejor era cancelarlo". 

De esta fonna, el proyecto sufrió una interrupción, quedó trunco, mas un proyecto que habla 
costado cerca de un millón de pesos y que en esta cantidad incluía el equipamiento, materiales 
de consumo y la operación. no podía morir así, además, un proyecto tan aceptado en la 
comunidad. que habla capacitado a mujeres de h1 zona. que cubría una necesidad real. que 
habla cumplido con todos los requerimientos no debería acabar así, sólo porque a otra 
administración del mismo partido le parecía que ese proyecto era un elefante blanco, visión 
en parte motivada por el desconocimiento y en parte también por esa tradición de los 
gobiernos locales y federales de prácticamente desaparecer lo realizado por el antecesor. 

Afortunadamente no murió, al cabo de dos ailos, en junio del 2002 el gobierno de Andrés 
Manuel Obrador finalmente entregó las instalaciones a la COPOME, con lo que el proyecto 
Estru1cia Infantil entró a una nueva fase de su implementación, pu~ a la fecha han retomado 
el trabajo interrumpido, es decir, abrieron de nueva cuenta la convocatoria para seleccionar a 
Jos infantes c:ltre los dos y seis afios de edad que van a conformar su universo de intervenci6n. 
Al momento de escribir estas páginas, Estancia Infantil tenla inscritos ya a 120 niños y su 
equipo operativo, 15 mujeres sobrevivientes de la capacitación. se declaraba listo para operar 
el proyecto y sólo estaban n la espera de que la estancla fuese dotada de servicios públicos 
como luz y agua para hacer realidad una lucha de cuando menos tres años: iniciar por fin con 
la ejecución del proyecto en el mes de septiembre. 

Por cuanto al impacto de este proyecto en particular, el cuadto 6 ilustra algunas respuestas 
de ocho de las participantes en la capacitación. las cuales vivieron todas las etapas del 
proyecto, desde gu fundación hace tres al'los hasta su próxima ejecución. 
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Cuadro 6 
Evaluación de Impacto del CDSICL: Transferir Habilidades y Capacidades. 

Samantha 
Román 
Gon7.ález 

Ell.mbeth 
Fuentes 

liUlllmtllll 
aM!rquez 

Janet Vera 
Luis 

Argelia 
Flores SOio 

Amaliu 
Bemal 
Clarcid 
Ma. delos 
Ángeles 
Alv-.t U>rc·.1 

Edad Escolaridad 

2S Bachillcmto 

23 Dachlllernto 

32 Primaria 

45 Baclúllcrato 

25 Bachillerato 

42 Bachillerato 

44 Primaria 

Nº 
de 
hilos 

s 

2 

o 

Estado 
Civil 

Soltera 

Soltera 

Casada 

Soltera 

Casada 

Unión 
lilYc 

Ca.<uda 

Colonla
aflos de 
residencia 
San Miguel 
Tcotongo-
24 
Mos 

lxtlahuacan 
20 aftos 

Qué aprendió en el 
curso 

·-como madre 
educadora. "'r JXlflC 
del 
desarrollo de 
lu. ninos, utill1'11ldo 
los principio,, do 
una CS<...LJcla moderna 
construL1i,_.i!l1a" 
"Desde la utilln1cioo 
del material que füc 
vidapr'~ca 
sensorial ha5ta como 
hablarle a un nino y 
su psicomotricidacf' 

San Mlguel "Todo, mocha 
Teo1ongo- cununicaciát y 
24 anos oonocer mas gmte" 

sanos 

Toncrioc; 
2:? at\os. 

wrodo: la 
cottvivencla con 
los maestros y 

compaftcras y lo 
relacionado con 
PiageL Freinet y 
Manressori" 
"Pri.rnerJmcntc me 
gustan las nifla; y 
aprc'!ldi conw tratar 
a los ninos. Las 
etapa_• del niño l'll 
socializ~" 

"El d<:sarn>lh> de 
laciantos y el 
credmienttJ Jd nitlo 
en g<ncral .. 

Parte del CUfl;O 

lf\IC le gustó 
m:ls 
"La utill;ración 
de los esllmulos 
de Montcssori" 

-roc1o. ya que 
cTamuy 
interesante y 
como no sabia 
lo suficiente fue 
algo nuevo. 

••Todo lo 
rclaciooado con 
los ni&io y la 
metodología 

-rooo lo 
relacionado con 
1 a metDdologla 
constructlvista" 

"Dcsam.>llo de 
la sexuall ciad 

I del niih>' 

1 

1 

¡"Cuamh' 
! salíamns a 

Parte del curso 
que ha puesto 

L'll Dráctlca 
"En las ¡ricticas 
todo. Y bueno. 
ahcr.i que han 
cntrL'gado la 
estancia se va a 
rcfkjar lo 
nprendido". 

"Ensdlando a 
mis prúnos d>mo 
acomoc1ar sus 
cosas, cómo 
tomarlas 
sin dc'Sordcnar. 
Fue 
una rculllcaciál 
oararnr 
"Estar coo runos. 
lo 
que e¡ttndimos 
lo pusimos 01 

práctica 
con ellos" 
"Aunque hubo 
poca práctica, el 
asistir 

o di!Crentes 
estancia.'I, 
~tuallllC<ltelo 
lkvamo;" 
"Lo aprondido lo 
poago "" práctica 
cna mis sobrinos: 
respetarlos. 
hablarles siempre 

con la '-erdad .. 
~El a-.no y la 
forma 

1 
reali.7.ar de a.TJ\hir con 

. prácth:as a otnLI\ los nif\lt'i-
! estancia-;·· . 

1 

San Miguel 
r~~mgo 

1 1 ~Hilos 
1 

_,ll'Jt' IL' rctt.""rt!lllc a1t"La r.m~ de la f "'*El trdfo a los 
lTc..'\.·imh.:rlll' Lk:-1 nir10 ! ~kt"lflhlfr()Cida ! nil1\~ que to1.k~ 
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4.3.2 Segundo Objetivo: Fortalecer los Procesos Culturales y S<icialcs: Programas 
Ludotcca, Libroclub y Biblioteca 

Dado el poco tiempo que duró la etapa de ejecución de proyectos en Casa Libertad, seis 
meses, etapu que, además, tuvo como telón de fondo el proceso electoral federal y local para 
renovar la presidencia de la república y la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 
respectivumente, pero principalmente porque fue cancelado al término de la gestión de 
Rosario Robles, no fue posible realizar una evaluación que midiera el impacto causado por la 
ejccudón de estos proyectos, es decir. los proyectos solo generaron infonnación de las metas 
que se propusieron alcanzar. razón por la cual se trabajará únicumente con estos indicadores. 

Jnictivusl Promarrm< 
Fortllleccr los prcx:c;os 
culturales y sociales. 
Programas: a) Lwloteca. 
b) Libro club y c) 
Dibllcxeca 

Restituir el tejido social. 
Programa: a)Salud 
Mental Ccmtn1itaria 

Fcnatecer la colieslón 
c0D1unltaria/ Progrdilui: 
a)Encucntros 
Comunltarins 

Favorecer la construcción 
de ciudadania 
/Programas: 
a)Ceruro de Capaci~1doo 
Para el Empico 

Cuadro 7 

Melas Cw~imiento ObsenrJClones 
a) Alc~iclffi de 320 niflos a) Se ate11dicrm a 380 Et periodo que abarca et 
cncadutrlmestre. niflos, 60% del cual cumplimiento de metas es 
b) Capacitación de 500 tuvieron UIUI asistencia de jlUllo a octUhre del 
usuaria.. regular. 2000, es decir. CUlllldo si:: 
c) Atención de 3000 b) Hasta oc1ubre del 2000 tniclaoo la entteg¡i 
usuarios al ofio. contaba con 50 soc\lls y recepción del gobierno de 

contó con tttl acervo de Rosario Robles por el de 
1680 volúmenes. Andrés Manuel López 
e) Fueron atcrull<bs 200 Obrador. 
pttSOOllS en la sala de 
consulta y se ex¡:lidleron 
45 crcdenclalt:s de 
nri!6tamo a dcrnidllo 

a) Atender a 4 780 a) Se atmdleron a 136 
persooas: 360 padres, 240 usuarios 
adulta;, 240 jóvenes, 
1000 estudiantes de 
bachlllcrJlO, 1000 de 
Sl'Cllll<laria. 500 de 
primaria y 144ú 
atendidos m nlát icas. 
Realización de a> Asistieron alrededor de 
Ul.1ividadcs rc"<;reativus y 500~alos 
~-ulturnlcs durante 85 dílL' eventos realizados 
convocando a 20<X> 
personas. 
Capacitar y dar asistencia a) En coordinación con la 
!L'<.'llica Mibrc desarrollo Fundación Pro Empleo, 
de habilidades A. C. se oiorgó el curM> 

L"lllpr~alcs • acc~ n "Inicie su Empresa cm 
crédito a grupo• 25 parlicipalllL'S 
lhmll!dos p1.- dlVL'TM"6 niiemttros de 
SL'Clnrc'S de ~1 p1>iilación. organir..ickllh.'S soliales 

de Sierra S.u1ta Ca~vinu 
~ohrc fonnación de 

----------- 'E!Ctllt".lllnrcsas. 
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Analizando la infonnación anterior, puede decirse que el único proyecto que causó 
Impacto tanto en los destinatarios como en el contexto institucional y, desde luego, en el 
medio social, fue el proyecto Estancia Infantil, el cual, como ya se dijo, comenzaría a 
ejecutarse en septiembre del 2002. 

Con respecto a los niveles de impacto, el de los destinatarios es el de mayor 
cuantificación. es decir, incluye al grupo de mujeres que se capacitaron para atender la 
estancia, más las familias, cerca de 160, que inscribieron a sus hijos en la primer etapa; 
además el grupo de mujeres capacitadas obtuvo diplomas de reconocimiento por instituciones 
como la Secretaría del Trabajo y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Debido a lo accidentado que ha resultado la ejecución de este programa, el grupo de madres 
que originalmente se capacitó fue de 45, sin embargo, para esta etapa sólo quedaron 34, como 
dice la licenciada Florencia Méndez: "En el ínter fueron desertando 3 o 4 personas en la 
primera fase, la segunda fase fue la integración de algunas participantes en centros infantiles 
como parte de la práctica y que al final de cuentas quedaron 34, de las cuales al!,'Unas ya no 
aguantaron el proceso y se fueron incorporando, algunas incluso trabajando en la SEP, 
algunas trabajando en escuelas particulares, algunas en las estancias infantiles de COPOME 
en la zona y las que quedaron fueron las que sintieron el proyecto como suyo, como un reto, 
como un derecho que les correspondía".os¡ 

Por otra parte, hablando del grupo que se hará cargo de la estancia de la ex Casa Libertad, en 
las respuestas a las entrevistas reseñadas eu el cuadro 6, se aprecia que efectivamente el grupo 
adquirió habilidades y capacidades reconocidas por instituciones oficiales, además de que 
algunas de ellas pusieron en práctica dichas habilidades en su propia familia o en otras 
instituciones de la zona, con lo que los objetivos tanto del proyecto por parte de Casa Libertad 
como de COPME se cumplieron. 

Acerca del impacto en el contexto institucional, el grupo de mujeres que se hará cargo de 
la estancia tuvo la experiencia de trabajar tanto con la administración de Cuauhtémoc 
Cárdenas y Rosario Robles corno con la de Andrés Manuel López Obrador. en la primera 
administración. que tuvo a Luis Felipe Crespo como director de Casa Libertad, encontraron 
disposición institucional para trabajar de manera coordinada, sin embargo. una de las primeras 
acciones tomadas por la administración de López Obrador fue cancelar Casa Libertad y con 
ellos sus programas y si este proyecto finalmente \'a a ser ejecutado ello se debe a la lucha de 
este grupo de mujeres organizadas por COPOME, las cuales, después de una resistencia ch·ica 
de dos aiios consiguieron la continuidad del programa. De manera que existieron 
modificaciones en el contexto institucional propiciadas más por la imposición por parte del 
GDF de una política social nueva. Participación Ciudadana. que por decisiones tornadas con 
apego al análisis y evaluación de políticas públicas y de programas y proyectos. 

Por último. debido a que este proyecto recientemente comenzará a ejecutarse. no pudo 
observarse impacto en el medio social. 
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En relación con los demás proyectos, el cuadro 8 señala las metas y el grado de 
cumplimiento de éstas, proyecto por proyecto. A ese respecto, puede decirse que en los 6 
meses que duró la ejecución de éstos, el rasgo distintivo es que todos se pusieron en marcha y 
en todos hubo respuesta por parte de los destinntarios, de hecho, de conjunto puede afümarsc 
que Casa Libertad y sus proyectos cuantitativamente impactaron al 10% del universo que se 
propusieron, es decir, 1, 700 y 17 ,000, respectivamente. 

Desgraciadamente, los resultados obtenidos al evaluarse el cumplimiento de las metas de 
los programas reseñados en el cuadro 7 no permiten valorar impacto alguno, de donde puede 
concluirse que objetivos como restituir el tejido social, fortalecer In cohesión comunitaria y 
favorecer la construcción de ciudadanla quedaron como eso, proyectos, sueños, ideales que en 
teoría la administración perrcdista de Andrés Manuel López Obrador deberla de continuar, 
sin embargo, no resultó asi ya que de todos los proyectos que impulso Casa Libertad sólo el 
de Estancia Infantil tuvo la posibilidad de ejecutarse en esta administración. 

4.3.3 Comparación Entre Objetivos Programados y Rrsultados Obtenidos en los Tres 
Ambitos de Intervención: Productos, Efectos e Impactos 

El cuadro 8 relaciona los objetivos que se propuso alcanzar el CDSICL con los resultados 
obtenidos en los ámbitos de intervención considerados en este trabajo, es decir, los 
productos, entendidos como los resultados concretos obtenidos en el marco de los proyectos 
evaluados, tales como bienes producidos y servicios prestados; efectos que serían el resultado 
de la utilización de los productos y el impacto que son los resultados de tercer nivel 
alcanzados al utilizar los efectos. 
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Cuadro 8 

Objetivos Productos Efectos Impacto Comoaración 
iransf crir habilidades Pro)'cao: Estancia Capacilucloo, Por lo accidentado Es el único pro~o 
y capucldadCll a la Infantil reconocida por la de 111 ejecución ilcl de Casa Libertad que 
población Secrctnrlu del Tmbajo prograrru~ 14 logró tr.insfcrir 

y Prc:vi~ión Sochll con m1tjCl'C!I habilidades y 
1m diploma. de 36 cooslgukrm capacidades a Ja 
mujeres para atcndt."I' empleo L'fl otras población Hlnt<¡UC SU 

la Estancia lnfuntil inst ir uciones taJcg n.:.nc-o fue muy 
ubicada en In "" CUllO la SEP y reducido en 
Cárcel de Mujeres guarderl.'1• priV11das. CO!llparaclón con el 

unlwrso que se 
DrO!lUSO <:ubrlr. 

Fortalecer Jos Pro)eC!os: LudOlec.i, (Jn espacio dcnlro de A pesar de la Fortalecer los 
procesos culturales y Libro club y Ja ex Cárcel de cam:clación del procesos culturales y 
sociales Blblloteca mujeres CDSIO~ la sociales fue desde 

acondicionado para biblioteca todavía siempre LID a¡jetivo 
estimular habilidades ptesla SL'IVicio a la thllido puesta que la! 
Intelectuales y llsicas CD!llUlllcL1d y proyectos en que se 
llamado Ludotcc.1. también funciooa SU.'llcntó no alC3D7.IJl"OO 
Una blbUOleca con como libracJub. La el universo propuesto; 
3,100 ejemplares que Ludoteca fue 3000 usuarios ya que 
hizo las veces de definidvamcote con sólo se atendlerm 
libroclub. =rada 500 usuarios 

Restituir el t.c;lldo PrO)'CCl.O: a)Salud No trajo efectos. Ver No trajo impacto 
social Mental Cqnunltaria cumplimiento de 

metas en el cuadro 7 
Fatalecer la COllCSIOO PrO)llcto: Encuentros No trajo efectos. NO traJo Impacto 
ccmunitaria Comunitarios Ver Olll1plimlenlo de 

metas en el cuadro 7 
Fa\IOl'eCCf la ~o:Ccntrode No trajo efeaoo, No !rajo im¡n:to 
conwuccJón de C¡pacitaclm Para el Ver cumplimlcn10 de 
ciudadanla. Empleo metas en el cuadro 7 

4.3.4 Validez de los objetivos de intervención con respecto al impacto social buscado. 

Como pudo observarse en apartados anteriores, tales como el diseño de los programas 
SECO! y Casa Libertad y la orientación conceptual e ideológica predominante, el compromiso 
adoptado por el GDF con la ciudadanla en el trienio J 997-200, tuvo como resultado que la 
política social del entonces nuevo gobierno emanado del opositor Partido de la Revolución 
Democrática. PRO. significara un paso adelante en la puesta en marcha de políticas públicas 
alternativus a las políticas públicas federales de corte neoliberal impuestas en México desde 
1982. 

Sin embargo. con toda la justeza que debe tener un reconocimiento académico al esfuerzo de 
construir programas corno el SE('OI y Casa Libertad. la verdad es que los objetivos 
particulares que dichos programas se propusieron resultaron más cuentas alegres que opciones 
sustentadas en un diagnóstico preciso de la reulldad social de la Ciudad de l\.1éxico. Veamos: 
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- Trunsfcrir Habilidades y C11p11eidades a la Población. Sin duda todos los objetivos 
resultan nobles y necesarios, particulannente éste. ya que se corresponde con principios de 
equidad y justicia social. sin embargo, en la búsqueda de este logro únicamente se pudo 
implementar el proyecto Estancia Infantil, mismo que, como ya se dijo, a últimas fechas, 
septiembre-octubre del 2002. comenzará la parte más importante de su ejecución. Aún así, sin 
duda. este proyecto, instrumentado junto con la COPOME. fue el más viable, digno de 
reproducirse ya que cumplió con todos las requisitos para capacitar a un grupo de 38 mujeres, 
que dicha capacitación fue rigurosamente evaluada y aprobada por instituciones como la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
Puede concluirse con el análisis de este objetivo señalando que sigue siendo válido porque 
conseguirlo representa una altemativa a los bajos niveles de educación formal existentes en la 
zona, se trata y con mucho, de una demanda ancestral de la educación no fonnal. 

Fortalecer los Procesos Soci:tles y Culturales. La importancia de incorporar el 
componente cultural al desarrollo social, había sido señalado desde 1988 por la Secretaria de 
Desarrollo Social de ese gobiemo, la Maestra Clara Jusidman, y a ese respecto, el SECOI 
trabajó implementando modelos de atención en el campo de la cultura, desarrolló una 
propuesta para rescatar y revalorar las principales manifestaciones culturales de la población 
objetivo del programa, sin embargo, en el caso especifico de Casa Libertad, si bien la oferta 
de actividades culturales se incrementó con la puesta en marcha del Faro de Oriente, en la 
práctica el fortalecimiento de los procesos sociales y culturales quedó más como 
responsabilidad de las organizaciones sociales actuantes en la zona que del GDF, es decir, si 
desde las instituciones de gobiemo se concibe como un objetivo de política socialfortalecer 
los procesos culturales y sociales y se impulsan actividades culturales planeadas al margen de 
las necesidades especificas de los destinatarios, se corre el riesgo de que sean las instituciones 
las que orienten el rumbo de dicho fortalecimiento y respondan más a necesidades de 
propaganda política del gobierno y del partido político que lo postuló. Más aún, si desde las 
instituciones de gobiemo se implementan los modelos de intervención en el ámbito cultural, 
también se corre el riesgo de estandarizar como válido lo que tiene que ser diferente por 
naturaleza: las manifestaciont"s culturalt"s comunitarias. 

Restituir el Tejido Social. En lo que toca a este objetivo. como bien lo señala la 
Licenciada Carmen Jonás: "El tejido social no se resquebraja en un día, es un proceso largo. 
Este proceso de restituir el tejido social no es un proceso sencillo, es dificil de medir, para 
empezar, el tiempo que duró el programa imposibilita cualquier medición de impacto. Poder 
restituir el tejido social no es un proceso de corto plazo, la violencia social que vive la 
población de lztapalapa está condicionada por factores sociales y culturales históricos"".(19) 

Y e!Cctivamentc. en la zonu de inlluencia de Casa Libertud se encuentran ubicadas colonias 
con altos índices de exclusión y pobreza. con altos índices de robo a mano amiada. consumo 
de drogas, en fin. violencia social e intrafomiliar galopante, por lo que debe apuntarse que la 
restitución del tejido social vendrá como consecuencia de la resolución de problemas sociales 
que modifiquen de raíz el rostro de la nación, sin embargo, debe decirse aquí que. tal y como 
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fue concebido, este objetivo debería valorarse como resultado de la aplicación exitosa de la 
política social toda y no sólo de la ejecución del proyecto Salud Mental Comunitaria. 

El objetivo sigue siendo válido en tanto el desgarramiento del tejido social continúe con tal 
violencia y degradación, además, este objetivo tendrá que ser retomado nuevamente en la 
confección de proyectos que verdaderamente incidan en el proceso de restitución del tejido 
social en el Distrito Feúeral. 

Fortalecer la Cohesión Comunitaria. Al igual que el anterior, este objetivo posee 
carácter histórico y no se logra con la sola ejecución de un proyecto, como el de Encuentros 
Comunitarios, habida cuenta de que existen cerca de 17,000 personas en la zona de influencia 
de Casa Libertad y que las actividades que el proyecto desarrolló fueron obras de teatro, 
bailes, tardeadas dominicales etc. con el objetivo de que convivieran los diferentes grupos 
sociales, sin embargo, como también lo señala la Licenciada Carmen Jonás, "Para poder 
lograr cohesión hay que buscar proyectos que lleven a la cohesión".c20¡ 

Ese no fue el caso que se presentó, en las metas se reporta que por actividades de 
convivencia social apenas lograron juntar a 500 personas cuando la meta era de 2,000, de esta 
manera puede señalarse también que en tanto objetivo de justicia social, nadie puede estar en 
contra de él, lo discutible fueron los contenidos de los proyectos que se crearon para 
alcanzarlo, es decir, de esparcimiento, con metas limitadas, prácticamente con el fin de que la 
comunidad se acercara a Casa Libertad sin que importara el para qué. 

Favorecer la Construcción de Ciudadanía. Por último. también se pensó en que este 
objetivo se alcanzaría aplicando el proyecto Capacitación para el Empleo, el cual sólo alcanzó 
a ofrecer un curso de formación de microempresas a un grupo de habitantes de la Sierra Santa 
Catarina. Al igual que con los objetivos anteriores. la construcción de una ciudadanía en pleno 
ejercicio de sus derechos sociales tendrá que ser fruto de una estrategia de desarrollo social 
que deje atrás la compensación, la contención y la marginación. verdaderamente combata la 
exclusión social y privilegie políticas sociales que incidan en unu de los problemas del 
desarrollo: el reparto inequitativo del ingreso. Para decirlo en palabras de Eduardo Bustelo: 
"El punto central de la agenda económica. política y social de América Latina no es la 
pobreza sino la justicia y por Ju tanto cualquier propuesta que pretenda modificar el actual 
estado de cosas deberá asumirse como una formulación política y no meramente técnica: ( ... ) 
la construcción de mayores niveles de igualdad social, la ampliación de la esfera pública. la 
expansión de la ciudadanía y la generación del empleo productivo como principal mecanismo 
de inte¡,.'Tación social 00.t21¡ 

Desde luego. de acuerdo con el impacto social buscado el objetivo sigue teniendo validez. lo 
que es más. la participación de la ciudadanía cada vez más im olucrada en los asuntos 
públicos es una condición para lograr que tanto la equidad social como la incipiente 
democracia mexicana se asÍl'nten sobre bases tinnes. 
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4.3.5 Comprobación de llipótcsis 

De acuerdo cun Roberto 1-femández Sampieri: "En realidad no podemos probar que una 
hipótesis sea verdadera o falsa. sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos 
datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta 
una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor o en su 
contra".c22¡ 

Y precisamente aportar evidencias en favor de las hipótesis que guiaron el desarrollo de la 
presente investigación es la tarea que a continuación nos proponemos. 

Como se sabe, esta investigación estuvo orientada básicamente por dos hipótesis, mismas 
que, ajuicio del que escribe, correlacionaron el problema de la investigación con una probable 
respuesta al porqué se cancelan programas sociales que en su diseño parecen viables y 
parecen también sólidamente articulados, y la otra que relaciona el bajo impacto tenido con un 
probable diseño inadecuado del pro¡,'fama. 

lllPÓTESIS 1 

El bajo impacto que tuvo en la población objetivo la oferta de servicios que prestó el Centro de 
Desarrollo Social Integral Casa Libertad fue consecuencia de un diseño inadecuado del programa. 

OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS 

Variable= "Diseño inad<."Cuado de programa" Variable~ "Bajo impacto en la población" 
Independiente Dependiente 

Definiciones 
Conceptuales: Impertinencia: Incapacidad del 

programa par.t aplicarse y 
r1.-solv1.-r la situación problema. 
Insuficiencia. Incapacidad del 
programa de hacer coherent<."S 
las metas y ohjctivos con las 
actividades. 

Eficacia: Grado de coh<.Ttura del programa 
llajo impacto: mínimos cambios o variaciones 
en Jos d1.-stinatarios. el contexto institucional y 
en el medio social 

Conceptos Programas 3ECOI y Ca~a 
Operativos: Lihcrtad. ··secretaria de 

D1.-sarrollo Social: l'rincipalcs 
Actividad1.-s Realizadas: 1998-
2000. 

Entrevistas con participantes de Jos programa~· FUt."tltcs de 
Sistematización de infnrmc-s d.: la gestión de irúilnnadón 
Casa Libertad. y 
Entrt:vista con el Lic. Luis Fclip.: Crespo. Tú.:nicas 
ex-Director de Casa l .ihcrtad. 
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De acuerdo con la matriz de congruencia del CDSICL, en el punto 4.1.2 del presente 
trabajo, puede afumarse que la variable independiente "Disefio inadecuado del programa" 
verdaderamente condicionó a la variable dependiente: "Bajo impacto en la población". 
Las evidencias que se aportan en favor de la hipótesis número 1 quedan contenidas en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro9 

Variable 
ladcpendlente 
"Dbielio 
\Qadecaado 
delpr~m"" 

Indicador: lmpertl•encla. Indicador: 
El programa resultó no ln111fielc11tla. 
pertinente pcr l:¡s nu.oocs que a) Glreció de 
siguen: a) Los olljctlvos que tm diagnóstico 
discl\6 dcb<:rian ser el resultado de la problemática 
<le la tjecudón c:lc la polltica social en la zona. 
social toda y no sólo de lo b) DiseM 
ejecuciál de !°" programas programas 
locales. pcr sector de 
b) Al tnamento de disctlarsc, el la J)Obladón: 
prognima hl!Clllabu dar niJ\os, mujeres. 
resp\lcstn a los electores que jóvenes, tercera 
Wcicrro posible la primera edad 
admlnlstraciái nacida de un etc. sin prtdsar 
partido de opaiición, sin atn"Wtos 
émburgo, In corta dUfll<:iát de ~os 
esa odmlnlstradón, tres afia¡, para cada uno de 
blro que el programa se dios. 
ejecutara justo en el Inicio de la e) En d p-ogroma 
catn¡xifla electoral que es caúils4 la 
renOYRrla dicho gobierno para aslgnaclón de 
d ¡xrlodo 2000-2006, lo que ha objetiVllS y 
todas luces resultó Insuficiente. estrat~ 

Variable 
Dcpcadleate 
''Bajo 
impacto" 

Indicador: El!cada 
a)Su cobertura fue 

de 1, 700 habitantes, 
es decir, sólo el 
1 O"A. de la población 
universo: !70mil. 
b)EI~ 
mejor c.structurado 
fue Eslllncia lnlimlil 
el cual ln!emnnpió 
su ejecución al 
Inicio 
del gobierno de 
Arulr~ Manuel 
L6pez Obtada
y la rcloldó 
en ¡;qitlonlre dd 
2002. 

fodkador: Bajo 
impacto: 
Como rcsulUldo 
de 
los lndlcadcrcs 
anteriores puede 
afirman;e que un 
programa que fue 
Impertinente, 
Insuficiente e 
htelicaz, tuvo 
como resultado un 
bajo impacto 
tanto en 
los dc:stlnararios 
cooio en el medio 
social y en el 
lmtitudonat 

HIPÓTESIS? 

La decisió11 de HDttlar el Ceutro de Desarrollo Social lntq:ral Cas.i Libertad obedeció aJ bajo 
impactn que tuvieroa ea la población los programas ejecutados por este centro de desarrono. 

Variable= 
Independiente 

De6oiciones 
Cooeeptuales: 

De6oieíooes 
Operacionales: 

OPERACIONALIZACION DE LA lllPOTESIS 

najo impacto CJI fa población 

Mínimos cambios o vnríacionc• en los 
<kstinatarios. 

Entrevistas oon participantes de los 

programas. Sistematización de los 
infonn~-s tic gestión de Casa Lib<..Ttad 

Variable= Cancclaciém del CDSICL 
Dependiente. 

Sustitución del programa CDSICL 
por el programa Participación 
Ciudadana. 

Enln!Vi•ta a la Dra. Raquel S"'ª0 1'UC1tes de 
Secretaria de Dc;,;arrollo Social del inl<.-in."ldón 
Gobierno del Distrito Federal y TC..nicas 
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De acuerdo con In validación de los objetivos de intervención con respecto al impacto 
social buscado, realizada en el punto 4.3.3, el probable impacto en la población puede 
quedar como sigue: 

Variable 
Independiente 
"llajo im11ac10 en 
la 11oblación". 

Cuadro 10 

Indicador: "Minimos cambios o 
variaciones en los destinatarios" 
a) El proyecto Es1ru1cia Infantil 
capacitó u w1 grupo de 38 mujeres 
4ue rL'Cihieron diplomu de la 
UNAM y de la STYPS. 
h) IJc los proyeL"tOS LudOlecu, 
Libro club y lllhliotL'CU se obtuvo 
un espacio dentro de la ex Cárcel 
de Mujeres acondicionado parn 
e>.1imular habilidades intelcctuules 
y llsicas llamado ludolccu. Una 
biblioteca que cuenta con 3, I 00 
cjL'l11plarcs que hace las veces de 
libro club. 
e) Los demás pro)'\.'Clos no 
tuvieron impacto toda vez que no 
se registraron productos ni efectos 
derivados de su ejecución. 

Viaria ble 
Dependiente 
"Cancelación 
del programa 
CDSICL" 

Indicador: "Suslilución del 11rograma 
CDSICL 11or el programa 
l'artici1iación Ciudadana". 
u) En su primera compan.-ccncia frente a 
la Asamblea Legislativa del Dhtrito 
FL-derul, la Dra. !{aquel Sosa, at"tual 
&oerctaria de IX.'<MllTollo Social del GDF, 
inlhrmó a la Asrunhlca Lt-gislatiV'J que 
"El gobierno demotTático de la ciudad 
de México lleva a cuho una 
rcorgm1i7ación prolimda de la polltica 
social". 
b) En mtrL"Vista COll la mismu Dra. Sosa. 
quim esto escribe tuvo la oportunidad 
de preguntarle ¿si habla existido 
evaluución del SECO!? y la respuesta 
fue "SI, en algún sentido si", y a fa 
Interrogante de ¿cuáles hablan sido los 
resultados de ésta?, la respoe>."ta fue "El 
SECOI fue un programa que no cuujó, 
de poca durucién y de pequd\o alcance. 
Lo mejor era cancelarlo". 
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CONCLUSIONES 

"Apenas terminado, el libro se 
transforma en un cuerpo extraño, 
en un ser muer/o incapaz de fijar 

mi atención y menos arín mi interés. 
Este mundo en que tan ardie/1/emente 

viví se cierra sobre sí y me excluye de 
su intimidad. A veces apenas consigo 

entenderlo" 

Claudc Lcvi-Strauss 

Evaluación de Programas y Trabajo Social 

Aunque la evaluación de programas y proyectos sociales todavía no se constituye en una de 
las actividades principales de las instituciones que elaboran políticas sociales de nivel federal 
y local, tales como la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL y la Secretaria de Desarrollo 
Social Del GDF, y tampoco de las instituciones educativas que estudian la problemática social 
y las políticas públicas que se crean y ejecutan para combatirla, tales como la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, la participación de la sociedad civil exigiendo la respectiva 
rendición de cuentas a los gobiernos local y federal y a los representantes populares, traerá 
como consecuencia que la evaluación deje de verse como un asunto "privado", deje de verse 
también como auditoria y de utilizarse como mecanismo de presión para descubrir 
ineficiencias y corruptelas. 

Para Trabajo Social la importancia que tiene realizar evaluaciones comprometidas con la 
profesión, objetivas, científicas, resultado de una investigación social aplicada, radica en que 
esta profesión nació buscando dar organicidad a los recursos y esfuerzos de los diferentes 
sectores de la sociedad para lograr el bienestar social y esa tarea exige la evaluación constante 
y sistemática de los programas en que se concretan dichos esfuerzos 

Por ello. resulta relevante que Trabajo Social participe setialando los alcances y las 
limitaciones de las propuestas que desde el Estado o cualquier otra entidad se realicen en 
beneficio de los que menos tienen. debe comprometerse y arriesgar sus concepciones acerca 
de lo social de manera crítica y autocrítica. tiene que sostener. parafraseando al Maestro 
Carlos Arteaga. que la problemática social de este país. y particularmente la de los pobres. no 
necesita de discursos justicieros, requiere más bien de programas sólidamente articulados que 
incidan en su realidad y en su condición de pobres. eufemísticamente clasificados en 
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.. extremos y moderados". trampa ideológica neoliberal que Julio Boltvinik se encarga de 
desmentir cada viernes en el periódico la Jornada. 

Así. Trabajo Social debe unir su voz y sus propuestas a la voz de los que claman que con 
este modelo de crecimiento económico y con sólo paliativos a lo social, el pais seguirá 
marchando al precipicio. 

Y una manera de hacerlo es evaluando los programas de intervención social, ya sean locales, 
comunitarios o familiares que incidan en el desarrollo social, habida cuenta que desde la 
perspectiva de Trabajo Social, la evaluación da voz a quienes se benefician o sufren los 
resultados de los programas: sus destinatarios. 

La mayor presencia de Trabajo Social en la evaluación de éstos, permitirá que la profesión 
centre sus técnicas y métodos en la selección de indicadores que son importantes para evaluar 
en los programas, ya sean nacidos de prácticas comunitarias estudiantiles o programas 
institucionales. 

La importancia de incorporar esta actividad debe verse por partida doble: por una parte, 
permite que el proceso de planeación social, visto como proceso gnoseológico, es decir, como 
el objeto donde reside el conocimiento, culmine con un criterio de verdad, es decir, 
parafraseando a Juan Hessen, la certeza de que los resultados que se obtienen al evaluar un 
proyecto son eso, ciertos. 

La certeza de la veracidad de los resultados de la ejecución del programa, la permite el 
vínculo Trabajo Social-evaluación de programas, toda ves que esta disciplina al tiempo que 
incorpora la voz de los destinatarios de los programas en el juicio final que se tiene de éstos 
obtiene también información valiosa que automáticamente se convertirá en uno de los 
insumos del próximo ciclo de la programación social. 

Este trabajo abordó una evaluación ex post de los programas Servicios Comunitarios 
Integrados, SECO! y Centro de Desarrollo Social Integral Casa Libertad, CDSICL, y, a más 
de las insuficiencias que pueda contener en tanto trabajo recepcional, es decir, principalmente 
la dificultad para conseguir la información necesaria dado que se trató de programas 
ejecutados desde hace dos años. etc. permitió evaluar una parte d.! la política social que llevó 
a cabo el gobierno de la Ciudad de México en el trienio 1997-2000. 

A todas luces se trató de programas sociales honestos, (lo cual es decir mucho en momentos 
en que China desplazó a México como el segundo vendedor de manufacturas a los Estados 
Unidos debido, entre otras causas. a la corrupción imperante), si se quiere, construidos al calor 
de la lucha electoral y de la movilización de la sociedad civil capitalina. es decir, no exentos 
de ese componente político-electoral que subyace a las respuestas de los gobiernos a la 
problemática social. 
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Sin embargo, uno de sus proyectos. Estancia Infantil, se eng10 como el proyecto mejor 
diseñado, imposibilitado para ejecutarse momentáneamente debido a la negativa del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. quien vio con desconfianza que un grupo de mujeres 
militantes de la Coordinadora Popular de Mujeres, COPOME, se hiciera cargo de un proyecto 
social sin que interviniera algún grupo burocrático deseoso de capitalizar electoralmente 
esfüerzos tan prominentes como ese. 

Es importante observar aquí el hecho de que fue la voz de las participantes de este programa 
una de las fuentes primordiales de información para evaluar el impacto que tuvo este proyecto 
entre la población. 

Modelo y Diseño de Evaluación 

Sobre este parte del proceso de evaluación, la experiencia obtenida en este trabajo es que si 
bien todo programa debería de generar su propia propuesta de evaluación. ello no exenta la 
necesidad de crear un modelo de evaluación susceptible de aplicarse a los programas que se 
evalúan, es decir, antes de asignar indicadores concretos para valorar tanto el diseño como el 
impacto social que pudieron haber tenido los programas, es imprescindible señalar qué tipo de 
evaluación se requiere, ésta puede ser de impacto, económica, ex post, ex ante etc. Al mismo 
tiempo, debe tomarse la decisión de quién deberá realizar la evaluación, es decir, un evaluador 
externo, los mismos responsables de la ejecución del programa, algún grupo de la población 
beneficiada con el programa etc. La respuesta a esas cuestiones sienta las bases del modelo de 
evaluación que se aplicará a los programas en cuestión. 

El modelo también incluye los diferentes momentos y las actividades que deberá cubrir el 
proceso de la evaluación. 

Por su parte. el diseiio de evaluación asigna primeramente objetivos e hipótesis de 
evaluación, parámetros e indicadores concretos a los objetivos que se propone alcanzar el 
programa, además. debe sciialar con claridad los métodos técnicas e instrumentos con que se 
recogerá la información. Por último. el diseiio de evaluación también debe asignar la manera 
como procesará la información hasta llegar al cumplimiento de los objetivos de la misma. 

A ese respecto. en la evaluación de programas sociales de corte federal tales como el 
programa Oporr1111idadr:.1-. la práctica ha resultado limitada ya que en la más reciente 
evaluación de ese programa se optó por dejar la responsabilidad de evaluar a una instancia de 
la Secretaría de Desarrollo Social. con lo que esta Secretaría hizo las veces de juez y parte: 
además. fue cuestionada la metodología empleada toda vez que solamente recogió 
infonnación de la población beneficiada con el programa. con lo que el resultado terminó 
siendo excesi\·amente triunfalista. Esta evaluación fue calificada de Em/11aciá11 li~llf por 
estudiosos de las políticas públicas como Julio Boltvinik. 
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El modelo de evaluación que se utilizó en este trabajo recepcional, fue el resultado de 
analizar las propuestas de científicos sociales, evaluadores ya clásicos tales como Cohen y 
Franco, Arlette Pichardo, Francisco Alvira y, desde luego, la asesora de este trabajo, Lic. 
Cam1en Jonás, pero también, fue resultado del análisis de los programas. de la información 
disponible y de la evaluación de su viabilidad. 

Este modelo contempló 4 momentos: en el primero se determinaron los objetivos e 
hipótesis de la evaluación (en este trabajo se utilizaron las mismas del diseño de la 
investigación recepcional, pero no siempre ocurrirá así): en el segundo, se estableció el 
diseño de evaluación de impacto para el programa Centro de Desarrollo Social Integral Casa 
Libertad y sus principales actividades fueron: designar parámetros de evaluación, construir los 
indicadores, seleccionar fuentes de información y las tareas para recolectarla; en el tercer 
momento, se estableció el modelo de análisis para interpretar la información, el cual constó 
de asignar las técnicas para ordenar y medir la información y desde luego de interpretarla; el 
cuarto y último momento, fue la elaboración del informe de evaluación de impacto social, el 
cual incluyó también un conjunto de tareas importantes: actividades reali7..adas, resultados 
obtenidos, pertinencia y adecuación de la metodología utilizada etc., sin embargo, en esta 
parte, dado el carácter de trabajo recepcional, las actividades realizadas en el informe de 
evaluación estuvieron dedicadas a la comprobación de las hipótesis y al logro de los objetivos. 

En fin, el modelo propuesto si permitió aplicar una evai'uación de disefto a los programas 
SECO! y Casa Libertad y de impacto a este último programa, al mismo tiempo, permitió 
aportar evidencias a favor de las hipótesis del trabajo recepcional. 

En ese sentido, el que escribe estaría a favor de que la Escuela Nacional de Trabajo Social 
trabaje en la elaboración de modelos de evaluación, ya que se sigue dependiendo de los 
autores mencionados con anterioridad y no resulta viable revisarlos cada vez que deba 
acometerse un trabajo de esa naturaleza, ya que esos trabajos, si bien permiten el aprendizaje 
de cómo debe enfrentarse un proceso de evaluación, a la larga, lo cierto es que casi siempre se 
termina creando un modelo susceptible de ser aplicado al programa específico que se evalúa. 

Evaluación de Impacto. 

El tipo de evaluación que mayor complejidad reviste es precisamente la evaluación de 
impacto, máxime si se trata de una evaluación ex post como la presente. por ello debe 
reivindicarse el que todo programa debe ser evaluado al momento de ejecutarse porque 
evaluar, por ejemplo, indicadores de impacto tales como los que sugiere Arlette Pichardo: 
cambios habidos en el medio social, en los destinatarios y en el contexto institucional, 
obligó a la tarea de buscar y entrevistar a participantes del programa después de dos aiios de 
concluido. además de que no existe la práctica de preservar la documentación generada por 
los programas. Parafraseando El los corresponsales de guerra. en el relevo de una 
administración por otra. así haya sido emanada del mismo partido político. la primera baja es 
la información de lo realizado por su antecesor. Al respecto, el que escribe tuvo la experiencia 
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de observar como los archivos de Casa Libertad estuvieron a la intemperie por más de tres 
meses, sin que al!:,'Ún trabajador entendiera que si bien esa documentación no se relacionaba 
con su trabajo actual, representaba información valiosa para evaluar el trabajo desarrollado 
por la administración anterior emanada del mismo partido político. 

Todavía más. la evaluación de impacto debería ser asignada para programas sociales cuyos 
objetivos estuvieran dirigidos a crear impacto. es decir. pro!:,'l"amas de capacitación. de 
adquisición de habilidades y destrezas, de alimentación y educativos, entre otros. 

Quizá la evaluación de impacto sea la más compleja de realizar, y al mismo tiempo sus 
resultados también los más polémicos, toda vez que la comprobación de impactos tenidos en 
la población con frecuencia no son fáciles de advertir, en ocasiones no solamente por el 
evaluador, sino también por los mismos participantes del proyecto. 

Como ejemplo de lo anterior pueden señalarse los resultados de la reciente evaluación del 
programa Oportunidades, pues el hecho de derivar impactos del programa con información 
obtenida solamente de un grupo de personas que participaron en el programa, sin contrastarla 
con la generada por otro grupo que no participó en éste, desató una gran polémica que incluyó 
a la SEDESOL, académicos de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Investigación y 
Estudios en Antropología Social. 

Una muestra más de lo polémico que puede resultar la evaluación de impacto cuando se 
utiliza con fines ajenos al sentido original de ésta, la brinda el mismo presidente Vicente Fox 
Quesada cuando junto con la licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo 
Social, festejaron la disminución de 3 millones 400 mil personas que se encontraban por 
debajo de la línea de pobre::.a alimentaria. 

Desde luego, inmediatamente fue criticado, no solamente porque los datos provinieron de 
los resultados del informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática 
(INEGI), es decir, no de una evaluación de impacto formal, sino porque ninguna institución 
,ni siquiera la Secretaria de Economía. han reportado algún crecimiento de la actividad 
económica que avale con seriedad dicha afirmación. 
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NOTAS 

(1) Boltvloik. Julio, E:conomla Moral, México, periódico La Jornada, 25 de junio del 
2002, p.28. 

(2) Rosario Robles Berlanga, Experiencias de gobierno en la Ciudad de México, Revista 
Memoria Nº 167, p.31. 

(3) Arturo Ortiz Wadgymar, La e,·onomla mexicana al filo del cambio, México, 
Nuestro Tiempo, 1998, p.127. 

(4) Luis Felipe Crespo, Una mirada a la mitad del camino, Revista Memoria Nº 171, p. 
29. 

(5) Regina Méndcz Tirado y Armando Ortiz Ortega, Evaluación de la relación entre 
Casa Libertad y su entorno politico organizacimlal, México, Mimeo, 2000, p.8. 

(6) Rosario Robles, op. cit, p.31. 
(7) Rcgina Méode:z, op. cit., p.7. 
(8) Berta Lerner Slgal, América latina: los debates en política social, desigualdad y 

pobreza, México, Ed. Miguel Angel Pomía, 1996, p.53. 
(9) Regina Méndez Tirado, op, cit., p. I O. 
(10) Luis Felipe Crespo, Casa Libertad 2001, México, Mimeo, 2000, s/p. 
(11) /bid., s/p. 
(12) Regina Méndez Tirado, op. cit, p.13. 
(13) /bid., p.17. 
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(IS) !bid. 
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(19) María del Carmen Jonás, Entrevista concedida el dia 21 de agosto del 2002. 
(20) /bid. 
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