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INTRODUCCiÓN

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a c onocer los aspectos

generales de la participación ciudadana, las políticas públicas, como un

proceso de democratización en el contexto actual de México, tomando

como objeto de estudio e l "Programa Hacia un Presupuesto Participativo

2003", aplicado en la Jefatura delegacional de Tlalpan, D.F.

La idea de presentar un caso específico, es para poder explicar, la

importancia que implica conocer los procesos institucionales en los cuales

la ciudadanía puede intervenir, mostrando además, las carencias y

limitaciones en dichos procesos. También se observó el papel del Estado

(actor fundamental) a través de sus instituciones, identificando así. la

trascendencia de la organización y la participación social en el ejercicio

de las políticas públicas como instrumento democrático, y sobre todo,

poder tomar conciencia de estos ámbitos y actuar en consecuencia.

Otra forma de poder ejemplificar estos factores, es la aplicación de un

instrumento a los ciudadanos de Tlalpan, utilizando como técnica la

entrevista. Dicho instrumento, se aplicó a 100 ciudadanos de la

delegación, distribuidos equitativamente en las 5 Zonas Territoriales que

conforman la delegación. El instrumento cuenta con los elementos

fundamentales de la investigación señalados al principio.

Por lo anterior, se utilizaron los dos resultados, el del instrumento y los

resultados del Programa delegacional, de tal manera, que fue posible

contrastarlos y así poder comprobar la hipótesis expuesta en este trabajo.
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La investigación cuenta con cinco capítulos, de los cuales, el orden de

presentación permite comprender cada ámbito, para tener la posibilidad

de visualizar si efectivamente los instrumentos de participación ciudadana

y en específico, los aplicados en la delegación antes mencionada, son

creadores de espacios verdaderamente democráticos.

En el capítulo primero se señala el concepto, el origen y la metodología de

las políticas públicas, donde se presenta el punto nodal de la aplicación

de éstas en torno a la democracia, es decir, la interacción de la sociedad

civil con el Estado en la toma de decisiones públicas.

En el capítulo segundo, se describe a la participación social como un

puente para la construcción de la democracia. Para ello, se señalaron

varios autores que hasta cierto punto la han definido, con la finalidad de

contar con bases teóricas para conceptualizarla. Asimismo, se describe de

forma general su origen, el desarrollo histórico de ésta, para después,

interpretar y describir algunos de los principales sucesos que han

trasformado al país en torno a la democracia, concluyendo con el

contexto actual.

También cuenta con los antecedentes de procesos de participación

ciudadana en América Latina, específicamente, de Porto Alegre, puesto

que el programa Hacia un Presupuesto Participativo, se fundamenta en el

país señalado. Dicha descripción permitió de forma general la

metodología aplicada en esas experiencias, por lo que fue posible

entender la del Programa delegacional.

En este capítulo se señalan también los instrumentos de participación

ciudadana en México, con el objetivo de conocer cuáles de éstos, avalan
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la participación ciudadana y hasta qué punto los ciudadanos son

considerados.

El capítulo tercero, contiene características generales del Programa

delegacional, en el cual se señalan los objetivos de éste y su metodología,

lo cual permitió contar con herramientas necesarias para analizarlo.

Finalmente, se presenta información detallada de la conformación

territorial de la Delegación Tlalpan, así como un mapa descriptivo de las

Zonas Territoriales, teniendo como resultado un diagnóstico previo a la

aplicación del instrumento de entrevista.

El capítulo cuarto, cuenta con la información del protocolo de

investigación, así como la explicación de la muestra, la metodología de

aplicación del instrumento y los resultados obtenidos del mismo. Este último

aspecto, tiene los fundamentos que permitieron desarrollar el Programa de

capacitación dirigido a la ciudadanía en el cual se plantean los ámbitos

de democracia, participación ciudadana y políticas públicas.

Por último, en el capítulo quinto, se presenta la descripción detallada del

programa de capacitación propuesto desde la perspectiva del Trabajo

Social, para ser aplicado en el ámbito público, con la coordinación de un

equipo·multidisciplinario.
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CAPITULO I

"LAS pOLíTICAS PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DE,
LAS PRACTICAS SOCIALES"
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1.1 ORIGEN DE LAS pOLíTICAS PÚBLICAS

"las políticas, públicas, se desarrollaron especialmente en Estados Unidos e

Ing la terra , con una configuración estatal liberal democrática del que e l Estad o

responde sistemáticamente a l interés público, a partir de la cons ideración del

interésciudadano," 1

Su principal precursor fue el Estadounidense Harold lasswelL en la 2°. Mitad del

siglo XX, donde imperaba el espíritu liberal, e l cual no se reducía en políticas

gubernamentales, sino que se asumían los derechos fundamentales del hombre

en sociedad.

El liberalismo ha sido un movimiento de ideas que ha pasado a través de

diversos autores como tocke. Rosseau. etc.• hasta evolucionar pol íticamente.

por tanto, en el caso del Estado moderno, tuvo mayor relevancia en la segunda

mitad del S. XX. donde fue notable su resurgimiento. "los aspectos

fundamentales del liberalismo moderno. son el económico y el político. El

Estado liberal es aquel que permitió la perdida del monopolio del poder

ideológico, mediante la concesión de los derechos civiles, entre los cuales

destacan el derecho a la libertad religiosa y de opinión política, y la perdida del

monopolio del poder económico por medio de la concesión de la libertad

económica y terminó por conservar únicamente el monopolio de la fuerza

legítima, cuyo ejercicio está limitado por el reconocimiento de los derechos

humanos; y de las diversas obligaciones jurídicas que dieron origen a la figura

histórica del Estado de Derecho."2

1 Hac ia un enfoque amp lio de las pomicas Púbficas. en Revista d e Admi nistración Púb fica. por Fernan d o Bazüa y

Giovanna Va leni. México; 1993. No. 84, Enero-Ju fio . Pág . 25

2 BOBBIO, Norberto. "8 futuro de la Democracia ". México:1986. ED. F.C.E.. p.127.

2
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El desarro llo d e este pensamiento libera l, en E.U.A., o e l auge del "espíritu

liberal", trajo c omo consec uencia, d iversas tra nsforma cio nes teóricas en torno

al tema d e la intervención del Estado, ante diversos conflictos presentados en la

sociedad, resultado también de algunos hechos históricos; eran los años tensos

de la Guerra Fría, que provocaban la crisis persistente de la seguridad nacional,

que obligaban moral y políticamente al gobierno norteamericano a reafirmar,

difundir y realizar los valores de la dignidad humana, la democracia y el libre

mercado.

Así pues, la propuesta de Lasweel (policy sciences) tiene un compromiso

valorativo fundamental con esta idea liberal-libertaria de política y de la

democracia. Un compromiso humanista. "Lasswell, utilizó una corriente cultural

que reclamaba y construía un gobierno ilustrado, basado y cuestionado por la

razón, donde lo plasmó en su programa de investigación "El conocimiento del

Proceso de la Política y en el Proceso de la Política", buscaba articular

sistemáticamente la ciencia (interdisciplinaria) y decisión (democrática) de

gobierno. Formulado en 1951, el Programa pretendió ser una fragmentación a

la interpretación de las ciencias sociales yola necesidad de mayor

conocimiento por parte del gobierno en sus decisiones públicas. Su propuesta

se basó en el desarrollo y avance de la comunidad científica estadounidense,

su propuesta resulta de una historia intelectual, del desarrollo científico de una

nación; ésta resultaba ser rígida y atomizada, pretendía tener una orientación

hacia las políticas que a traviesa todas las especializaciones establecidas, por lo

que trataba de rehacer la organicicidad de la ciencia social, a la vez que

restituirle su significación práctica-política."3

3 AGUILAR. Luis. "8 Estudio d e la s Palmeos Púbn eos " . Tomo 11. Méxieo:1992. ED. M IGUELÁNG ELPORRÚA. Pp . 39-40.

3
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Veinte años después (1971), Lasswell desarrolla otro texto, "La concepción

emergente de las Ciencias Políticas ", mismo que rea liza a fin de ref lexionar en

torno al tema, pero de forma concluyente.

Sin embargo, los escritos de Lasswell no son los únicos, en 1970, Yehezkel Dror,

publica un texto semejante, con igual título, y con más compromisos específicos

teórico-metodológicos, "Prolegómenos para las Ciencias de las Políticas".

Consecuentemente, en 1977 Martín Landau, realiza el texto "El Ámbito Propio

del análisis de políticas"; en 1981, Robert D. Behn, pública "El Análisis de Políticas

y las Políticas; en 1986 se publican: "De la Ciencia de Políticas al Análisis de

Políticas" por David Garson; "La Evolución de las Ciencias Políticas" de William

Ascher y "Entre el Conocimiento y la Política: las tres caras del análisis de

políticas" de Douglas Torgerson.

Por lo anterior, es notable que Lasswell como precursor del estudio de las

políticas públicas, enfocado en el estudio de las ciencias políticas aplicadas,

dejó una notable escuela que permitió el desarrollo de nuevas formas de

intervención, análisis y metodología. Los ensayos posteriores, reconstruyeron la

historia intelectual de la disciplina, mostrando las escuelas y tendencias, los

logros y las debilidades, las tareas a emprender, se retomó la tensión

permanente entre el análisis racional y la consideración política, señalando sus

diferencias e interdependencias, teniendo como resultado una visión

alternativa y complementaria de la perspectiva del estudio de las políticas

públicas.

4
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1.2 CONCEPTO DE pOLíTICAS PÚBLICAS

Conocer el término de políticas públicas, tomando como referencia la

descripción antes señalada de su origen, permite extrapolar la teoría actual en

su conceptualización, con el origen de esta disciplina, logrando así. un

esquema más amplio en el análisis propio del científico social.

Tomando en cuenta el origen de las políticas públicas (E.U.A e Inglaterra), se

puede encontrar un problema central con relación a la palabra política, misma

que procede del ing lés como policy , para los anglófonos, policy evoca al

patrón de acción gubernamental que estimula la cooperación social; y politics

se puede entender como la dirección del Estado, por influir en quien lo dirige.

Por lo que impera la necesidad de distinguir ampliamente las definiciones

señaladas y utilizar con mesura el concepto policy. Para ejemplificar más el

concepto, es posible representarlo gráficamente así:

Así mismo, policy se refiere a la d imensión técnica de toda decisión social. Esta

se le llama pública porque se parte siempre del supuesto de existencia de un

Estado democrático, derivándose entre otras; la Política social. la Política

monetaria, Política Fiscal, etc.

En las políticas públicas se manifiesta un significado complejo, donde las

Ciencias Sociales aplicadas, el análisis de sistemas, entre otras, desarrollan una

combinación de disciplinas y diversos enfoques, que resulta complicado

empatar una definición homogénea.

Anteriormente se señaló que las políticas públicas se han convertido

gradualmente en una disciplina especializada, donde su referente teórico

práctico de análisis resulta ser la Sociología, la Ciencia Política y la

Administración Pública, por lo que es importante resaltar la visión de cada

disciplina, nombrando en primer lugar, la diferencia entre Ciencias Políticas y

5
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Sociales y la Administración Pública. misma que radica en e l q uehacer del

gobierno. que se orienta por norma a la colaboración socia l inhibiendo e l

confl icto. mientras que la ciencia enfocada a la aplicación de las políticas

públicas, produce conocimientos y métodos de acción que permitan resultados

crecientes de calidad y eficacia.

Debido a la pluralidad disciplinaria en torno a esta práctica, resulta complicado

homogeneizar un concepto que describa qué es una política pública. sin

embargo. es viable señalar algunos conceptos existentes, para poder explicar

invaria blemente su metodología de aplicación.

"Una política pública, se define como una decisión permanente caracterizada

por una conducta consistente y la repetitividad por parte de aquellos que la

elaboran como de aquellos que se atienen a ella".4

Lo an terior describe la periodicidad de la definición de una política pública, sin

mencionar quien o quienes están involucrados, o cómo es que se realizan éstas.

Una política pública es:

"Es la Ciencia Social aplicada en varios sentidos; primero en la identificación de

la necesidad hacia la cual, la política pública es dirigida, segundo, en la

investigación y en los resultados de las ciencias gubernamentales, y tercero en

la evaluación de los programas públicos" .5

En esta descripción, se señala una mayor amplitud conceptual en el tema

estudiado, no obstante en términos prácticos, todavía existe c ierta

ambigüedad en el esclarecimiento de qu ién o qu ienes tienen la facul tad de la

creación y/o aplicación de las políticas públicas, en el que uno de los

..Citado por Ruiz. Sónchez Co rtos. En: M anual para lo elaboración de Pc nflccs Públi~os. Méxi co : Plaza y voíd és. 1996. p . 13

• Ibrd. p . 14.

6
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problemas fundamentales, es precisar hasta donde se da, o debe de darse la

relación entre pol ítica pública y socied ad civil, es d ecir, cuando desde e l

Estado se p lantean pro puestas ya sea de mediano o de largo plazo, hacia la

so cieda d ci vil.

Con lo anterior, es posible en tender que las políticas públicas son un instrume nto

de trabajo , mediante e l cual se pretende a lcanzar desde e l Estado, en farma

sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la

sociedad civil.

El Estado en las políticas públicas, juega un papel doble, por un lado, puede ser

un instrumento de síntesis y trasformación de las necesidades sociales, y par

otro, puede ser un punto nodal de las estrategias de los actores políticos desde

la administración pública en la práctica, donde los ejes de bienestar común

suelen tornarse particulares, tal es el caso de México, quien es el objetivo a

estudiar, por lo que, e l concepto que a continuación se presenta permite lograr

de forma más concreta la noción de política pública desde el análisis nacional:

"Una política pública es:

l. Una práctica social y no un evento singular o aislado

2. Ocasionado por la necesidad de:

2.1 Reconciliar demandas conflict ivas o,

2.2 Establecer incentivos de acción colectiva que entre aquellos que

comparten metas." 6

Para que una política pública, se aplique eficaz y eficientemente, es importante

tener, en primer lugar una interpretación correcta de una compleja situación

6 Ruiz. Sónchez Car los. Op. Cit. P.1S

7
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socia l, en segundo lugar, observar el impacto de ésta y en tercer lugar, realizar

un gran esfuerzo predictivo de lo que va a suceder c on la población.

Así pues, las políticas públicas, constituyen productos de los procesos de toma

d e posición del Estado, frente a determinadas problemáticas por lo que debe

componerse de decisiones, acciones y omisiones de los organismos

gubernamentales responsables.

La política en teoría, adquiere centralidad causal en el proceso de la toma de

decisiones gubernamentales, tanto en su dimensión política, como en la

técnica; el enfoque de Myriam Gardozo Brumm, explica más lo re ferente a lo

técnico y a lo político: "En las políticas públicas, se deben precisar lógicas,

criterios y objetivos, donde la evaluación tanto en la formulación de las políticas

públicas (a priori), como en los efectos de éstas una vez aplicadas (a post)

resulta imprescindible para su realización, permitiendo la posibilidad de que

cualquier decisión pública que se tome esté fundamentada por principios de

racionalidad técnica o política."?

Es relevante señalar, " (...) aquellos aspectos que según la autora, se deben

tomar en cuenta dentro de una evaluación (a priori) en la toma de

decisiones"8, denominándolo en distintos niveles:

1. Determinación de los objetivos sociales; el análisis cuantitativo permite

medir el ordenamiento de las preferencias individuales para poder

agregarlas en una función de bienestar social. dentro de una sociedad

7 La eva lua ción d e las Polñic os pú b licas. p roblemas. metodologías. aportes y limita c ion es. en Revista d e Administración

Púb lica . por Myriam Cordozo Brum México : 1993. No . 84. Enero-Julio. póg.I 64.

8 Pora su esqoemo tizoc i ónlo autora se basó en el autor YeheskeL Dror . en su lib ro "Ap licaciones del Mé todo d e

Sistemas y Técnicas Cuantitat ivas en la Formu la c ión d e Poíñicos".

8
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plural ista. Sin embargo, queda relegado por el enfoque político y

organizaciona L para comprender los problemas sociales.

2. De finición de megapolíticas; determinan las características más amplias

con las que pretenda alcanzar los objetivos propuestos.

3. De terminación de políticas especificas por áreas; en este caso e l jueg o

político burocrático, sigue siendo el dominante, (funciones y atribuciones).

4. Análisis de proyectos específicos; constituyen el mayor espacio de

aplicación de las técnicas cuantitativas, bajo el concepto de

racionalidad y eficiencia.

Por otro lado, sí en teoría, una política pública es una acción del gobierno para

el bien colectivo, por tanto, es importante ahondar más en el asunto

relacionado con lo público, debido a que este es uno de los focos

fundamentales de una democracía, misma que fue el rumbo y sigue siendo en

la creación y aplicación de las políticas públicas.

El vocablo evoca diversas connotaciones, Fernando Bazúa y Giovanna Valeni.

en el artículo, 11Hacia un enfoque amplio de las políticas públicas", en la revista

de Administración Pública, señalan 1O premisas, que hacen referencia a lo

público:

1. Miembros de la polis (Estado) en tanto público

2. Bienestar público (agregación del bienestar de los individuos y no como

bienestar de alguna supuesta entidad, es decir, el estado, la noción. etc.)

3. Bienestar público (donde el objetivo fundamental es la razón de ser del

Estado y sobre todo la acción gubernamental).

4. Los derechos individuales públicos (de todos los individuos).

5. Estado público siy solo si:

9
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a) Está jurídicamente en los derechos individuales públicos

institucionales.

b) Se asume socialmente e l bienestar público.

c) El funcionamiento del sistema político que opere sobre la base de

la vigencia de los derechos individuales públicos.

6. Políticas, decisiones y acciones de las autoridades estatales, siy solo si:

a) El Estado es efectivamente Estado público

b) Argumentación en público sobre la toma de decisiones.

7. Acción pública en tanto acción colectiva del público ciudadano.

8. Expresar y argumentar que efectivamente los problemas públicos afectan

negativamente a todos los individuos o miembros de la polis.

9. Interés público solo como interés del público ciudadano y no como

supuesto interés de alguna entidad superior.

10.Hablar consistentemente de bienes públicos y males públicos.

Finalmente, se puede señalar otra característica que de lo público, es que en

esencia, se parte también de las necesidades o deseos individuales, que de

manera colectiva y demandada, se masifican, transformándose en

necesidades públicas.

Es así como el desarrollo de la sociedad, como parte de un Estado público

(democrático), solo puede darse en sociedades capaces de organizarse c omo

Estado Público, lo c ua l generaría que en la aplicación de las políticas públicas,

estas fueran eficaces y eficientes y que efectivamente existiera cierta

consecuencia teórica-práctica en todos los ámbitos incurridos.

10
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1.3 METODOLOGíA

De acuerdo con la propuesta de Carlos Ruíz, en el 11Manual para la elaboración

de Políticas Públicas",en el desarrollo preliminar de una política, es necesario, la

formulación de las proposiciones políticas, los pasos para lograr dicha

formulación , son los siguientes:

Identificación y definición de problemas. Es el procedimiento clave para poder

iniciar un proceso de elaboración de una política pública, donde es necesario

definir é l ó los problemas, estableciendo claramente ; cómo se a ltera la

situación y cuándo se detecta. Así mismo, se debe conocer a quiénes afecta,

en dónde se presenta y cuánto miden las alteraciones que provoca.

1. .. Percepción de una problemática actual o futura, tanto por parte del

político, como por el técnico, resultante de:

.:. demandas políticas

.:. demandas sociales

.:. necesidades identificables

.:. juicios de valor sobre cierta realidad

.:. compromisos políticos asumidos;

3. Selección de soluciones. Una vez definidos los problemas, el paso

siguiente es seleccionar las diferentes soluciones que pueden tener, lo que

interesa es considerar aquellos problemas que tienen varias soluciones, por

lo que, para decidir sobre la mejor solución o soluciones, hay que considerar

los siguientes elementos:

.:. El respaldo ideológico-político

.:. Valoración de los criterios políticos, técnicos y administrativos

4. Establecimiento de algunos objetivos o metas preliminares. El siguiente

paso es establecer una serie de objetivos, cuyo cumplimiento permita llegar

a la modificación deseada, estos deben ser muy concretos y mantener

dentro de los límites marcados por e l respaldo ideológico-político del

11
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gobierno. respondiendo así. a la realidad de la situación definida en los

pasos anteriores.

Posteriormente. las metas. deberán mantener congruencia con los objetivos

dentro de su carácter preliminar.

5. Preselección de medios inmediatos. Una vez considerados los objetivos y

las metas preliminares. procede determinar los recursos humanos. físicos.

financieros y tecnológicos, que se requerirán para la aplicación de la política

pública en su primera etapa, por tanto, es conveniente utilizar lo siguiente:

.:. Formulación ¿Quién desarrollará la solución y cómo?

.:. Instrumentación ¿Quién la administrará y cuantos recursos requerirá su

aplicación?

6. Determinación de prioridades preliminares. Las cuales están enfocadas

en proposiciones políticas, mismas que a su vez deben contener:

.:. Análisisde proposiciones

.:. Análisis de viabilidad

.:. Análisisde factibilidad

.:. Análisisde coherencia

.:. Análisis de posibilidad

7. Formulación de las políticas. Este último documento constituye el

esquema general de las políticas y contiene los siguientes incisos:

.:. objetivos generales

.:. criterios de aplicación

.:. funciones de producción

.:. acciones generales

.:. asignación preliminar de recursos

.:. organización y desarrollo de sistema

.:. articulación interinstitucional

.:. control yevaluación"9

• RUIZ Car los. "Ma nual para la elaboración d e pomicas PúblicaS"'. Mé xico : Plaza y Valdés , 1996,Po. 15-44
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En ese sentido es posible afirmar que en realidad, las políticas públicas en la

prá c tic a , no cump le n con el obje tivo por el cual fueron diseñadas, es decir,

esta d ebe estar guiada por el establecimiento de prioridades y sobre todo en la

asignación de recursos públicos para la satisfacción de las necesidades sociales

y económicas.

Después del conocimiento del origen de la disciplina de las políticas públicas,

así como de su conceptualización y metodología, ya es posible desarrollar un

análisis en torno a la intera cción Sociedad Civil-Estado en la creación de las

políticas públicas, puesto que esta dicotomía es la base fundamental del

planteamiento del problema surgido preliminarmente, es decir, ¿por qué las

políticas públicas que intentan generar la participación ciudadana, no son del

todo eficientes y eficaces?

1.4 INTERACCiÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL ESTADO EN LA

CREACiÓN DE POLfTlCAS PÚBLICAS: LA PARTICIPACiÓN SOCIAL

COMO INSTRUMENTO TRANSfORMADOR.

Es fundamental entender el rol del Estado en el marco de sus re laciones con la

sociedad civil en la formulación y ejecución de políticas públicas, es decir, el

papel del Estado respecto a la sociedad.

Cuando desde el Estado se plantean propuestas de mediano y largo plazo

hacia la sociedad civil. existe la necesidad de ejecutar y diseñar programas

para cumplir los objetivos de interés social y en ese nivel. las políticas públicas

desempeñan un rol fundamental. debido a que en el establecimiento de

13

Neevia docConverter 5.1



verdaderas prioridades. no se debe dejar a un lado la creación de canales

para transm itir flujosde información entre la sociedad civil y el Estado.

Por e l planteamiento anterior. es preciso describir de forma muy general la

reformas que el Estado ha tenido. mismas que son el resultado de esta

interacción sociedad civil-Estado .

En el caso del Estado mexicano contemporáneo, éste se ha distinguido por

reunir una serie de atributos, fruto de la revolución de 1910, manteniéndose

durante más de 50 años sin recurrir a prácticas o instituciones democráticas. Dos

instituciones forjaron y dieron sustento al autoritarismo mexicano; la presidencia

de la República y el Partido Oficial (PNR-PRM-PRI) cumpliendo con un papel

fundamental en la legi timización del nuevo régimen.

Durante más de cinco décadas. el Estado mexicano también ocupó un lugar

estratégico en la vida económica y social del país. el Estado no solo se ocupó

de la promoción y rectoría de las actividades económicas, sino que también

participó activamente en las mismas. En el caso de México "La penetración del

Estado en todas las esferas de la vida social como educador, gestor de los

servicios públicos. productor y consumidor de armamentos. patrón; ha truncado

la relación de la sociedad civil, puesto que limita las autonomías ind ividuales de

una manera sistemática." lO

Destaca el nuevo protagonismo de la sociedad civil , a partir de finales de los

sesenta, ha aparecido un sinnúmero de movimientos e iniciativas autónomas de

los ciudadanos, que han dado un nuevo sentido al espacio público. El

renacimiento de la sociedad civil ha permitido sentar las bases de una nueva

10 ARBOS. Javier y GUINER Salvador."La Go be mabifi dad . ciud ada nra y d em ocrac ia en la encrucijada Mundia l.

Esp aña:1998. S.XXI Edi tores. P.21
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relación, entre el Estado y la sociedad, sustentada en la complementación y

especific a d d e cada una de estas instancias. Con e l surgimiento de lo social. lo

polí tic a ha adquirido nuevas dimensiones.

Sin embargo, la crisis económica, de finales de los setenta y principios de los

ochenta, fomentó que el modelo económico se debilitara, por lo que se

encomendó a un nuevo tipo de Estado, que comenzó en el sexenio de Miguel

de la Madrid y consolidándose con Salinas de Gortari; el cambio consistía en

disminuir las funciones y reducir el tamaño del Estado, es decir, pasar del Estado

máximo, a l Estado mínimo, el Estado neoliberal, el cual, sus políticas están

destinadas a debilitar el intervencionismo del Estado, fortalecer el mercado

como mecanismo regulador de la economía y garante de la distribución de

bienes y servicios.

En ese sentido, para que se forme un gobierno democrático, debe redefinirse la

re lación entre la esfera del Estado y lo sociedad civil, donde el equilibrio entre

ambas depende precisamente del gobierno democrático. Se requiere pues, de

una nueva sociedad civil reformado que promueva una nueva cultura de

organización y participación social.

La reforma del Estado trajo como consecuencia, una sociedad más plural y

participativa, la reforma apareció como un proceso ineludible, debido a que e l

viejo Estado, resultaba obsoleto e ineficiente para el conjunto del sistema

político.

Articular el Estado como representación del bien colectivo y depositario de los

recursos provistos por todos los habitantes; es el rol fundamental de la política

pública, para lograr compatibilizar los intereses colectivos con el interés
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ind ivid ual. sin perder de vista q ue la razón sustantiva es el bien común. en e l

desarro llo de la sociedad.

Por tanto. impera la necesidad d e diseñar y ejecutar proyectos que estén

encaminados al bienestar social y económic o . político y cultural en el cual la

sociedad civil. juega un papel fundamental en la dirección y ejecución de las

políticas públicas.

Bajo el c ontexto seña lado. resultan relevantes dos elementos. por un lado. para

que haya la identificación del ciudadano con la política, esta tiene que estar

identificada en una perspectiva de resolución o satisfacción de problemas que

afectan a toda la población, es decir. los beneficiarios deben visualizar en esa

política. un esfuerzo serio por acercar los ámbitos del Estado en la sociedad

civil ; y por otro, como consecuencia, en la form ulación de políticas públicas

debe de existir una fase asociada a la difusión orientado a las personas, q ue

reconozca, sus necesidades, hábitos, ide ntidad es, símbolos y significados

propios, así como su entomo y que a luda a sus capacidades. Por tanto, las

políticas deben ser asumidas por los ciudadanos como algo propio, para que

sea posible generar la motivación a la acción. para que automáticamente.

sea aceptada por la sociedad civil.

"La reconstitución del Estado, es también la reconstitución de una sociedad civil

que supere las formas democráticas que derivaron en privilegios y exclusión. La

participación plena constituye, quizás el único medio posible para respetar las

diferencias y construir un futuro compartido."tl

" "Las Pol~icas o úbflcos, en un contexto de pñvatizaci6n d e la pr óc tíco social del Estad o" , En: Revista M exicana de

Sociología. Juan Alb erto Huaylupo. Ano : t999, Oct-dic. No.4. Vol. 6. p .71
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Es e nto nces. la partic ipación. la clave para la interac ción del Estado-Sociedad

civil. donde en un sistema democrático se debe fundamentar sobre la ig ua ldad

de las personas; la sociedad civil debe generar interloc utores colectivos para

hacer pos ible la participación. es decir. los partidos polític os, las organizaciones

sociales. etc. El objetivo principal de la participación es el de hacer más directo

y cotidiano e l contacto entre los ciudadanos y las diversas instituciones del

Estado y posibilitar que estas tengan más en cuenta intereses y opinioQes de

aquellos antes de tomar decisiones y de ejecutarlas.

La participación encuentra , diversas formas y escenarios, la más común, dentro

de os escenarios democráticos, son las elecciones y su relación con los partidos.

sin embargo, esto no es suficiente, ta mbién existen diversos mecanismos para la

participación social. cultural y ambiental de la sociedad, importantes en el

desarrollo integral de la misma .

"La participación social necesita de la intervención de los ciudadanos en todos

los ámbitos de la vida pública y en todas las relaciones que se establecen en el

campo de lo social e implica un involucramiento en la dinámica del propio

proceso donde son actores."1 2

12 CHAVEZ. Carmen y Luis René Quintan a . "La p articipación socia l en la ciudad d e México: Una red imensión para

delegaciones políticas y municip ios. ENTS/ UNAM. P.15.
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CAPITULO 11

, ,
"PARTICIPACION SOCIAL y LA CONSTRUCCION

DE LA DEMOCRACIA"
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2.1 ANTECEDENTES DEl CONCEPTO DE DEMOCRACIA: ENFOQUE

TEÓRICO.

La democracia como hecho histórico tien e su orig en en el siglo V antes de

Cristo. para desig nar la forma de organiza c ión política q ue adopta la po lis de

Atenas. Este régimen fue instaurado después de un largo proceso de reformas y

cruentas revoluciones.

En e l gobierno d e Atenas. en su núcleo yola cabeza había una Asamblea en

la que po d ía n partic ipar todos los c iucodonos'T'. La Asamblea elegía a unos

cuantos cargos clave; los generales; pero e l principal método de selección de

los ciudadanos que debían ocupar otros cargos cívicos fue el sorteo.

Sin embargo. esta forma de gobierno requiere mucho tiempo y resulta

prácticamente imposible reunir a todo el mundo cada vez que se tiene q ue

tomar una decisión. Por ende. el paso de la democracia directa a la

democracia representativa. (conceptos que posteriormente serán explicados

brevemente). resultó inevitable en la medida en que se fueron estableciendo
\

democracias en las sociedades más grandes y más complejas. .

En torno a l origen e historia de la democracia. Robert Dchl. señala algunos

obstáculos que se han originado en este proceso. teniendo como efecto. un

intento por llegar a culminar con la idea de la democracia:

.:. 11 Diferencias en derechos y deberes

.:. Influencia y poder entre hombres libres. ricos y pobres propietarios y no

propietarios de tierras. amos y siervos. etc.

•:. Desigualdad entre hombres libres

13 Hay que seña la r q ue en Grecia "d emocracia" significab a gobierno de todos aquellos que gozan del d erecho d e

"cíododoruo. 5610se consideraban ciu d a danos los que tenían prop iedad y escla vos o eran mie mb ros d e alguna fa milia

aristoc rátic o . Los no propietarios. desposeídos. endeudados y some tidos. eran p ersonas sin derechos ciudadanos. igual

que los esclavos.
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.:. Las Asambleas y los Parlamentos estaban lejos de reunir condiciones

democráticas mínimas.

•:. Los representantes del pueblo no lo representaban realmente. " 14

Se plantean diferentes tipologías de democracia, mismas que a continuación e

presentan:

.:. Democracia Política. "La democracia política se manifiesta en la

importa ncia y supremacía de las mayorías libres sobre la autoridad de los

menos; en la manera que hacen uso de '10 estructura democrática; así

como en la actividad que despliegan los dirigentes en el comportamiento

de sus responsabilidades, en el régimen de partidos y en la sociedad

plural" 15

.:. Democracia Social. "Está constituida por la democracia política y la

democracia económica, estas forman un matrimonio indisoluble debido

a que la democracia tiene que ganar la batalla del bienestar, de la

satisfacción material y bienes físicos inta ng ib les, es decir, en un régimen

democrático, se busca mejor calidad de vida para sus habitantes ya

sean materiales y/o accesos a verdaderas formas de una cultura

política."16

.:. Democracia electoral o formal. "Se refiere a elecciones libres de los

ciudadanos, para e legir candidatos a la administración del Estado"17

.:. Democracia Representativa. "Forma de gobiemo donde las decisiones

colectivas son tomadas por personas elegidas para este fin, es decir,

representación que hace una persona elegida por la sociedad para que

sea su voz y su voto tomada en cuenta"18.

"DAHL. Rob ert. "La dem ocracia . una guía p a ra los ciudadanos" . México: 1999. Edit orial Taurus. póg. 30-31

" Moya. Palencia."Dem ocracia y Particip ación" . Mé xico : 1982.Editor ia l Universida d Nacional Autónoma de México.
póg.128
16lbid. póg. 129
17 Reyes. Fed erico . "Memo rial de l Mañana" Méxi co:1999. ED. Taurus. pó g. 37
18 Merin o. Mauricio . "La Participación Ciudadana en la dem ocracia " . México:19 95. ED. Instituto Federa l Elec to ra l. póg. ¡ 7
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.:. Democracia Liberal. "En esta concepción, el punto de partida son las

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

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

independiente, restricciones al ejecutivo, protección a los derechos

individuales yola libertad de expresión, de asociación, creencias y de

participación; consideración a los derechos de las minorías, límites a la

capacidad de partido en el poder para desviar un proceso electoral,

garantías contra el arresto arbitrario y la brutalidad policíaca, etc."1 9

Bobbio subraya la importancia de la democracia política como aquella que

históricamente ha defendido a los individuos de los abusos del Estado. Dicha

democracia se define por un método para tomar decisiones colectivas y no por

la sustancia de las mismas" 20 así. Bobbio parte de una definición mínima de

democracia, que permita distinguir a esta forma de régimen político de las

dictaduras de cualquier otro régimen no democrático. El autor afirma que la

única manera de entenderse al hablar de democracia es cuando se ve un

contrapeso, es decir, algo contrapuesto a todas las formas de un gobierno

democrático.

Es notable que en los diversos conceptos, resalta el ideal como perspectiva de

vida, es decir, un pacto de civilidad que se concreta en e l principio de

soberanía popular en el sistema representativo; en el respeto de las minorías

que en la práctica constituyen la oposición, en el reconocimiento de los

derechos humanos, rechazo de la violencia, pero también de la arbitrariedad.

Es de considerar también puntos básicos que facultan a la democracia como el

fin primordial de cualquier sociedad, mismos que describe David Beetham, en el

19 Reyes. Federic o . "Me moria l d el Mar'\an a " México:1999. ED. Taurus. póg. 37
20 Bobbio. Norb erto . El futuro de la democracia ." México: 1996, Fondo de Cultura Econ ómica. póg.24
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libro, "Cuestiones Sobre la Dem ocracia: conceptos, elementos y principios

básicos", UNESCO:1995:

.:. La finalidad de la democracia es tratar de modo igual a todas las

personas. El principio de igualdad supone no solo que la política

gubernamental atienda los intereses de las personas por igual, sino que,

las opiniones de éstas últimas tengan el mismo peso.

•:. El gobierno democrático es más apto para responder a las necesidades

de las personas comunes y corrientes q ue cualquier otro tipo de gobierno.

•:. La democracia depende del debate abierto, la persuasión y el acuerdo.

El énfasis democrático en el debate, supone que no solo existen

diferencias de opinión y de interés sobre la mayoría de las cuestiones de

política, sino que dichas diferencias tengan derecho a expresarse y ser

escuchadas.

•:. La democracia garantiza las libertades fundamentales. El debate abierto

como método de expresión y resolución de las divergencias sociales,

derechos civiles y políticos, mismos que permiten el pleno desarrollo de los

ind ividuos y la adopción de decisiones colectivas.

•:. La democracia permite la renovación social.

La mayoría de las definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos

e instituciones. Sin embargo, la diversidad de acepciones hacia la democracia

es debido a las distintas prácticas que producen también efectos mú ltiples. La

democracia no consiste en un conjunto individua l y único de institucio nes que

sean universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la

democracia en un país está determinada en gran medida por las

circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por

factores históricos, tradicionales y culturales.
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A fin de poder analizar el c aso de la democracia en México. es necesario tomar

la definición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la cua l

dentro dei artícu lo 3°.. sobre la Ed ucación que imparte e l Estado. señala que

ésta será democrática "a ) considerando a la democracia no solamente como

una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida.

fundado en el constante mejoramiento económico. social y cultural del

pueblo"21

La exposición anterior sobre el concepto y el origen de la democracia, permite

tener un antecedente claro sobre la situación de México, con relación a la

democracia, o más bien a la transición democrática, es por ello, que a

continuación señalo un panorama general de ésta en México, para después

poder relacionar las variables que hasta aquí se han expuesto, es decir. la

formulación y aplicación de las políticas públicas, la interacción de la sociedad

civil-Estado basado en la participación en dicho proceso y el eje democrático

como acción fundamental del gobierno.

2.2 LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

Algunas de las principales ideas de este apartado, están basadas en la

investigación "Relación entre el Estado y la sociedad civil en nuestro país", UNAM:

1996.realizada por el Mtro. Víctor Francisco Bite Bernal.

El triunfo de la Revolución Mexicana. en 1914, representa un largo proceso de

redefinición de la vida política y social del país. Ese triunfo, con la entrada de las

fuerzas constitucionalistas a la Ciudad de México. puso fin a la paz porfiriona y se

vio en la necesidad de reconstruir al país, de implantar un nuevo tipo de régimen,

de reformular el pacto social nacional, y de refundar al Estado. Estas tareas

~ I Articulo 3°.. apartado a de la Consti tución Polñico d e los Esta dos Unido s Mexican os.
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llevaron a un período de transición hacia otra forma institucional que, no sin

violencia y retrocesos, tuvo su culminación con la fundación del PNRen 1929.

Desde su inicio, los gobiemos posrevolucionaños perfilaron claramente que la

intención de los sectores diñgentesde la Revolución era fortalecer e l desarrollo del

capitalismo en México. Ello no significaba que cualquiera de las fracciones

tñunfa ntes contara con algún proyecto concluido y definido para la

reorganización política , económica y social del país, misma que se fue

configurando sobre la marcha y según los acomodos de las diversas fuerzas

sociales y políticas en juego.

Los intereses tñunfantes de la Revolución, fueron permitiendo el tránsito paulatino

del uso de la fuerza armada a la organización del sistema político y la

institucionalidad.

Las tareas de reconstrucción de la economía, de la administración pública y de la

pol ítica tuvieron avances significativos durante los gobiernos de De la Huerta,

Obregón y Calles, quienes tenían fuertes intereses en el norte del país, y

concebían un futuro fundado en el desarrollo agrícola.

Sin embargo, no existía una fuerza de clase revolucionaña que se propusiera el

. cambio histórico (la transición de un tipo de organización a otro). Esto significó

también que no había condiciones para generar una organización social, política

y económica autónoma, propia; provista de una reflexión filosófica, política y

moral que sentara las bases para oñentar la acción.

Las elecciones presidenciales de 1929 representan un precedente fundamental

en la definición del control político en el pa ís y en la constitución de la

hegemonía. En ellas se anuló la posibilidad de una oposición efectiva, dándose
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así el primer paso hacia el monopolio de la política y de la ideología, hacia la

dirección política centralizada en el Estado y el alejamiento de la sociedad civil.

Al ser asesinado Obregón sobrevino en el país una situación de vacío político, en

tanto que el caudillo era el factor de cohesión de numerosos grupos de presión

que se habían sentido desplazados por el gobierno de Calles. El fracaso de los

obregonistas al ver desaparecido al caudillo halló como vía para reacomodar las

fuerzas revolucionarias el llamado de Calles para constituir el Partido Nacional

Revolucionario.

La sucesión presidencial de 1929 fue la primera prueba electoral del Partido

Nacional Revolucionario, representó el medio para controlar divisiones y

mantener la lealtad a la Revolución. La elección presidencial de 1929representó

así la puesta en marcha de un aparato político partidista que prefiguraba ya la

definición de las características que adquiriría la hegemonía en México, la lógica

propia de nuestro sistema político; la de suideología y sus prácticas.

De este modo, las concepciones, expectativas y aspiraciones de los sectores

participantes en el proceso revolucionario formaron una mezcla de pretensiones

de reforma socia l y desarrollo, combinadas en una ideología revolucionaria que

pretendía sintetizar las herencias doctrinarias del liberalismo político, la

democracia social y el nacionalismo, empleándolas como los auténticos valores

de la nación, casi como esencias consustanciales a todos los mexicanos sin

excepción. Pero no hay que perder de vista que el punto de arranque de este

discurso nacional revolucionario aparece explícitamente hacia el gobierno de

Lázaro Cárdenas; al retomarse con fuerza las pretensiones reformistas y populares

que se plantearon en la constitución de 1917.
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Después del cardenismo pueden observarse variac iones importantes en el

discurso de los gobiernos de la Revolución y sus partidarios. En el gobierno de

Manuel Ávila Ca macho la coyuntura de la Segunda Guerra Mund ial posibilitó la

política de "Unidad Nacional" que enmarcó a l "pacto obrero industrial"

propuesto por Vicente Lombardo Toledano; y durante el alemanismo se conso lidó

la intolerancia contra lo popular y la democracia.

Hacia el gobierno de Ruiz Cortines, la argumentación de los funcionarios

gubemamentales y del partido da cuenta de como la derrota de los sectores

populares, por las líneas de la "unidad nacional", del autori tarismo y del apoyo

abierto a l capital. condujeron a una situación de verdadero vacío ideológico. Es

importante tomar en cuenta que el discurso populista, se orientó además a la

estigmatización de la iniciativa privada. No obstante que ésta fue un factor muy

importante en los proyectos de desarrollo y en el crecimiento económico, los

empresarios no gozaban de mucho prestigio social; pues la retórica revolucionaria

necesitaba de un adversario que le permitiera esgrimir su identidad popular, a

pesar de que el empresariado contó con un régimen de privilegios creado por el

mismo Estado, y de que brindó invariablemente su apoyo al autoritarismo político.

Es posible a firmar que el curso político del país se monopolizó constituyéndose por

medio de la instrumentación de acciones gubernamentales orientadas a

satisfacer o neutra lizar grupos inconformes que eventualmente pudieran ser

clientela de organizaciones disidentes. Para este tipo de acciones han sido

fundamentales el corporativismo y las pol íticas de masas, así como el

presidencialismo y el autoritarismo, que representan un proceso de

institucionalización y centralización pol ítica.

La disciplina partidaria también consistió en el sometimiento de los gobernadores,

congresos estatales y de la Unión, a las decisiones presidenciales. Esa
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"centralización política" significó un desmantelamiento de la sociedad civil en

México. en tanto todos los sectores sociales fueron expropiados de su capacidad

de expresión polílica.

El proceso de institucionalización-centralización de la política (de las decisiones

públicas y de la participación y representación sociales). produjo la expropiación

de la misma respecto a la sociedad; produjo sudespolitización.

1

Sin embargo, no es de extrañar que diversas movilizaciones sociales de gran

envergadura surgieran, tales como los ferrocarrileros en 1958 y el estudiantil de

1968, y pese a que éstos no partían propiamente de un tinte democrático, sino

que se presentaban con diversas corrientes disímbolas e incluso contradictorias

entre si, intentaron ser una parte fundamental del desarrollo democrático. No

obstante, los subsecuentes acontecimientos que fueron marcando etapas

decisivas en el proceso de democratización del país, se presentaron en 1978

con la Reforma Política, iniciada por Jesús Reyes Heroles, permitiendo al marco

institucional fuerzas marginadas anteriormente. En 1988. se llevaron a cabo las

elecciones, que pese al fraudulento desenlace, hubo un avance importante de

la oposición.

En México, aún no se han construido los contrapesos institucionales que deben

respaldar a los emergentes equilibrios políticos. La progresiva construcción de

un sistema de partidos y de un sistema electoral competitivo ha transformado el

estilo de gobernar, pero no se ha traducido en una mejor relación entre los

poderes. Desde la perspectiva institucional, subsisten fuertes carencias en la

separación y equilibrio de poderes.

Nuestro país ha sido afectado por los resultados de una transformación

acelerada y contundente, pero desigual en los ámbitos político, económico y

social.
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Bajo esos términos es posible certificar que se ha dado una transición real e n el

sistema político mexicano , pero solo en a lgunos esc enarios, es decir, a pesar de

que hasta el momento el nuevo gobierno no mu estra resultados significativo s

q ue lo avalen, pero al contar con un sistema electoral bien instituido y

c ompetitivo , se abre la oportunidad de hacer valer derechos que c omo

ciudadanos tenemos y dejar a un lado la cultura política de no participació n

de nuestro país.

Elementos ta les como elecciones libres, transparentes y competitivas; reformas

constitucionales, e tc. . son parte fundamental del posible cambio democrátic o ,

sin embargo, debe agregarse como postura fundamental de la ciudadanía e n

aras de alcanzar el fin democrático, la organización y la participación social,

donde además de reconocer derechos y obligaciones avalados en la

constitución política como eje redor, es en la práctica donde se resuelve o se

integran los ciudadanos al desarrollo cotidiano del país, donde valores tales

como compromiso, educación, conciencia, ética, etc.. van inmersos en dicho

ejercicio. Por lo anterior, es posible a firmar que en la búsqueda de una

democracia persé, la participación y la organización social. junto con todos los

elementos internos del sistema político y jurídico mexicano, debe ser el motor

primordial en la nueva cultura democrática.
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2.3 PARTICIPACiÓN SOCIAL Y LA CONSTRUCCiÓN DE LA

DEMOCRACIA.

"Nuestra vida, se desarrolla en cuatro esferas fundamentales, en las cuales se

determina el modo de vida: el trabajo, la familia, el tiempo libre y la actividad

socio-política."22 Esta última considera el grado de participación que puede

desarrollar e l sujeto dentro de su colectividad y representa la forma mas

conciente y crítica de la realidad, pues es en este ámbito desde donde se

pueden introducir transformaciones mas profundas y esenciales.

La participación social puede definirse como el acceso real de los individuos a

las decisiones que los afectan y que se consideran como importantes dentro de

su entorno inmediato. Ello implica un alto grado de concientización acerca de

sus problemas, así como el reconocimiento de sus propios alcances y

limitaciones para resolverlos. La práctica democrática, en la cultura política es

perfectible en aras de una mayor participación de los ciudadanos en el

proceso de desarrollo y bienestar social.

La participación es un valor clave de la democracia, puesto que crea hábitos

interactivos y esferas de deliberación pública que resultan claves para la

consecución de individuos autónomos y concientes. Asimismo, la participación

en el ámbito público, permite que la gente se haga cargo, democrática y

colectivamente de decisiones y actividades del gobierno.

En ese sentido, la participación tiende a producir una justificación legitima de la

democracia y cuantos más ciudadanos estén implicados en ese proceso,

12 Sorín, Mó nica. ·Cultura y Vid a Cotl d iono", En Revista. Casa de las Américas, Universida d de la Habana.

1990; 30,178. ene-febo pp. 39-47.
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mayor será la forta leza de la democracia. Permitiendo a los ciudadanos

traducir en términos públicos sus deseos y aspiraciones.

l uego entonces, se puede pensar en una evolución dentro del sistema político

mexicano y de los ciudadanos, " l os valores desempeñan un papel significativo

en la evolución de un sistema político y el comportamiento de sus ciudadanos.

los valores políticos como componente de los valores culturales, es decir, en

particular tres categorías son esenciales para la relación entre valores sociales y

comporta mien to político: la leg itimidad, la participación y el autoritarismo"23

lo anterior refleja, la posibilidad de tener la capacidad de legitimar las

prácticas democráticas por medio de elecciones libres y transparentes, la cual,

para su efecto, debe ser a partir de una participación ciudadana, por lo que, el

autoritarismo, como lo señala el autor, deja de ser la práctica común de los

gobiernos mexicanos.

Concluye "Si los mexicanos incorporan la mayor participación y la integración

del proceso político a su definición de los valores posmaterialistas, es probable

que haya mayor interés por la política"24

La participación se puede entender como un valor cultural dentro de la vida

cotidiana de los ciudadanos, - Julia Chávez Carapia- señala "la cultura de la

participación tendrá que desarrollarse e implementarse en e l camino de la

reconstrucción del tejido social que involucre a los individuos, en una necesidad

constante de incidir en el mundo de lo público, en un proceso de desarrollo y

crecimiento democrático: la cultura de la participación es el eje de una vida

democrática."25

13 Roderic. Ai Cam. "l a pol~ica en México" .México:1995 . Siglo XXI Editores

" Ibld. P. 107

., CARAPIA. Julio de l Carm en. "La Participación Social en lo ciuda d de Mé xico : uno redimensión paro d elegacione s

poliTica s y mun icipios" . ENTS/UNAM. Plazo y Va ldés Editores. P.48
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Como una expresión de legitimización, "La noción de democracia, potencializa

a la participación, con un tinte distinto; Participación ciudadana, como vínculo

que formule los mecanismos y formas de incorporación y representación en el

ámbito público" 26, por tanto, dentro de un marco general de participación

social, lo ciudadano, (entendido, esto como aquellos atributos y obligaciones

que marca la Constitución Política mexicana), abarca un espacio importante

de esta, es decir, el político-jurídico, sin embargo, se puede hablar de

participación ciudadana políticamente como un ente general de participación

y organización social, sin que necesariamente lo sea.

En su máxima expresión, la participación social se refiere a fenómenos de

agrupación de los individuos a nivel de la sociedad, en la búsqueda de

satisfacer diferentes problemas, mientras que la participación ciudadana tiene

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

instituciones, para ejercer los derechos ciudadanos.

En otros términos, la participación que ejercen los ciudadanos; es decir, todos

aquellos que se involucran a través de sus propuestas para el mejoramiento de

sus condiciones, no solamente deben actuar y participar por inercia, sino con

conciencia común para el cumplimiento y exigencia de sus derechos y

obligaciones. En consecuencia será necesario, que los ciudadanos sean

reflexivos en todos los ámbitos donde se le han otorgado distintas posibilidades

de integración en la toma de decisiones, por ello es importante la existencia de

mecanismos institucionales que permitan una educación cívica básica, con el

fin de maximizar la utilización de los canales gubernamentales, para el ejercicio

de la democracia.

:6 Sa inz. Jo sé Luis. Poill ica So c ia l. UNAM /ENTS:200 l . póg. 233
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2.4 ANTECEDENTES DE PROCESOS

CIUDADANA: EL PROGRAMA HACIA

PARTlCIPATlVO EN PORTO ALEGRE.

DE PARTICIPACiÓN

UN PRESUPUESTO

El Programa de Presupuesto Participativo aplicado en la Delegación T1alpan,

tiene como antecedente más representativo el caso de Porto Alegre, e l cual

tiene más de una década de experienia, las formas y procedimientos d e su

aplicación va rían en torno a la viabilidad local, es decir, a partir de las pro p ias

características económicas , políticas, cu lturales, etc.. de la región; sin embargo,

el punto nodal de estos procesos está basado en la factibilidad de generar

participación ciudadana, con la mira de ejercer una democracia q ue además

de ser representativa, alcance un nível participativo.

A continuación se presenta, algunas de las características de Porto Alegre que

permitan describir cuál es su situación y cuál es su enfoque de aplicación, para

poder entender cómo es que se aplicó en Tlalpan. Posteriormente describo un

panorama general de algunos instrumentos de Participación Ciudadana en

México. para aterrizar en el c aso estudiado.

PORTO ALEGRE

La información de este apartado. está basado en un informe presentado en el

año 2000, por lo investigadora, losu Arretxe; "Poder Local y Democracia

Participativa en América Latina".

En la capital del Estado de Río Grande do Sul (Brasil). centro de una región

metropolitana de más de tres millones de pobladores, se viene desarrollando

desde 1989 el sistema de Presupuesto Participativo (PP). fórmula de
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participación ciudadana que. en apariencia. es un asunto sencillo: la alcaldía

c on voca a los barrios y les pregunta cuáles son sus prioridades.

A través del PP. los recursos limitados pasan a ser gestionados en forma

transparente y en las áreas que son prioritarias para los ciudadanos. La

participación comunitaria no se agota en la definición de prioridades, sino que

incluye la fiscalización social de la ejecución de los recursos.

El PP contiene dos cualidades importantes: reúne a las diferentes modalidades

de participación ciudadana; y constituye el núcleo más fuerte en cuanto a

capacidad de control y decisión ciudadana en el ámbito de la municipalidad.

Además, el PP tiene la virtud de señalar las capacidades del poder local. su

autonomía, pero también sus limitaciones y dependencias respecto del

gobierno central. Esto último predispone a la población participante a tener

una mirada crítica y reivindicativa respecto de las instituciones nacionales.

También promociona un sentimiento identitario municipal y de

corresponsabilidad en torno a distintas dimensiones: limpieza, contaminación,

preservación de bienes públicos, etc.

Los mecanismos que se establecen para que los ciudadanos puedan decidir.

no son circunstanciales sino estables; a ellos se incorpora más y más gente, que

al disponer de la palabra y el poder, ejercita una democracia participativa que

transciende al sistema electoral mediante el que se elig ió a las autoridades del

ayuntamiento. Así, el voto popular no es el final de la participación sino el

principio.

El funcionamiento se modifica, perfeccionándose cada año para dar mejor

respuesta a los nuevos desafíos. El procedimiento comienza por definir las

normas por las que se regula la participación, que tiene como sustancia el q ue
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las decisiones sobre el destino del presupuesto se tomará mediante procesos

asamblearios reg ulados, bajo tres tipos de criterios:

a) Criterios temáticos. Se definen grandes temas, de entre los cuales cada

distrito o barriada vo ta los que considera más importantes. De aquí surgen las

prioridades temáticas globales. Actualmente la propuesta del PP incluye cinco

temáticas:

1. Planificación y desarrollo urbano

2. Circulación y transporte

3. Salud y bienestar social

4. Educación, cultura y recreación

5. Desarrollo económico y tributario.

b) Criterios de distrito o de barriada. Se valoran las propuestas de cada uno de

ellos en función del porcentaje de la carencia de ese servicio , de la población

total que se beneficiaría, y de su coincidencia con la prioridad temática global.

e) Criterios técnicos. Se estima el grado de dificultad para la realización de la

inversión.

Este procedimiento se realiza siguiendo un ciclo participativo:

En la primera ronda -a primeros meses del año- se reúnen las asambleas

distrito les o de barriadas para que los concejales hagan la rendición de cuentas

del ejercicio anterior, presenten el plan de inversiones ya decidido para el año

en curso y hagan la propuesta de criterios del nuevo ciclo. Todo es discutido por

los presentes, que también eligen delegados para los diferentes árganos del

Consejo del Presupuesto Participativo. para un año pero revocables en todo

momento.

34

Neevia docConverter 5.1



En las rondas intermedias ya se inicia el trabajo para e l presupuesto del a ño

próximo . Las asa mbleas distritales establecen prioridades y rangos de

importancia de sus propuestas de obras y servicios. Para este ejercicio. la

Alcaldía facilita la presencia de técnicos consultores en las asambleas.

En la siguiente ronda se elabora ya el listado de obras y servicios con sus

prioridades y el gobierno municipal informa del gasto corriente del presupuesto.

El gobierno municipal recibe las propuestas. las compara con las prioridades y

elabora e l programa g lobal que se rem ite para su d iscusión a l Consejo del

Presupuesto Participativo que es el órgano representante de las asambleas.

Finalmente la cámara municipal aprueba el presupuesto. Este procedimiento

combina la democracia participativa c on la democracia representativa. por

cuanto los representa ntes ciudadanos proponen. pero en definitiva quienes

deben aprobar el presupuesto son los miembros de la Cámara Municipal.

Los participantes se inscriben en cada ocasión. mostrando que viven en el

distrito o barrio donde se realiza la asamblea. Durante la espera para dar

comienzo a las sesiones. la concejalía de cultura del ayuntamiento prevé

piezas de teatro. pequeñas obras que representan problemas y situaciones de

la vida cotidiana. También se ofrecen marionetas. música...

A menud o se presentan vídeos sobre el estado de los tra bajos iniciados por el

Presupuesto Participativo del año anterior.

El papel de los líderes es fundamental. Ellos son los que primero descubren los

límites del poder público. así como también la relatividad de las necesidades

de su barrio en relación con otras demandas más urgentes e importantes. Su

pa pel será esencial en todo el ciclo participativo .
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DINÁMICA Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Primera ronda: regiones y temática
10 quincena de marzo a 20quincena de abril

11. Rondas intermedias
10 quincena de marzo hasta junio

111. Segunda ronda: regiones y temáticas
10 quincena de junio a 10 quincena de julio

IV. Elaboración de matriz presupuestaria
10 quincena de julio a primera quincena de agosto

V. Asunción del Nuevo Consejo de PP
20quincena de julio a 10 quincena de septiembre

VI. Discusión de la matriz presupuestaria por el gobierno
Agosto

VII Discusiónde la matriz presupuestaria por el gobierno por el COP
Septiembre

VIII. Redacción final de la propuesta presupuestaria

IX Entrega de la propuesta a la Cámara de Vereadores
10 de octubre a 30 de noviembre.

X. Elaboración del plan de inversiones

10 de octubre al 30 de diciembre
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Consejo del presupuesto participativo

Número Procedencia

32 Consejeros por las reoiones
10 Plenarias temáticas
1 UAMPA
1 SIMPA

Total: 44 Consejeros con derecho a voto

Matriz de presupuesto
',:, ,

al Prioridades por región
b) Directrices de plenarias temáticas
c) Obras de emergencia y gastos rígidos.

"':Prioridad enlá'¡nstrumEmtación ,',
, ' . ::,~::;;~~;~'

a ) Población total de la región
b) Carencia del servicio o infraestructura
e) Prioridad temá tic a elegida por la reg ión
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2.5 INSTRUMENTOS CONSTITUCIONALES EN EL EJERCICIO DE

LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN MÉXICO: UNA VISiÓN

GENERAL

Para puntualizar el a lcance de los instrume ntos de la democracia directa y

participativa en México. es conveniente señalar el estado general de la

institucionalización de dichos procesos.

En México. solo en cuatro entidades federa tivas: Distrito Federa l. Coahuila .

Tamaulipas y Baja Col itornkr" . han construido una ley de participación

ciudadana que contempla instrumentos de carácter consultivo y una serie

de reglamentos que permiten representación vecinal y comunitaria . pero

de manera restringida.

Lo anterior refleja el pobre interés mostrado por las autoridades para

desarrollar eficientemente. instrumentos democráticos en México. es decir.

no se han promovido instrumentos que den paso a la creación de espacios

donde la ciudadanía pueda presentar mecanismos donde intervenga

directamente.

El hecho de que en los Estados arriba señalados se hayan generado leyes

de ese tipo. no significa que cuenten con la representatividad necesaria.

para que'la ciudadanía se haga presente.

Los procedimientos más significativos en el ámbito participativo son: el

consultivo y e l comunitario. El consultivo. permite al ciudadano emitir su

opinión afirmativa o negativa. según sea el caso. El comunitario permite a

71 ALARCÓN. Vfc tor. "Leyes de Participación Ciudadana en Mé xico Un Acercamien to Comparado". ED.

Universidad Autónoma Metropolitana . sede Izlapalapa:2001.póg.6
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la c iudadanía d iscutir y en ocasiones d ecidir sobre algunos aspectos.

regularmente re la cionados con obras y servicios. que brindan los gobiernos

locales.

La importancia d e la democracia directa y partici pativa. a través de

procesos consultivos y comunitarios. consiste en la pos ibilidad de crear

instituciones públicas más representativas, encaminadas a una

gobernabilidad real. a través de intervenciones ciudadanas en la

ratificación, derogación o creación de leyes e iniciativas.

La participación ciudadana es una herramienta fundamental para

determinar una posible transición democrática, y para e l estudio

mexicano, es entendida en un sentido macro, como el instrumento político

que permite a los ciudadanos, elegir y decidir libremente sobre asuntos

político, económico y social de interés nacional.

Con e l fin de determinar si es posib le resolver e l problema de la

gobernabilidad y representación, a tra vés de la existencia de espacios de

d emocracia directa y participativa , las institucio nes políticas, deben

adquirir una nueva trasc endencia ; es necesario aumentar las áreas donde

sea posible la participación de los ciudadanos, provocando una

multiplicación de canales de participación. Se podría considerar incl uso .

q ue los parlamentos y partidos políticos, ya no sean los únicos que haga n

va ler la s demandas de la sociedad, porque la participación ciudadana

está d irigida a influir en la toma de decisiones de gobierno y.

evidentemente. en México las decisiones están fuera del alcance de los

ciudadanos. Por otro lado, la eficacia de las acciones de gobierno

dependerá de la capacidad que este tenga para formular ig ua ld ad de

oportunidades, para los diferentes sectores sociales. Sin embargo, habrá

qu e considerar d iferentes situaciones para no generar una des proporción
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en tre participación y gobernabilidad . es decir . las demandas puede n

llegar a ser mayores que las solu cione s y los gobernantes no podrían

entregar resultados positivos. pero. si es restringida la participación. a fin d e

facili tar la gobernabilidad limita nd o las demandas. los gobernantes

dejarían de ser legítimos.

El ser ciudadano implica la responsabilidad de cumplir con los

compromisos que se adquieren y se reflejan en el grado de participación y

organización que el sujeto asume. Este debe en tod o momento conocer

sus derechos. y buscar la garantía de los mismos, así como respetar y

reconocerlos en los demás. Institucionalmente se implementó la Ley de

Participación Ciudadana, que tiene como principal objetivo "promover

que el im p ulso de la transición política de la ciudad genere un nuevo

modelo de gestión participativa y democrática de los ciudadanos, que

permita reconstruir el tejido social de las comunidades, que pruebe y

compruebe la existencia de avances en procesos electorales y su nueva

normalidad democrática."28

Esta ley, es solo un ejemplo de los elementos que en la actualidad colocan

a la participación en el eje del desarrollo nacional, y forman parte de los

logros alcanzados a través de los procesos históricos recientes de nuestro

país, que nos permiten realizar un balance en torno a los avances y

retrocesos y si bien. todavía no se ha logrado la madurez necesaria para

asum ir la participación y sus mecanismos con responsabilidad, si se pu ede

decir que el equilibrio actual de las fuerzas políticas se debe en gran

medida a la movilidad yola acción ciudadana que ha persistido bajo la

28 Ley de Particip ación Ciudadana d el Distrito Federal. publi cada en la Gaceta Oficial de l DF. el 17 d e mayo de

2004.
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espera nza de componer, reha cer, construir y cambiar tod o aquello q ue

nos a q ueja individual y colectiva mente.

Dicha leyes dotada de diversos mecanismos impulsores de la participación

y a continuación se enuncian:

Artículo 20 .-

Son instrumentos de participación Ciudadana

1. Plebiscito;

11. Referéndum;

111. iniciativa popular;

IV. Consulta ciudadana;

V. Colaboración ciudadana;

VI. Rendición de cuentas;

VII. Difusión pública;

VIII. Red de contraloría ciudadana;

IX. Audiencia pública;

X. Recorridos del jefe delegacional;

XI. Asambleas ciudadanas.

Articulo 3°._

Son órganos de representación ciudadana en las Unidades Territoria les

del Distrito Federal

1. Comité Ciudadano

11. Consejo Ciudadano
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Es importante seña lar q ue pese a l gran avance de representación

ciudadana que implica contar c on esta Ley, hasta la fecha , es noble que

ésta no establece con claridad la responsabilidad de las instituciones

públicas (IEDF, y las Delegaciones políticas) hacia los organismos de

participación ciudadana, es decir, no existe un mecanismo de

comunicación con periodicidad que permita regular esta relación o más

aún la relación que existe entre d ichos órganos y las instituciones es tan

abierta que da lugar a generar interpretaciones ambiguas entre ambas

partes, desarticulando coyuntura lmente la relación. La forma en que se

llevan a cabo dichos procesos se tienen que ir adecuando a las

necesidades estructurales locales, donde los ciudadanos y los funcionarios

en ocasiones toman decisiones precipitadas que van sobre la marcha.
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CAPITULO 111
,

"LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA EN
,

EL AMBITO GUBERNAMENTAL, A PARTIR DE LA
,

PARTICIPACION CIUDADANA: PROGRAMA DE

LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN;

HACIA UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2003"
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3.1 CARACTERíSTICAS DE LA DELEGACiÓN TLALPAN

3.1.2 UBICACiÓN GEOGRÁFICA

La Delegación Tlalpan, se encuentra ubicada en el sur del Distrito Federa l,

a 23 kilóm etros del Zóc a lo Capitalino, c on una altitud de 2,270 metros sobre

el nivel de l mar.

• límites: Colind a al norte con las delegaciones: Álvaro Obreg ón,

Magdalena Contreras y Coyoacán. Al este, con Xochimilco y Milpa

Alta. Al sur, con el Estado de Morelos (municipio d e Huitzila c) y el

Estado de México (municipio Santiago TIanguistenco) Fina lmente , a l

oeste , c on el Esta do de Méxic o (municipio de Jalatla c o) y,

Ma gd alena Contreras.

3.1.3 POBLACiÓN

Por su número de habitantes, Tla lpan ocupa e l 5° lugar entre las

Delegaciones del Distrito Federal, y representa el 6.76% de la població n

total de la entidad. Pobla ción Total 5B0,776 100.0% Hombres 278,570 47.96%

Mujeres 302,206 52.04%.
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3.3.3 DESCRIPCiÓN TERRITORIAL

MAPA GEOGRÁFICO DE TLALPAN

La Delegación Tlalpan cuenta con cinco Zonas Territoriales, las cuales están

conformadas por colonias, barrios, asentamientos irregulares, Unidades

Habitacionales y pueblos rurales. Las Zonas Territoriales, son:

• Zona 1, Centro de Tlalpan

• Zona 2, Villa Coapa

• Zona 3, Padierna-Miguel Hidalgo

• Zona 4, Ajusco Medio

• Zona 5, Pueblos Rurales
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3.2 El PROGRAMA HACIA UN PRESUPUESTO PARTlCIPATlVO

COMO EJE DE DEMOCRACIA PARTlCIPATlVA

Las autoridades delegacionales de Tlalpan (2000-2003), se plantearo n

como eje de gobierno la democracia participativa, es decir, promo ver

como partido de lzqulerdo-? una gestión d iferente, con la finalidad, en

teoría , de crear nuevos espacios de participación ciudadana que a su vez,

trascendieran en una relación de corresponsabilidad entre gobierno y

ciudadanos, en aras de crear conjuntamente las mejores soluciones a las

demandas y necesidades de los ciudadanos. Así, la participac ión

ciudadana, no debe quedar reducida al ámbito de los fines, sino que

debe expresarse también en el momento de decidir y poner en práctica

los mecanismos y métodos para la participación, también debe

considerarse la realización de estudios de campo enfocados en

determinar las características reales de la población, además de revisar y

considerar las ventajas y desventajas de la normatividad de gobierno,

puesto que es importante la existencia de una compatibilidad entre ambos

factores.

Por lo anterior, es viable nombrar algunos criterios fundamenta les que

según, losu Arretxe en "Poder Local y Democracia Participativa en América

Latina" , deben estar inmersos en los procesos de participación ciudadana,

de tal manera que sea posible lograr principios de una democracia

participativa.

29 A partir de 2000. se e[¡gieron a los Jefes Deleg acionales a través del vo to ciudadano. y en el caso de ncipan

co mo en el de próc ticame nte todas las Delegaciones p olfticas. fueron ganadas por el Partido de la Revolución

Democrótica (partido de Izquierd a) rep resentado p or el Dr. Gilberto Lóp ez y Rivas.
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En ese sentido. la participación ciudadana es una construcción orientada

por un conjunto d e criterios q ue le dan soporte. de los cuales se pu eden

nombrar los siguientes: ojinclusión para el diseño e impulso de las políticas.

sin excluir ni discriminar a sectores sociales; b)Diferenciación en la toma de

decisiones. ya que los sectores y grupos ciudadanos deben ser

comprendidos por el gobierno de acuerdo a sus características específicas

y tratados en consecuencia; c)lntegración. permitir que se respeten los

intereses y características de grupos y organizaciones ciudadanas, el

gobierno debe propiciar procesos que permitan integrar a todos los

ciudadanos en espacios, momentos e instancias, a través de

representaciones legítimas; d)Equidad, todo ciudadano y ciudadana

tendrá iguales derechos y deberes de participación, independientemente

de su posición genérica, edad, raza , religión. ideología política y condición

económica y social; e) Flexibilidad, la participación se debe promover de

manera sistemática y permanente, de acuerdo a los momentos y

circunstancias y sin ajustarla en modelos rígidos que coarten la creatividad

y oportunidad; f)Legalidad, la participación de la ciudadanía debe tener

siempre basamento jurídico legal más adecuado para el estímulo y la

garantía de la participación y g)Coherencia, se debe buscar que la

participación ciudadana y la de los gobiemos interactúen entre ellas,

complementándose y articulando un proyecto con coherencia.

Los criterios señalados reflejan una realidad muy lejana a los ejercicios de

participación ciudadana que existen . sin embargo, cabe destacar que

aunque tod avía no estemos en un nivel de democracia participativa

persé, ésta puede llegar a ser un complemento de la democracia

representativa que más necesita esta sociedad.
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Así pues, el Programa Hacia un Presupuesto Participativo c omo eje d e la

democracia participativa (si se toma en cuenta el planteamiento d e l

autor) no ha significado íntegramente un mecanismo d e c onsenso de

prioridades para el desarrollo local, o una herramienta de control para la

evaluación y la transparencia del gasto social, sin embargo, se puede

determinar que en teoría, que intenta democratizar las relaciones

gobierno-sociedad, para supuestamente p la near conjuntamente la

agenda delegacional.

A continuación se señala el procedimiento metodológico del Programa

Hacia un Presupuesto Participativo, con la finalidad de obtener más

herramientas descriptivas que permitan analizarlo.

3.3 PROCEDIMIENTO POR ETAPAS

La información que a continuación se presento . esta basada en e l

"Manual de apoyo del Programa Hacia un Presupuesto Participativo 2002" ,

editado por la Delegación Tlalpan, en el mismo año:

4 Información, capacitación y asesoría para la elaboración de

propuestas vecinales. Se colocan en espacios públicos de la

demarcación, mesas informativas sobre el Programa, informando

sobre el curso del ejercicio, cuáles son las etapas, cuáles son las obras

y los servicios que se van a considerar, así como asesoría para la

elaboración de las propuestas. Dichas propuestas pueden ser

presentadas por los ciudadanos en particular o bien por

organizaciones civiles y sociales, comités vecinales, o dive rsas

instancias. (En esta eta pa, es necesario realizar la s propuestas bajo el

orden de un formato presentado por la De legación) , para e llo, se
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c ue nta n con elementos informativos ta les como folletos de obra

pública. q ue describen la factibilidad técnica y operativa de la

real ización de la obra.

5 Votación en urnas. Una vez que la población presentó sus propuestas

a las instancias competentes. una comisión delegacional eva lúa

c uá les cumplen con los requisitos téc nic os. juríd ic os y de beneficio

social. Después esas propuestas se va cían a una boleta de votación

para que la ciudadanía pueda priorizar las obras y los servicios que

considere. Las urnas se colocan en espacios públicos de la

demarcación. dando a conocer previamente su ubicación; para

proceder a la votación de todos aquellos ciudadanos que estén

interesados en el ejercicio y que sean tlalpanses.

6 Difusión de resultados. Finalmente se difunde el Programa Opera tivo

Anual del siguiente año (resultado de las propuestas salientes del

ejercicio ciudadano. junto con el gobierno). Por otro lado. cabe

señalar. que los resultados son sometidos a una segunda valoración

ante la comisión delegacional y equipos de monitoreo (formados en

el ejercicio del 2001) . con la finalidad de lograr una d istribución

equitativa de las obras y los servicios en la demarcación. La segunda

valoración considera: -e l rezago de la demanda. los recursos. tiempos

y costos de la realización; y la factibilidad técnica. e l apego a la

norma jurídica y el apego a la ley.
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CAPITULO IV

,
INVESTIGACION DE CAMPO: "CIUDADANOS Y,
CIUDADANAS DE LA DELEGACION TLALPAN"
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4.1 JUSTIFICACiÓN

El discurso po lític o y social actual. permite a la ciudadanía incidir en

algunas instituciones del Estado. en la toma de decisiones. en la realización

de determinadas políticas. asícomo tener derechos sociales y obligacion es

y sobre todo. poder ejercerlos libremente.

Una Po lítica Pública actual de Gobierno. consiste en consultar a la

ciudadanía la distribución y asignación del presupuesto en la realización

de d ife rentes obras y servicios púb licos; tal es el caso del Programa q ue se

ejecuta en la delegación política de Tlalpan: "Hacia un presupuesto

participativo 2002". el cual pretende a través de un proceso sistemático

tomar decisiones entre gobiemo-ciudadanía sobre la asignación del

recurso en aras de una verdadera visión prioritaria a partir de las

necesidades de los vecinos.

Sin embargo. lo anterior no quiere decir. que la ciudadanía cumple con la

finalidad del ejercicio democrático. tomando en cuenta que no basta.

con participar si esto no contiene el elemento reflexivo y conciente. es

decir. a partir de la Educación Social Ciudadana.

Es necesario revisar los elementos con los que se cuentan para realizar

consistentemente las políticas públicas, en este sentido la importancia de

ésta investigació n no solo consiste en analizar un programa de gobierno.

sino también efectuar una propuesta a partir de las herramientas

metodológicas del Trabajo Social, que permita desde el ámbito público

generar una Participación Ciudadana Educada. La puesta planteada

para ésta investigación consiste en la realización de un modelo educativo

social que permita desde cualquier ámbito desarrollar tareas de re flexión
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en los ciudadanos sobre la importancia que conlleva la participación

ciudadana en los procesos de democratización del pa ís.

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis del contexto actual permite afirmar que existen diversas

carencias con relación a la organización y participación de la sociedad

civil; por ejemplo, es común encontrar variables como escepticismo,

negación, radicalización, desinformación, desorganización, etc., en la

toma de decisiones y planteamientos en el ámbito público.

Por otra parte, las políticas públicas actuales que están fundamentadas en

la importancia de la participación ciudadana, tienden a ser incompletas, si

se toma en cuenta, por ejemplo, que el papel del ciudadano queda

relevado a la opinión, cuando esto se llega a presentar, sin que

necesariamente su participación tenga legitimidad alguna. La

participación ciudadana sólo ocupa un espacio dentro del marco de la

participación social, debido a que desempeña un elemento fundamental:

el administrativo-político de Estado, sin que la educación social ciudadana

esté necesariamente inmersa.

Luego entonces, el planteamiento principal de esta investigación está

enfocado en la siguiente reflexión: ¿por qué las Políticas Públicas que

buscan generar una participación ciudadana, no son eficientes?

4.3 OBJETIVO GENERAL

• Analizar las Políticas Públicas tendientes a la generación de la

participación ciudadana, dentro del contexto actual.
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4.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar el Programa Delegacional en Tlalpan: Hacia un presupuesto

Participativo, 2003.

• Proponer un instrumento de intervención que promueva la

participación ciudadana conciente, en los ciudadanos de Tlalpan.

4.5 HIPÓTESIS

• Las políticas públicas a través de los Programas Institucionales que

promueven la participación ciudadana son deficientes, si en el

ejercicio de esta, no se contempla una educación social reflexiva,

participativa y conciente.

4.6 METODOLOGíA

• CRITERIOS DE SELECCiÓN

Los c riterios de selección de la población a investigar, están supeditados a

todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que sean mayores de 18 años y

que sean habitantes de la Delegación Tla lpa n.

• EL MÉTODO ESTADíSTICO

Para hacer el análisis cuantitativo, será necesario retomar los resultados del

programa "Hacia un Presupuesto Participativo 2003" , aplicado en la

Delegación Tlalpan, donde se reflejará la eficacia del programa.

En segundo lugar, se utilizará la técnica de la encuesta y como instrumento

la aplicación de un cuestionario que permita identificar las 3 principales

variables entorno al tema planteado: participación ciudadana, políticas
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públicas y democracia. Se ele g irá a los ciudadan os y ciuda da nas q ue

contesten e l cu estionario de forma aleatoria. procurando e leg ir

ciudadanos comunes. sin q ue necesariamente pertenezc a n al g una

organ ización, por ejemplo. Comités Vecinales. e tc.. sin embargo. no

descartando la posibilidad de que se pueda presen tar algún caso, de tal

manera que cada una de las unidades de la población determinada en

los cr iterios de selección, tengan la misma probabilidad de ser incluidas.

Este instrumento será aplicado en las "5 Zona s Territoriales que la

Delegación de Tlalpan cuenta"30, las cuales son, "Zona Territorial 1, Centro

de Tlalpan, con una población de 163, 209 habitantes; Zona Territorial 2,

Villa Coapa, 118, 291 habitantes, Zona Territorial 3, Padierna Miguel

Hidalgo, 148,582 habitantes; Zona Territorial 4. Ajusco Medio, 59,509

habitantes; y, Zona Territorial 5, Pueblos Rurales, con 99,447 habitantes"3 1,

donde, debido a las características heterogéneas con que cuenta cada

zona, será posible encontrar en términos sociológicos, diversos estratos

sociales que permiten obtener un análisis que bien puede representar a la

Delegación Tlalpan a partir del común de la población.

Asimismo, permitirá obtener un d iagnóstico de algunos de los habitantes

de Tlalpan, después de haberse efectuado dicho el Programa Hacia un

Presupuesto Participativo, utilizando principalmente como parámetros

evaluación. el conocimiento y la aplicación de algunos términos inmersos

en la vida cotidiana de los habitantes tlalpenses. así mismo, se analizará el

compromiso de éstos con su región y su gobierno a partir del conocimiento

de su participación y organización social; lo anterior permitirá refutar o

JO Dicho termino . se refiere a la form a en qu e estó dividida territorialm ente la Delegación TIa lpan

JI Dato s estadísticosde la Hoja Cartogrófica y d el Censo Poblaciona l 2000 INEGI
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reafirmar la hipótesis planteada. Luego entonces será posible formular las

conclusiones.

• LA MUESTRA

"Para d e terminar el ta ma ño de la muestra. se tomó encuentra la siguiente

formula"32:

n= Z2pq

E2

En donde:

n= (1.96) 2 (0.5) (0.5)

(0.1) 2

n= 0.9604= 96.04

0.01

n= 97

Z= Nivel de confianza 95%= 1.96

E= Margen de error 10%=0.1

p= Variabilidad o dispersión %

q= Complemento a la variabilidad %

p q= 100%

Con la formula se obtuvo una muestra de 97 ciudadanos, pero para mejor

manejo de los datos, la cifra se cerró a 100.

32 La formula utilizada en la determina ción d e la muestra . estó basada en la Antologra d e Inve stigación Social:

procesos y técn icas. comp ilado p or la Dra . Ma. Del Rosario Silva Arciniega . .d e la Escuela Nacional d e Trabajo

Social.
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4.7 APLICACiÓN DELINSTRUMENTO

El cuestionario consta de datos generales. así como de 14 pregun ta s. de

las cuales. ocho son cerradas. evocando únicamente un SI o un NO; y en

las seis restantes doy opción a responder POR QUÉ, CUÁLES Y OTRO, en

diferentes casos respectivamente. El instrumento tiene el formato de

opción múltiple, en cada pregunta. Se aplicó en las cinco Zonas

Territoriales correspondientes a la delegación Tlalpan; a cien ciudadanos y

ciudadanas de esta demarcación; tomando en cuenta la distribución que

territorialmente tiene esta delegación, aplicando así. 20 cuestionarios a

cada Zona Territorial, de tal manera que permita abarcar toda la zona

estudiada, en aras de investigar la representatividad numérica. Los lugares

en los cuales se aplicó fueron mercados, parques, paraderos públicos,

escuelas, centros comerciales. deportivos e iglesias. Finalmente. cabe

señalar, que el tipo de análisis estará descrito de forma cualitativa y

cuantita tiva , si se toma en cuenta, el formato del cuestionario
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4.8 RESULTADOS

SEXO

(Muestra : 100 ci uda da nos y ci ud ada nas en las 5 zo nas correspondientes a la Delegaci ón

Tlalpan).

_FEM.I
48%

CUADRO DESCRIPTIVO 1

O NA 2 "VILLA COAPA"

ONA 3 "PADIERNA-MIGUEL HIDALGO"

ONA 4 "AJUSCO MEDIO"

O NA 5 "PUEBLOS RURALES"

50%

45%

45%

55%

50%

55%

55%

45%

Fuente: Estudio Directo. nalpan 2004.

11 Por su número de habitantes. Tlalpan ocupa el 5° lugar entre las

Delegaciones del Distrito Federal. y representa el 6.76% de la población
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total de la entidad. La población Total es de 580.776 (100.0%). de los cuales

278.57047 (96%) son hombres y 302.206 (52.04%) son mujeres." 33

Los datos arrojados de la aplicación de la encuesta. demuestran que a

pesar de que Tlalpan cuenta con mayor porcentaje de mujeres, no fueron

éstas las que representaron el mayor número de participación en esta

encuesta. De un total de 100 hombres y mujeres encuestados, el 52%

fueron hombres y 48% restante le corresponde a las mujeres.

Asimismo, si se observa el cuadro 1, el cual describe el total de cada zona,

es notable que la participación se inclinó con mayor porcentaje hacia los

hombres, con la excepción de la zona 5, correspondiente a los Pueblos

Rurales, teniendo un 55% femenino y un 45% masculino.

33 Datos obtenidos de la página de Intemet corre spondi ente a la Delegación Tlalpan: " TIerra firme" ,

http ://www.tlalpan.df.gob.mx/tlalpan/demografia/poblacion.html
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EDAD

(Muestra : 100 ci udadanos y ci ud a d a nas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tla lpan).

37 años en
adelante

20%

CUADRO DESCRIPTIVO 2

. f:ZONA TERRITORIAL' "l:t ·;18-36 A~OS -~. 37 AÑOS"tEÑ'ADELANTE
. . . 'i.. .:.""'...;;.1- ' . z;•• ;."'. . ';i'~~ . ." "

IlONA ] "C ENTROI
~LALPAN" 65% 35%

ONA 2 "VILLA COAPA" 85% 15%

ONA 3 "PADIERNA-MIG UEl

HIDALGO" 85% 15%

I70NA 4 "AJUSCO MEDIO" 80% 20%

170 NA 5 "PUEBLO S RURALES" 85% 15%

Fuente: Estudio Directo, Tlalpan 2004.

Para fines de esta investigación, fue importa nte conocer la edad de las

personas encuestadas, para poder conocer de forma general, el tipo de

población en Tlalpan. Por tanto, separé las edades de ésta , en dos
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grandes grupos; el primero de 18 a 36 años y el segundo de 37 años en

adela nte . Así, estas separaciones, sugieren que el primer gru po es de

jóvenes a adultos jóvenes y el segundo corresponde a adultos y adultos

mayores. Los resultados de la encuestan señalan que el 80% pertenece al

primer grupo, y e l 20% a l segundo. En esta investigación. los jóve nes y

jóvenes adultos participaron más. Sin embargo, si esta característica fuera

general en toda la demarcación, es probable que los programas que se

aplican en torno la generación de participación ciudadana fue ran más

representativos. hablando de cantidad.

Por otro lado, el cuadro descriptivo 2, refleja la gran similitud que existe en

todas las Zonas Territoriales de la Delegación, en torno al total de

porcentajes de los dos grupos de edades antes señalados. La única

diferencia fue en la Zona Territorial 1, donde el 35% pertenece al grupo dos

y el 65% corresponde al grupo.

Finalmente, si se toma en cuenta los datos correspondientes al género de

la población encuestada, es posible afirmar, que en esta demarcación, el

80% de sus ciudadanos y ciudadanos son hombres y mujeres que oscilan

entre los 18 y los 36 años de edad, y el 20 % son hombres y mujeres de 37

años en adelante.
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OCUPAC IÓN

(Muestra : 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas correspondientes a la De legación

I lolpon).

"En la edición del Cuaderno Estadístico Delegacional 2000 del INEGI.

Tlalpan cuenta con una población económicamente activa de 448,012

habitantes; de los cuales, 212,082 son hombres y 235,930 mujeres. La

población económicamente inactiva es de 198,173, conformada por:

. estudiantes. personas dedicadas o los quehaceres del hogar, jubilados y

pensionados, incapacitados permanentemente y otros no especificados.

De las 244.509 personas ocupadas laboralmente, 2,931 se dedican a

actividades de agricultura, ganadería: 28,106 se desempeñan en la
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industria manufacturera; 18,841 en la construcción; 39.703 realizan labores

de comercio y, 32,089 servicios profesionales y ed uc a tivos, entre otros ." 34

Los datos anteriores, no reflejan gran diferencia con los resultados de la

encuesta, por ejemplo, la población económicamente inactiva ocupa el

porcentaje de 47, distribuidos en 22% para los estudiantes. 20% para las

amas de casa y el 5% para los pensionados.

Asimismo, con relación a la población económicamente activa, de los

ciudadanos 24% son empleados, e l 12 % comerciantes y profesionistas y

tan solo un 5% labora en el Gobierno.

Finalmente, como se observa en el cuadro descriptivo 3, es importante

señalar algunas de las características económicas, políticas y sociales más

sobresalientes de cada zona Territorial, por un lado, la zona 1 (Centro de

Tlalpa n), y la Zona 4, (Ajusco Medio), es donde más estudiantes hay, y de

forma drástica en la Zona 5, (pueblos Rurales) yen la zona 2; (villa Coapa)

tan solo el 15% son estudiantes. Siendo éstas Zonas las más contrastantes

entre si, puesto que su estructura económica, demográfica, etc.. son

distintas, es decir, por un lado. en la Zona 5, los usos y costumbres son

totalmente diferentes a lo urbano, que pueda parecer la Zona 2.

Asimismo, el mayor número de amas de casa, se encuentra en la Zona 5,

ocupando e l 35%, y el menor número de éstas se encuentra en la Zona 1,

esta zona se caracteriza por contar con el mayor porcentaje de

profesionistas: 35%, y de forma radical, la Zona 5, cuenta tan solo con el 5%

de profesionistas .

'" Datos obtenidos de la pógina de Intemet correspondiente a la Delegación nalpan: "Tierra firme".

http ://www.tlalpan .df .gob.mxlttalpan/demografia/poblacion.hfml
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CUADRO DESCRIPTIVO 3

ZONA AMA DE EMPLEADO DE EMPLEA
ESTUDIANTE PROfESIONISTA PENSIONADO COMERCIANTE

TERRITORiAl CASA GOBIERNO DO

ZONA 1

CENTRO 35% 10% 5% 35% 0% 0% 20%

TLALPAN

ZONA 2 VILLA
15% 25% 5% 5% 5% 10% 10%

COAPA

ZONA 3

PADIERNA-
30% 15% 10% 10% 0% 10% 30%

MIG UEL

HIDALGO

ZONA 4

AJUSCO 45% 30% 15% 15% 10% 35% 55%

MEDIO

ZONA 5

PUEBLOS 15% 35% 0% 5% 10% 15% 20%

RURALES

Fuente: Estudio Olredo. nalpan 2004.
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1.- ¿Sabe usted, qué es la participación ciudadana?

(Muestra: 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas c orrespo nd ientes a la Delegaci ó n

Tla lpan) .

La Participación ciudadana, es una variable importante en esta

investigación, por lo que fue necesario preguntar a la población

encuestada, si sab ían en primera instancia ¿qué es la Participación

ciudadana?, puesto que en teoría, el Programa aplicado durante el 2003,

en esta demarcación, proponía generarla, luego entonces, esto permite

creer que la mayoría de los tlalpenses tiene por lo menos nociones de tal

concepto. Losresultados fueron contundentes, es decir, el 85% dice sisaber

qué es la participación ciudadana; y el 15% señala no conocer dicho

concepto. Sin embargo, lo anterior, no necesariamente puede reflejar un

conocimiento amplio de esto, debido a que en la práctica todo puede ser

distinto, .es decir no basta tan solo con conocer qué es, sino cómo

aplicarlo, qué beneficios encuentro y sobre todo, en el papel de

ciudadano o ciudadana, qué cambios puedo ejercer.

Asimismo, es preciso señalar cómo varía esta pregunta en cada Zona

Territorial de Tlalpan, (ver cuadro descriptivo 4) debido a que según

condiciones sociales. políticas, demográficas. etc., de éstas, pueden tener

64

Neevia docConverter 5.1



al gunas d iferencias o similitudes, que permiten desc ribir u obtener una

rad iografía más amplia del territorio. En ese sentido, y como se muestra en

el cuad ro d escriptivo de las zonas, se p uede observar que a la Zona 3, le

c orresponde el porcentaje más elevado, obteniendo un 95% c on la

respuesta del si. luego le sigue las zonas 1 y 5, con un porcentaje de 90,

finalmente, las zonas 2 y 4, con 75%.

CUADRO DESCRIPTIVO 4

ZONA TERRITORIAL SI NO

ZONA 1 "C ENTRO TLALPAN" 90% 10%

ZONA 2 "VILLA COAPA" 75% 25%

ZONA 3 " PADIERNA-M IG UEL
95% 5%

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSC O MEDIO" 75% 25%

ZONA 5 "PUEBLO S RURALES" 90% 10%

Fuente : Estudio Directo, T1alpan 2004.

Lo anterior demuestra que efectivamente no hay diferencias abismales

entre las Zonas Territoriales con re lación a l tema, por lo que, de acuerdo a

la muestra investiga da en esta delegación, es posible a firmar q ue

e fectivamente los ciu dadanos y ciu da d anas de Tla lpan, d icen conocer e l

concepto de la participación ci udadana, a unq ue cabe señalar, q ue la

praxis será analizada en las siguien tes pregunta, a manera de

complemento.
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2.- ¿Para usted, qué es la participación ciudadana?

(Muestra: 100 ciudadanos y ciudadanas en la s 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tlalpan) .

e)
37%

~I
.~~ ~

---~

En la pregunta anterior, el 85% de las personas encuestadas, señalan si

saber el significado de participación ciudadana, por lo que era necesario

la descripción del mismo.

En esta pregunta, se les dan tres opciones que pueden acercarse a la

definición: a) un derecho ciudadano para elegir a nuestros representantes,

b) participar en la toma de decisiones en conjunto con el gobierno y e)

actividad democrática que permite a los ciudadanos organizarse y

participar libremente, sin embargo, la tercera opción cuenta con esa

característica, por tener los siguientes elementos: democracia,

ciudadanos, organización, institucionalidad, e información. Asimismo, se

dejó la opción ( otro) a que los encuestados crearan su propio concepto,

a partir de su experiencia. Cabe señalar, que se esperaba por

congruencia con la pregunta anterior, que la mayoría de los ciudadanos

se inclinaran por la opción antes señalada.
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Los resultados efectivamente se inclinaron más a la opción e ). teniendo e l

37%. sig uié ndole la opción b). la c ua l seña la únicamente la relación

ci ud a da nía -go b ierno. con un porcentaje de 34; la opción a) tuvo e l 24%. la

cual hace re fe rencia a la participación ciudadana como un el d erecho

de votar; y solamente el 5% restante. describió el concepto de la

participación ciudadana, según su experiencia.

Los resultados reflejan, que la mayoría de la población concibe a la

partici pa ción ciudada na, como un acto fundamental en la injerencia

entre gobierno y ciudadanía, sin embargo . hasta este punto de análisis, no

se puede afirmar que en T1alpan si se ejerza la participación ciudadana

c omo tal , puesto que en la praxis los conceptos terminan siendo

abstractos.

Por otro lado. los ciudadanos que describieron el concepto. son

únicamente de las zonas 3.4 ,y 5. como se observa en el cuadro descriptivo

5, los cuales señalan parámetros que no se encontraban inmersos

directamente en las opciones propuestas, donde es notable que ese grupo

de personas perciben la importancia de la participación ciudadana como

posib le puente para la solución de sus necesidades básicas.

Cabe señalar, que la participación ciudadana es concebida a partir de la

relación ciudadanía-gobierno. restringiéndola a otros aspectos

importantes, como es la participación y formación de las organizaciones

civiles, ONG's, etc., asistencia a diversos espacios púb licos informativos.

como foros. coloquios, etc., o simplemente la información completa del

partido político simpatizante.
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Lo anterior, puede ser por el propio acota miento qu e se le ha dado a la

participación ciudadana a l instituciona lizarla, es d ecir. el hec ho de crear la

Ley de participación ciudadana, puede ser restring ida única mente a los

elementos que se mencionan en dicho documento. y aunque es un

avance importante. no en g loba gra n parte de las elementos de la

organización y la participación social.

Por tanto, la participación social se refiere a fenómenos de agrupación de

los individuos a nivel de la sociedad. en la búsqueda de satisfacer

diferentes problemas, mientras que la participación ciudadana tiene que

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

instituciones, para ejercer los derechos ciudadanos.

CUADRO DESCRIPTIVO 5

OTRO

"PADIERNA-
0% 5% 0%

MIGUEL

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO
5% 5% 5%

MEDIO"

ZONA 5

"PUEBLOS 5% 0% 5%

RURALES"

Fuente : EstudIo Directo, Tlalpan 2004.
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3.- ¿Considera que actualmente usted está ejerciendo la participación

ciudadana?

(Muestra : 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tlalpan).

JSIl
/ ~

Una vez, conocido cómo es concebida la participación ciudadana en las

personas encuestados. era necesario saber si estos creen que si la

practican o si no y por qué. puesto que es un último elemento que permita

describir si efectivamente, (tomando como representatividad a este

grupo), en Tlalpan se practica la participación ciudadana.

Los resultados reflejan que a pesar de que la mayoría de estos si sabe qué

es la participación ciudadana y que tiene una idea más o menos clara de

esta , el 56%, dice no creer ejercerla actualmente y el 44%. si lo cree.

Con relación a la descripción de cada Zona Territorial. (cuadro descriptivo

6), es notable que casi todos están acorde con el porcentaje general. con

excepción de la Zona 5, donde se refleja el 50% para cada caso. Hasta

esta pregunta, es notable que siempre la Zona 5, varía en valor porcentual

en la generalidad de las demás, yeso puede ser por esa gran diferencia

que cuenta, es decir, los usosy costumbres son contradictorios a las demás,

por el hecho de estar catalogada como "Pueblos Rurales", además de
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contar con 8 pueblos. que a lg unos de estos. pareciera perte necer más al

Estado de Morelos.

Asimismo. en el cuadro se observa el porcentaje por Zona Territorial. que

contestaron porque (el porcentaje se calculó tomando en cuenta el tota l

de personas que si optaron por esta opción por cada Zona Territoria l)

creen si participan o no. Retomando el planteamiento anterior, es notable

la diferencia de la Zona 5, con las demás, teniendo esta el 80% de

participa ntes. mie ntras que en la s o tras, e l porcentaje general es de 65%.

CUADRO DESCRIPTIVO 6

ZONATERRITORIAL SI NO ¿POR QUÉ?

ZONA 1 "CENTRO TLALPAN" 30% 70% 65%

ZONA 2 "VILLA COAPA" 40% 60% 60%

ZONA 3 "PADIERNA-MIG UEL
55% 45% 65%

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO MEDIO" 45% 55% 65%

ZONA 5 "PUEBLOS RURALES" 50% 50% 80%

Fuente: Estudio Directo. Tlalpan 2004 .

La importancia de p lasmar la s apreciaciones de los ciudadanos está

aunada a l conocimiento de su realidad local. El cuadro descriptivo 6.1,

desglosa porcentajes de la valoración negativa a la pregunta .
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CUADRO DESCRIPTIVO 6.1

3.- ¿Considera que actualmente usted está ejerciendo la participación

ciudadana? Si. no, por qué

POR QUÉ NO

NO SETOMA

DESINTERÉS y
ENCUENTA A

PRÁCTICANO HE FALTA DE
FALTA DE LA

ORGANIZACiÓNZONA PARTICIPADOEN FALTA DE
POBLACiÓN

DELA
TIEMPOE

Y PARTICiÓNTERRITORIAL LAS ELECCIONES CREDIBILIDAD EN
INFORMACIÓN

CORRUPCI
EN LAS

ÓNELECTORALES ELGOBIERNO. CIUDADANA
DECISIONES

PÚBLICAS

ZONA 1

"CENTRO 3% 8% 8% 5% 0% 0%

TLALPAN"

ZONA 2

"VILLA 5% 3'To 5% 0% 5% 8%

COAPA"

ZONA 3

"PADIERNA-
0% 3% 10% 3% 0% 0%

MIGUEL

HIDALGO"

ZONA 4

"AJUSC O 3% 5% 3% 5% 0% 0%

MEDIO"

ZONA 5

" PUEBLOS 0% 5% 8% 5% 0% 0%

RURALES"

Fuente: Estudio DIrecto. TIalpan 2004.

Por otro lado, e l porcentaje de personas que creen si poder ejercerla

(cuadro descriptivo 6.2), describen tal afirmación, mencionando la alianza

que existe entre vecinos y autoridades, por la oportunidad de votar

libremente y por la posible presión que ejercen hacia e l gobierno.
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CUADRO DESCRIPTIVO 6.2

3.- ¿considera que actualmente usted está ejerciendo la participación

ciudadana? si, no por qué

PORQUE SI

PARTICIPACiÓN EN
POSIBILIDAD DE POSIBILIDAD DE

CONJUNTO CON POSIBILIDAD DE
PROPONER Y TOMAR EJERCER

ZONA TERRITORIAL VECINOS Y VOTAR
PRESiÓN EN ELDECISIONES DE fORMA

PARTIDOS LIBREMENTE
ORGANIZADA

pOLfTICOS
GOB.

ZONA 1 "CENTRO ! I
4% 8%

i
0% 0%

TLALPAN"

ZONA 2 "V ILLA

I4% 4% 0% 0%
COAPA" i

ZONA 3 " PA DIERNA-
8% 15% 4% 0%

MIGUEL HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO 4%

I
0% 23% 0%

MED IO"

ZONA 5 " PUEBLOS

I
12% 4% 12% 4%

RURALES"

fUENTE: ESTUDIO DIRECTO, TLALPAN 2004.

Lo más re levante de este cuadro, resulta la inclinación mayor hacia la

opción del voto libre y soberano (23%) y en segundo termino (15%) la

descripción de partidos políticos con vecinos de forma conjunta. Lo cual

permite señalar que la participación ciudadana cuando es conocida, se

relaciona con las votaciones a través de las urnas.
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4.- ¿Cómo lo hace?

(Muestra: 100 ci ud ada nos y ci udada nas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tla lpan).

[;]' e)
18%\.
. \

\

~
/~

/

Un punto importante entorno al tema de la participación ciudadana. en

los encuestados era conocer cómo practican o piensan que la practican.

donde sin duda. se encontraron contradicciones con las respuestas

anteriores. puesto que en la pregunta anterior. el 56% de las personas

señalan no ejercerla y el 44% restante si; luego entonces. en esta pregunta

todos ponen a lguna opción planteada por medio de incisos en la

pregunta.

Anteriormente se señaló que la mayoría de los encuestados. según los

resultados de esta investigación. tiene nociones de la participación

ciudadana. aunque inclinados en su mayoría a la relación ciudadanía

gobierno u Estado; en ese sentido. la contradicción de la que se habla, se

refleja en los resultados de esta pregunta. donde el mayor puntaje se

incl ina para el inciso e), (66%) el cual hace referencia a la elección de sus

representantes por medio del voto; en segundo lugar. el inciso b), (12%)en

el que se señala la organización ciudadana; le sigue el inciso d). (9%), que

tiene que ver con las movilizaciones sociales. para la intervención de los

ciudadanos en la toma de decisiones púb licas. después, el inciso e). (8%) e l
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cual se refiere a la asistencia institucional individual , a fin de solicitar

servicios públicos, y el último inciso con menor porcentaje, es el a) , (5%)

refiriéndose a la participación de alguna organización vecinal oficial.

Es notable, que los parámetros de participación que señala la Ley de

Participación Ciudadana, tales como el "re ferénd um, el plebiscito, los

Comités Vecinales, etc., no son representantes, puesto que, únicamente el

5% de los ciudadanos encuestados dice pertenecer algún comité vecinal.

Sin que necesariamente esto signifique, que alguna vez hayan participado

en estos ámbitos.

Por otro lado, el cuadro descriptivo 7, refleja en que en todas las Zonas

Territoriales pertenecientes a la delegación Tlalpan, el porcentaje se inclina

al inciso c); llama la atención como es en la Zona 5, es donde más

porcentaje hay (15%) de personas que si pertenecen algún Comité

Vecinal, y que sean estos también, quienes sean los que tengan el mayor

porcentaje (20%) de organización ciudadana.
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CUADRO DESCRIPTIVO 7

D) INTEGRA

MOVIMIENTOS ~) ASISTE A DIVERSA<

B) ESTIMULA, C) PART!CIPA A SOCIALES INSTANCIAS

A) ES PARTE DE PROMUEVE Y TRAVÉS DEL VOTO ORGANIZADOS GUBERNAMENTALES

ZONA ALGUNA fORMA PARTE DE EN LAS QUE LES POR INICIATIVA

ERRITORIAI REPRESENTACiÓN LA ELECCIONES DE PERMITA PR.(~tl~.:"PARA',' . :.:

VECINAL OfiCIAL ORGANIZACiÓN SUS INCIDIR EN LAS SOLICITAR
: "ce, 0-',:" ; ".'

CIUDADANA REPRESENTANTES rOMA DE ~"~ . SERVICIOS
" >,

DECISIONES PÚBLICOS.

PÚBLICAS
, -'.

ZONA 1

"CENTRO 5% 10% 75% 10% 0%

TLALPAN"

ZONA 2

"VILLA 0% 10% 70% 10% 10%

COAPA"

ZONA 3

"PADIERN
0% 15% 70% 10% 5%

A-MIGUEL

HIDALGO"

ZONA 4
0% 5% 85% 5% 5%

"AJUSCO

ZONAS

"PUEBLO S 15% 20% 50% 10% 5%

RURALES"

Fuente: Estudio Directo, nalpan 2004.
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5.- ¿Sabe usted. qué es la democracia?

(Muestra : 100 ciudadanos y ciud a d a nas en las 5 zonas c orrespond ientes a la De leg a c ió n

Ilolpon) .

- -----11NOl
~

La Participación ciudadana. es una parte fundamental de la democracia.

como estilo de vida. En ese sentido. la dinámica con respecto a este

tema. es parecido al de la participación ciudadana. es decir. primero

saber si conocen el término. segundo. cómo es que la conciben y a l final.

determinar siéstos creen que la practican o no. y porque.

El 87% dice si saber qué es la democracia y el 13% no: este resultado en

cuestión de mayoría. podría representar un adelanto en la vida

democrática de este país. específicamente de la delegación Tlalpan. Sin

embargo. lo anterior. puede ser gracias al auge que los medios masivos de

comunicación le han dado. así como las instituciones públicas. y

organizaciones civ iles. etc.. por citar algunos: es decir. tal parece que

existe una efervescencia por vivir democráticamente. o al menos es la

idea que está vendiendo públicamente. Esto se puede complementar al

analizar los resultados de la siguiente pregunta . en la que señalan la

descripción de la democracia.
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Por o tro lodo, en este punto. todos lo Zonas Territoriales. (cuadro descriptivo

8) se incl ina n d e formo co ntundente o lo respuesto positivo ; e n lo Zona 1,

c orrespo nd ie nte 01 Centro de Tlolpon. el 100%. señalo si conocer e l

concepto, y como doto importante, es esto Zona, lo más cercano o

c ua lq uier espacio público, político. c ultura l, educativo y c o n mayor

urbanización de lo Delegación.

CUADRO DESCRIPTIVO 8

SI NO
ZONA TERRITORIAL

100% 0%
ZONA 1 "C ENTRO TLALPAN"

ZONA 2 "VILLA COAPA" 75% 15%

ZONA 3 "PADIERNA-MIGUEL
80% 20%

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO MEDIO" 90% 10%

ZONA 5 "PUEBLOS RURALES" 90% 10%

Fuente: Estudio Directo. TIalpan 2004.
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6.- ¿De los siguientes conceptos, señale el que usted considere adecuado.

para definir la democracia?

(Muestra: 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tlalpan) .

J~
,/~

b)
31%

_ M
~

La democracia no puede ser definida de forma homogénea. varios

autores la describen retomando sus antecedentes (los griegos). analizan su

desarrollo, y culminan con la situación actual. Pese a toda esta pluralidad

conceptual, si se puede hablar de valores fundamentales inmersos en la

democracia como libertad. equidad, representatividad, armonía,

tolerancia, etc. La Democracia. vista como el eje ideal. constituye un

régimen político que implica no sólo una forma de gobierno y estructura

económica social . sino también valores, actitudes y conductas

democráticas, ésta permite el reconocimiento de la dignidad de la

persona humana. Las personas son libres y conscientes de su libertad,

teniendo la facultad de decidir y elegir.

El caso de nuestro país, se ha enfatizado en acotarla al voto electoral y los

resultados de la encuesta lo demuestran: el 49% cree que la democracia
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es la participación de los c iudadanos por medio del voto. El 31 %, señala

que lo democracia tiene que ver con el respeto y la dignidad de todos, y

el 20% restante, cree que la democracia es un sistema de g obierno

eq uita tivo . Asimismo, tan solo e l 5% resta nte, describe un concepto propio.

El cuadro descriptivo 9, reflejo lo gran variedad en las respues tas, a

diferencia d e la s preg untas anteriores, es notable que la Zona Territoria l 4

Ajusco Medio, sobresale con el 80% de puntaje hacia e l inciso e). y que

ningún participante respondió la opción ab ierta , d e igual forma q ue la

Zona Territorial 3, Pa dierna-Miguel Hidalgo , mismas que están

territoria lmente adjuntas. Por otro lado, el mayor número de porcentaje

(10%) de personas que respondieron a esta opción, se inclina hacia las

Zonas Territoriales 1 y 5, siendo éstasde características antagónicas .

CUADRO DESCRIPTIVO 9

A) SISTEMA D.E B) RESPETO A LA DIGNIDAD , C) PARTICIPACiÓN DE
ZONA 1; LOSCIUDADANC?S ~ 'OTRO.'.:':"GOBIERNOY FORMADEHUMANALAUBERTAD y A LOS

TERRITORIAL "

VIDA EQUITATIVA DERECHOS DETODOS ' PoR MEDIO DEL VOTO -, ,¿',
.. -

ZON A 1

"C ENTRO 5% 40% 45% 10%

TLALPAN"

170NA 2 "VILU
30% 35% 30% 5%

COAPA"

ZO NA 3

" PA DIERNA-
25% 45% 30% 0%

M IG UEL

HIDALG O "

ZONA 4

" AJUSC O 20% 15% 80% 0%

M EDIO"

ZONA 5

"PUEBLOS 30% 30% 45% 10%

RURALES"

Fuente: Estudio DIrecto, Tlalpan 2004.
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Con respecto a las respuestas abiertas, (cuadro descriptivo 9.1) de las

Zonas Territoriales que si respondieron, es decir, las Zonas 1,2,y 5, vale la

pena recalcar, que su enfoque no va más allá de nombrar las necesidades

o carencias que encuentran en su entorno y/o en su gobierno, así corno la

posibilidad de tener un gobierno justo y entregado.

Por lo a nterior, es posible afirmar que los tlalpenses al menos tienen

nociones básicas d e l concep to, pero la forma en que se vive ésta, no

permite tra scender socialmente. es decir. el hecho de poder describir la

democracia, no significa q ue efectivamente se c umpla, en todo c a so. y

de forma optimista, se puede hablar del camino a la democracia. La

siguiente pregunta, permite explicar tal apreciación, pu esto que los

enc uesta dos. señalan sicreen o no, que la están ejerciendo y por qué.

OTRO

CUADRO DESCRIPTIVO 9.1

" . ;Y~ ~':-é ",' fORMA,DEVIDA EN LA CUAL, "-\~ ',.' .~, ,'"
~¡~ , ,.. .." - 'X;':"'" , " QUINES NOS GOBIERNAN

ZONA TODOS TENGAN DERECHO,EN ';',
. - -. :' ',~' '. '" fUERAN JUSTOS Y

TERRITORIAL ' ,~ DECIDIR LOS ASUNTOS "
.~' , ENTREGADOS.

.; RELACIONADOS CON EL PAIS. ... ,

CONVIVENCIA

BAsADA EN LA

TOLERANCIA

ZONA 1

"CENTRO

TLALPAN"

ZONA 2 "VILLA

COAPA"

ZONAS

"PUEBLOS

RURALES"

20%

0%

20%

20%

0%

20%

0%

20%

0%

Fuente: Estudio Directo. Tlalpan 2004.
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Asimismo, se observa, que la mayoría de las respu estas d e m uest ra n q ue los

ciudadanos que se inclinaron por esta opción, no creen e n la d emocracia,

puesto que no ven resultados en su gobierno loca l o fed era l.

Fina lme nte , un punto importante seña lado por los e ncuesta dos, es el

reconocimiento de la falta de capacidad entre los propios individuos para

ejercer la d emoc ra cia.

CUADRO DESCRIPTIVO 10.1

7.- ¿De acuerdo a lo anterior, cree usted que la democracia se está

practicando, o que usted tiene la oportunidad de ejercerla? SI. no, por qué

POR QUÉ NO

SOLO SE TOMA EN INCAPACIDAD
FALTA DE EQUIDAD Y

CUENTA UNA ENTRE LOS
ZONA

MrNIMA PARTEDE
LA GENTE NO CUMPUMIENTO DE FALTA DE

INDIVIDUOS PARA
TERRITORIAL VOTA LOS DERECHOS OPORTUNIDADES

LAS NECESIDADES EJERCER LA

pE LA COMUNIDAD
CONSTrrUCIONALES

DEMOCRACIA

ZONA 1

"CE NTRO 3.2'10 3.2'10 3.2'10 9.6% 3.2'10

TLALPAN"

ZONA 2

"VILLA 0% 0% 9.6% 0% 6.4%

COAPA"

ZONA 3

"PADIERNA- 6.4% 3.2% 9.6% 0% 0%

M IGUEL

HIDALGO "

ZONA 4

"AJUSCO 0% 12.9% 6.4% 6.4% 3.2%

MEDIO "

ZONA 5

" PUEBLOS 3.2'10 0% 0% 6.4% 3.2%

RURALES"

Fuente: Estudio Directo , Tlalpan 2004 .
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Las personas que si creen te ner la posibilidad de ejercer la democracia ,

en umeran puntos muy importantes para un posible avance democrático

en este país, (cuadro 10.2) debido a que señalan la posibilidad de dar

respeto y ser respetado; un gobierno libre y transparente ; mayor

org anización y participación ci udada na ; c redibilidad en los gobernantes y

la posibilidad de votar libremente.

El mayor porcentaje entre todas las opciones señaladas, se inclina para la

posibilida d de votar Iibremente(16.6%); es notable que en todas las

preguntas re lacionadas con el tema de la democracia, el mayor

porcentaje ha sido para este punto, luego entonces, es posible afirmar, y

tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente, sobre una posible

transición a la democracia, que se ha avanzado en este país al priorizar el

voto electoral. sin embargo, esto no significa que se esté practicando

como tal la democracia. faltan los propios elementos que los ciudadanos

señalaron, y sobre todo. cambios que en la vida cotidiana si se noten. Por

ejemplo, programas educativos. culturales, etc.; mayor oportunidad de

ingresos a través del empleo, participación de los ciudadanos en la toma

de decisiones públicas. e l caso del referéndum. oportunidad de contar

con los servicios públicos básicos, y un sin fin de necesidades que se

podrían citar.

Hasta este punto de la investigación. se han descrito dos parámetros de

suma importancia: la participación ciudadana y la democracia. donde

ésta última se encuentra en una paradoja. debido. a que si se toma en

cuenta que la participación ciudadana es un eje inmerso en la

democracia, para la mayoría de los participantes (56%) ésta no se

practica, mientras que el o tro 63% de encuestados dicen si creer ejercerla.
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CUADRO DESCRIPTIVO 10.2

7.- ¿De acuerdo a lo anterior, cree usted que la democracia se está

practicando, o que usted tiene la oportunidad de ejercerla? sl, no por qué

POR QUÉ SI

MAYOR
MAYOR

ORGANIZACiÓNPOSIBILIDAD DE POSIBILIDAD
ZONA GOB. LIBRE Y CREDIBILIDAD

RESPETAR Y SER DEVOTAR
TRANSPARENTE

Y
TERRITORIAL EN NUESTROS

PARTICIPACiÓNRESPETADO LIBREMENTE
K;QBERNANTES

CIUDADANA

ZONA 1

"C ENTRO 2.7% 5.5% 0% 2.7% 0%

Tlalpan"

ZONA 2 "VILLA

COAPA" 5.5% 5.5% 2.7% 0% 11.11%

ZONA 3

"PADIERNA- 0% 8.3% 2.7% 0% 2.7%

MIGUEL

HIDALGO"

ZONA 4

"AJUSCO 2.7% 16.6% 8.3% 0% 0%

MEDIO"

ZONAS

" PUEBLO S 0% 13.8% 0% 5.5% 2.7%

RURALES"

Fuente: Estudio Diredo, TIalpan 2004.

Por otro lado, de forma secuencial a la investigación, el punto de análisis

siguiente, está relacionado con las políticas públicas, puesto que el estudio

de caso de esta tesis, es e l "Programa Hacia un Presupuesto Participativo

2002 y 2003", mismo que en teoría es un avance a la democracia local.

promueve la participación ciudadana y permite a los ciudadanos

participar en la formulación de políticas públicas, traducidas éstas, en
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d iversos programas para el mejoramiento d e la comunidad; luego

entonces es necesario saber si los tlalpenses saben qué es una política

pública. quienes intervienen en la formulación de ésta y cómo beneficia a

su entorno.
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8.- ¿Sabe usted. qué son las políticas públicas?

(Muestra: 100 ci ud a dano s y ciud a d anas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tlalpan) .

JSIl
~ ~

~
/

NO /
68% J

Las políticas públicas se han convertido gradualmente en una disciplina

especializada, donde su referente teórico-práctico de anális is resulta ser la

Sociología, la Ciencia Política y la Administración Pública. En el caso de

México, el término no tiene mucho tiempo de utilizarse. y sobre todo. si se

to ma en cuenta que en Estados Unidos e Inglaterra, fue hasta los fina les de

los 70's que se logró dar el enfoque actual. y ya en la práctica. proliferó en

los 80 's. En ese sent ido. es natural que en este país. las políticas públicas no

sea n del todo conocidas y que su metodología de aplicación tenga que

ser d istinta a otros países. sobre todo, por contar con características de

país tercermundista.

Si este problema se genera en las instituciones del Estado, seguramente

para la población se presenta aún más; por ello, fue necesario conocer si

los encuestados saben que son éstas.

Los resultados son contundentes, puesto que el 68%, no sabe que son y el

32% si. El cuadro descriptivo 11, refleja como en la mayoría de las Zonas
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Territoriales, e l porcentaje es elevado para la o pción negativa; en la Zona

donde se esperaría fuera diferente, es decir , la 1, por te ner otro tipo de

infraestructura, no lo fue, únicamente el 30% señala si co noc er el término ,

la Zona con menos porcentaje de conocimiento del tema es la 4, (20%).

Donde si resa lta una diferencia, es en la Zona 5, pu esto que los punto s

están divididos por mitad para cada caso, (50%) .

Cabe destacar, la importancia de una política pública como proceso de

democratización, puesto que en estas se refleja el interés que las diversas

instituciones que conforman el Estado, tienen para la sociedad; y para este

análisis, aquellas que pretenden generar la participación ciudadana, a

través de diversos Programas.

CUADRO DESCRIPTIVO 11

..
Z?",,~~~RRITORI~L SI , ' NO

~~. -~~, -
ZONA 1 "CENTRO

30% 70%
TLALPAN"

ZONA 2 "VILLA COAPA" 25% 75%

ZONA 3 "PADIERNA-
35% 65%

MIGUEL HIDALGO"

!ZONA 4 "AJUSCO MEDIO" 20% 80%

ZONA 5 "PUEBLOS
50% 50%

RURALES"

Fuente : Estudio Directo, Tlalpan 2004.
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9.- ¿Para usted, en la formulación de una política pública, quienes

intervienen?

(Muestra: 100 ciud a d a no s y ciudadanas en la s 5 zonas correspondientes a la Delegación

Tlalpan) .

2~~~//

Una política Pública, señala Juan Arsubiaga, es un instrumento de trabajo,

mediante e l cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma

sistemática y coheren te , ciertos objetivos de interés para e l bienestar de

toda la sociedad civi l. Por tanto, se debe tener claro quién o quienes

tienen la facultad de intervenir en la formulación de una política pública,

d istinguiendo desde luego, el enfoque de intervención.

En el concepto señalado por el au tor mencionado, se entiende que el

Estado como ente, es el principal elemento, donde por ejemplo. el

gobierno, como parte de la estructura estatal. tiene la facultad de

focalizar las necesidades generales de la población, para así. poder

sustentar la aplicación de diversas políticas públicas loca les; en este

contexto. podemos señalar a l programa "Hacia un Presupuesto

Participativo 2003", en la delegación Tlalpan. En ese sentido, el contenido

de todos los incisos propuestos en el formato del instrumento, están

relacionados con la formulación de una política pública, sin embargo, la

opción q ue responde a la pregunta es la b] . al mencionar a l Estado y a l
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gobierno. El hecho de poder distinguir entre Estado y gobierno ya se

estableció en el párrafo anterior, únicamente se tendría que enfatizar, q ue

el gobierno, forma parte de las instituc iones visuales que conforman el

Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es una

institución de la estructura estatal, y en su caso, a través de estudios e

investigaciones, necesidades del ámbito social involucrado y la dinámica

económica del país, dicha Secretaría propone e instrumenta las políticas

públicas necesarias.

El 38%, considera a la opción b] , el Estado y el gobierno, como actores

involucrados en la formulación de una política pública; e l 28% cree que

son las organizaciones sociales, políticas, etc., es decir, la opción e): el 19%

se inclinó por la opción d) . correspondiente a los Diputados; y el 15%,opina

que es el Estado el único que debe de involucrarse. Lo importante es saber

cómo es que los encuestados se catalogan en cualquiera de estas

opciones, y si consideran a lguna forma de involucrarse .

En el cuadro descñptivo 12, se observa como los porcentajes se distribuyen

casi de forma similar en los incisos b) y e). siendo estos dos ámbitos

importantes para entender el rol de cada uno en la formulación de las

políticas públicas. Es decir, las organizaciones sociales, políticas, etc., no

son parte de la estructura estatal, sin embargo, éstas pueden estar

involucradas con el Estado, en e l entendido de poder nombrarlas por

concepto, Sociedad Civil.
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CUADRO DESCRIPTIVO 12

C)LAS

B) EL ESTADO Y ORGANIZACIONES D) LOS
ZONA TERRITORIAL A) EL ESTADO

POLíTICAS.EL GOBIERNO . DIPUTADOS

SOCIALES. ETC.

ZONA 1 "C ENTRO
10% 35% 40% 15%

TLALPAN"

ZONA 2 "VILLA
10% 45% 20% 25%

COAPA"

ZONA 3 "PADIERNA-
10% 40% 40% 10%

MIG UEL HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSC O
15% 35% 20% 30%

MEDIO"

ZONA 5 "PUEBLOS
15% 25% 45% 15%

RURALES"

Fuente: Estudio Olredo. nalpan 2004.
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10.- ¿Opina usted, que en su papel de ciudadano (a), tiene la oportunidad

de formar parte en la formulación de políticas públicas?

(Muestra: 100 ciudadanos y ci udada nas en la s 5 zonas correspondientes a la Delegación

T1al pa n)

rNOl
~

JSII
/~

i
I

La sociedad civil, juega un papel fundamental, en el diseño de las políticas

públicas, debido a que es ésta. quien podría señalar las necesidades de la

población, a través de distintas instancias, inmersas en el aparato estatal.

Hoy por hoy, la interacción Estado - Sociedad Civil. es fundamental para

un posible proceso democrático.

La interve nción de la ciudadanía en las instituciones públicas, podría

satisfacer carencias la te ntes. presentes en cualquier espacio. es decir. se

parte de las necesidades o deseos individ ua les. que después se vuelven

a fines a otros individ uos, transformándose en necesidades y demandas

colectivas, con la posibilidad de dar pie a la priorización e intervención de

las d iferentes instancias involucradas.

En ese sentido. la idea de tomar al Estado paternalista y absolutista en este

contexto. donde se lucha por creer en la democracia. es retroceder en el

desarrollo del país; así pues. impera la necesidad de visualizar un Estado

público (democrático), el cual, solo puede darse en sociedades capaces

de organizarse como tal, que en teoría. permitiría generar políticas públicas

eficaces y eficientes.
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En esta pregunta, el 59% de los encuestados, no cree poder tener

injerencia como ciudadano en la formulación de una política pública y el

41 % si. Lo cual demuestra, que la falta de información sobre el tema, tiene

c o mo consecuencia la falta de participación de los ciudadanos, y más

aún cuando son aplicadas.

utilizando la dinámica de las preguntas anteriores, en el que los

encuestados tienen la oportunidad de explicar el porque de sus respuestas,

en el cuadro descriptivo 13, se observa e l porcentaje de personas por

Zona Territorial que respondieron, donde la Zona 4 representa el mayor

puntaje (90%); y las Zonas 1 y 2, el 55%. A través del proceso de análisis, la

Zona 4, no había presentado diferencias significativas frente a las demás,

asimismo, es notable que fue la única Zona que el 100% de los

encuestados, se inclinaron hacia la opción negativa, entonces, es de

suponer que todas sus respuestas están inclinadas a la opción del porque

no, y efectivamente los resultados fueron los señalados. Posteriormente, se

analizarán sus respuestas.

CUADRO DESCRIPTIVO 13

ZONA TERRITORIAL SI NO ¿PORQUE?

ZONA 1 "C ENTRO TLALPAN" 70% 30% 55%

ZONA 2 " VILLA COAPA" 45% 55% 55%

ZONA 3 "PADIERNA-MIGU EL
65% 35% 65%

HIDALGO"

ZONA 4 " AJUSC O MEDIO" 0% 100% 90%

ZONA 5 " PUEBLO S RURALES" 25% 75% 75%

Fuente: EstudIo Dlredo, nalpan 2004.
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En el cuadro descriptivo 13.1, se desglosan las respue stas inc linad as al

porque si. donde se puede obs ervar los tres principales parámetros que

fueron señalados: la organización y la participación ciudadana, los

derechos constitucionales, y la intervención de las ONG's. La idea de

mencionar a los derechos constitucionales es fundamental para cualquier

ámbito nacional, sobre todo, en el aspecto del respeto a las garantías

individuales, sin embargo, en este contexto, me parece un poco ambiguo,

puesto que en realidad, la aplicación de estos derechos son escuetos, y los

hechos cotidianos lo pueden demostrar. Por otro lado, e l hecho de

nombrar a las ONG's. como posible gestor, puede ser trascendente, puesto

que el surgimiento de éstas, ha modificado en muchos sentidos la

organización y la participación social, aunque cabe señalar, que a veces,

también su posible intervención queda acotada por otros tipos de

intereses. Finalmente, es fundamental reconocer a la organización y

participación ciudadana como eje fundamental en la intervención de los

ciudadanos con las instituciones estatales, sin embargo, cabe destacar,

que ésta no puede trascender si a su vez, no cuenta con información

necesaria para saber por lo menos qué se quiere, cómo hacerlo, hacia

dónde dirigirse y sobre todo, porqué.
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CUADRO DESCRIPTIVO 13.1

¿Opina usted, que en su papel de ciudadano (a), tiene la oportunidad de

formar parte en la formulación de políticas públicas? Si, no, por qué

SI POR QUÉ

EXISTEN LASO NG'S EN

PARTICIPACiÓN Y LAS CUALES SE

ORGANIZACiÓN ESCUCHAN LAS
POR CONTAR CON

CIUDADANA EN DEMANDAS
ZONA TERRITORIAL DERECHOS

PROPUESTAS CIUDADANAS, M ISMAS
CONSTITUCIONALES

VECINALES. CON QUE OCASIONALMENTE

LAS AUTORIDADES. SON TOMADAS EN

CUENTA.

ZONA 1 "C ENTRO

TLALPAN" 8.3% 16.6% 4.1%

ZONA 2 "VILLA COAPA"
8.3% 8.3% 0%

ZONA 3 "PADIERNA-

MIGUEL HIDALGO" 33.3% 4.1% 0%

ZONA 4 " AJUSCO

MEDIO" 0% 0% 0%

ZONA 5 " PUEBLO S

RURALES" 8.3% 8.3% 0%

Fuente: Estudio Directo, T1alpan 2004.

Las respuestas incli nad as a l porque no, (cuadro 13.2). se orien tan en dos

sentidos: por un lado, se ref leja la gran necesidad que existe en los

ciudadanos por conocer más del tema; y por otro, se observa, que los

puntos señalados. son algunos de los principales problemas que se

presentan en el país, relacionado con el tema de organización y

participación ciudadana.
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El 15.9% es e l porcentaje más alto , expresa d o en la zona Territorial 4,

haciend o re ferencia a dos puntos: el primero a la incapacidad q ue se

tiene como ciudadano "norma l" , para poder intervenir de cualquier forma

en la formulación de las políticas públicas, y por otro, señalan que no es de

su competencia, dejando esa tarea a las autoridades delegacionales, por

citar un ejemplo. Estos dos puntos, se relacionan a su vez, con el aspecto

mencionado en el párrafo anterior, es decir, la falta de conocimiento

sobre este tema.

Por otro la d o, el hecho de señalar, la falta de oportunidades que tienen los

ciudadanos, puede ir acompañado por la otra característica

mencionada: no se toma en cuenta la opinión ciudadana. Por lo anterior,

se tiene como resultado, el último punto señalado, la falta de información y

de tiempo. Puesto que, esto se puede traducir, en un profundo desinterés

de los ciudadanos por el ámbito público, a l no confiar en sus instituciones.

CUADRO DESCRIPTIVO 13.2

¿Opina usted, que en su papel de ciudadano (a), tiene la oportunidad de formar

parte en la formulación de políticas públicas? SI, no , por qué

NO PORQUE

COMpmNCIA DE
fALTA DE INCAPACIDAD PARA NO SETOMA EN .

lONA TERRITORIAL INfORMACIÓN Y fALTA DEOPORTUNIDADES
lAS AUTORIDADES.

CUENTA. LA OPINiÓNREALIZARlAS ,.
-

POÚTlCAS PÚIUCAS
NO DE LOS

nEMPO CIUDADANA.
CIUDADANOS.

ZONA 1 " CENlRO
4.5%

TLAlPAN" 4.5% 0% 0% 0%

ZONA 2 " Vi l LA COAPA"
4.5% 4.5% 0% 0% 6.8%

ZONA 3 "'PADIERNA-

MIGUEL HIDALGO"' 4.5% 0% 0% 0% 4.5%

ZONA 4 "'AJUSCO

M EDIO" 4.5% 2.2% 15.9% 15.9% 2.2%

ZONA 5 "'PUEBLOS

RURALES"' 4.5% 4.5% 6.8% 4.5% 4.5%

Fuente: Estudio Directo. Tlalpan 2004.
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Cabe destacar. que este punto de la investigación. ya se han analizado

tres ámbitos; la participación ciudada na. la democracia y las políticas

públicas. donde de manera general se puede señalar lo siguiente: las

políticas públicas como parte del proceso de intervención institucional en

la sociedad. son parte fundamenta l de la democracia. al re lacionarlas con

la participación ciudadana informada y conciente. conformando un

posible Estado democrático. Sin embargo. los resultados han demostrado

lo contrario. es decir. la participación ciudadana se ha acotado en su

mayoría al voto electoral. la democracia a su vez. no puede ser llamada

como tal. sino como un proceso de democratización. y las políticas

públicas aplicadas en Tlalpan. enfocadas a generar participación

ciudadana y un mejoramiento de su entorno. no han sido eficientes. si se

toma en cuenta. que por principio. la mayoría de la población desconoce

la existencia de éstas. El hecho de afirmar que el Programa "Hacia un

Presupuesto Participativo 2003". es o no eficiente. se desarrollará en las

preguntas posteriores.
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11.- ¿Conoce algún programa en el cual se genere o se haya generado la

participación ciudadana en la Delegación Tlalpan?

(Muestra: 100 ci uda d a nos y ci ud a d a nas en las 5 zo na s c orrespondientes a la Del egac ió n

T1alpan).

fNOl~
~

Para poder determinar la e ficacia de los diversos programas aplicados en

la delegación Tlalpan. enfocados a generar la participación ciudadana.

fue necesario preguntar si conocen alguno de este tipo, y si es que los

conocen, saber cuáles son, a fin de determinar su eficacia.

Los resultados demuestran que en T1alpan, no hay suficientes programas de

ésta índole. y si los hay, no se cuenta con una difusión adecuada que les

permita interven ir en d ichos programas, puesto que, e l 76%, señala no

conocer alguno, y el 24% si.

Asimismo, el cuadro descriptivo 14, describe como en cada Zona Territoria l,

se percibe esta pregunta; en la Zona Territorial l. Centro de Tla lpan, e l

100%, dice no conocer algún programa relacionado con la participación

ciudadana; la Zona Territorial 5, Pueblos Rurales, tiene el 80%, con la misma

respuesta; las Zonas Territoria les 2, Villa Coapa y 4, Ajusco Medio, cuentan

con el 70%; y la zona Territorial 3. Padierna-Miguel Hida lgo. el 60%. Estos

resultados ref lejan que en la Zona Territorial más cercana (Zona 1)0 la
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institución delegacional. es donde menos se conocen los programas. y de

forma similar. es en la Zona Territorial más lejana (Zona 5). Con esto se

puede observar que en términos generales. las estrategias para la

facilitación de información que se utilizó para por lo menos. la "Hacia un

presupuesto Participativo 2003", no fueron las adecuadas".

CUADRO DESCRIPTIVO 14

ZONA TERRITORIAL SI NO ¿CUÁLES?

ZONA 1 "CENTRO TLALPAN" 0% 100% 0%

ZONA 2 "VILLA COAPA" 30% 70% 15%

ZONA 3 "PADIERNA-MIGUEL
40% 60% 15%

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO MEDIO" 30% 70% 25%

1l0NA 5 "PUEBLOS RURALES" 20% 80% 15%

Fuente: estudio Directo. T1alpan 2004.

El cuadro descriptivo 14.1, refleja que de los programas que la gente

conoce en su demarcación, el "Presupuesto Participativo 2002 y 2003", no

tuvo tanta eficacia como el programa de "Prevención al Delito", que

pertenece al PIT (Programa Integrado Territorial) como proyecto del

Gobierno del Distrito Federal, aplicado en la Delegación T1alpan. Lo

anterior se afirma, si se toma en cuenta, el número de porcentaje para

cada Programa, donde el total es mayor para el de "Prevención al Delito"

(56.2%). y para el "Presupuesto Participativo 2003" el 28.1%. Cabe destacar,

que otro punto mencionado fueron los Comités Vecinales, con el 7.1%. Sin

embargo. esto no puede ser nombrado propiamente como programa. sino
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que está conformado dentro de la Ley de Participación Ciudadana del

Distrito federal.

Además, en el formato de cuestionario, no se dieron opciones previas, de

diferentes Programas, con el propósito de que fueran los propios

encuestados, los que los señalaran, con la finalidad de conocer de

antemano, los Programas más eficaces, tomando como referente de

medición la respuesta de éstos. Por lo que, la siguiente pregunta puede ser

redundante, con respecto a esta, al cuestionar si conocieron o no, el

Programa "Hacia un presupuesto Participativo.2003", sin embargo, los

datos obtenidos, permitirán corroborar los resultados expuestos en esta

pregunta.

CUADRO DESCRIPTIVO 14.1

11.- ¿Conoce algún programa en el cual se genere o se haya generado la

partlclpacl6n ciudadana en la Delegact6n nalpan? SI,No ¿Cu6les?

¿CUÁLES?

7.1% 7.1% 0%

ZONA2 "VILlA COAPA"
21% 0% 0%

ZONA3 "PAD1ERNA-

MIGUEL HIDALGO" 7.1% 0% 14%

ZONA4 "AJUSCO

MEDIO" 21% 0% 7%

ZONA5 "PUEBLOS

RURALES" 0% 0% 7.1%

Fuente: Estudio D1recfo.1IaIpan 2004.
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12.- ¿Conoció y participó en el Programa "Hacia un Presupuesto

Partlclpativo" 2003?

(Muestra: 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas correspondientes a la Delegación

T1alpan).

El 59% de los encuestados, señala no haber conocido y participado en

dicho Programa, y el 41 %, dice lo contraño. Asimismo, si se observa el

cuadro descriptivo 15, es notable, que el porcentaje es elevado para la

opción negativa, la diferencia entre cada Zona Territorial, varía entre 15 y

20 puntos porcentuales, por tanto, se puede afirmar que en general, el

Programa 11Hacia un Presupuesto Particlpativo 2003". no involucró un

número representativo de la población; (ver cuadro de resultados del

Programa) .

CUADRO DESCRIPTIVO 15

I!;~::tZ~~TERlUTORlAL~~! I~~I .: - , "011... ..~ : : .....~ : . "!:.;., ' r ~•.
,_ ..•~ o '

ZONA 1 "C ENTRO TLALPAN" 20% 80%

ZONA 2 "VILLA COAPA" 25% 75%

ZONA 3 "PADIERNA-MIGUEL
35% 65%

HIDALGO"

ZONA 4 "AJUSCO MEDIO" 25% 75%

ZONA 5 " PUEBLO S RURALES" 40% 60%

Fuente: Estudio Directo. nalpan 2004.
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Dicha afirmación tiene como sustento , el total de personas participantes.

(20,379) con el total de la población tlalpense, (580,776), lo cual significa,

que únicamente el 3.5% de la población se involucró en dicho Programa.

Por lo que, si se toma como parámetro la eficacia, entonces se puede

decir, que no funcionó, por la cuestión numérica, por lo menos, debió

haber participado, más del 50%, en aras de hablar de representatividad.

CUADRO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA "HACIA UN PRESUPUESTO

PARTICIPATlVO 2003" DE LA DELEGACiÓN TLALPAN.

" "",',' ,ZONA TERRRORIAL ..TOTAL DEPARTICIPANTES 2003 ,',,,

3.979
ZONA 1 "CENTRO TLALPAN"

3,855
ZONA2 "VILLACOAPA"

4,187
ZONA 3 "PADIERNA-MIGUEl HIDALGO"

4,616
ZONA 4 "AJUSCOMEDIO"

3.742
ZONA 5 "PUEBLOS RURALES"

.' ;~ , 7,ííf,":;;tOTALGENERAL'DEPARTICIPANTES . ., ...0: ..~~.~: ~
20,379 ':- >~;:~;:e"","""'.~}ill""'f;L;4'~{'é, -""'f:'¡¡-n'%',¡¡;e-jjf'¡;:'¡""~"'" .. ':i' 7' . '.40""~~~""';;' 1 ~,. :;7 ","" " ..' ,;.~ ¡;, ',C'•• < • , .-. •• ~ •• ,. " ......,. ," • .... • . ",". •

Fuente. Memoria de la '2:'. Rendición de cuentas. de la Deleqocí ón llalpan. 2003.

Asimismo, vale la pena señalar cuál fue la Zona Territorial. que más

participó, para poder emitir una conclusión territorial. El parámetro de

medición, consiste en tomar como base el total de la pobladón de cada

Zona Territorial. con el número de participantes del Programa (cuadro

descriptivo 16).
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Se puede observar, que la Zona Territorial con mayor número de

participantes fue la 4, (7.7%), misma que cuenta con el menor número de

habitantes, y a su vez, esta Zona, es la que menos posee servicios públicos,

debido en gran medida, a que muchas de las colonias fueron establecidas

por paracaidistas, sobre todo. en el año de 1985, a raíz del temblor. Por

tanto, uno de los principales problemas de esta Zona es el gran número de

asentamientos irregulares que tiene, en segundo lugar, se podía citar la

falta de agua, y en tercero, toda la carencia de servicios públicos que

tiene (encarpetado asfáltico. alumbrado público, etc.) por tanto, es

posible afirmar, que debido a las características de la zona, los ciudadanos

se organizan y participan más, a fin de poder por lo menos, ser escuchados

para que se les puedan brindar más servicios públicos.

La Zona Territorial 5, considero que es la más complicada de analizar y

entender, principalmente, si se toma en cuenta, que terrltorialmente

cuenta con 8 Pueblos Rurales, de los cuales, dos de ellos, están en los

límites del Estado de Morelos y del Estado de México. Los problemas que se

presentan son de varios tipos: por un lado, la carencia de algunos servicios

públicos; y por otro, la capacidad de las autoridades por poder respetar

los usos y costumbres de éstos, (por ejemplo la mayordomía, el cacicazgo,

los ejidatarios, etc.). pero que al mismo tiempo, tales usos y costumbres

generan descontroles jurídicos (tal es el caso de los pobladores de

Jalatlaco, del Estado de México). De igual forma que la zona 4, su

población es pequeña, comparada con las demós (99,447 hab.), sin

embargo, ocupa el 2:'. Lugar de mayor participación en el Programa

(3.7%). Lo anterior, puede ser gracias al sin fin de problemas que esta zona

cuenta, es decir, mientras más necesidades y problemas se tengan, mayor

será la participación.
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La Zona 2, es quien continúa con el mayor número de participantes (3.2%).

ocupando a su vez, el tercer lugar en densidad de población de las demás

Zonas. Las características de ésta , con relación a los servicios públicos,

cambia sustancialmente, puesto que no carece del todo de estos servicios,

el nivel socioeconómico es más alto, pero el principal problema que se

presenta, es el alto índice delictivo. es decir, de toda la demarcación

tlalpense, es ésta Zona la más delictiva. En ese sentido, es posible plantear

que la participación sea más activa que en las otras zonas. por esta

importante característica.

La Zona 3, es quien sigue en número de participantes, donde el (2.8%).

participó en el Programa. Cabe señalar, que en esta Zona, prevalecen las

características heterogéneas en las actividades políticas, económicas.

culturales, etc, con un poder adquisitivo diverso en cada sector, de tal

manera que es posible encontrar en términos sociológicos. diversas clases

sociales, que bien podría representar las características de todas las demás

Zonas (con la excepción de los Pueblos Rurales). Por tanto. las necesidades

y problemas latentes en esta Zona, no se ubican en un solo sentido, es

decir, tanto hay falta de servicios públicos. como delincuencia, etc.

La zona Territorial que menos participó fue la 1, misma que a su vez ocupa

la mayor extensión territorial y el mayor número de habitantes. Está Zona.

ocupa un lugar privilegiado en distintos ámbitos. puesto que. por ejemplo.

todas las áreas culturales de Tlalpan. (museos, cines. parques ecológicos,

etc.)se ubican en esta Zona. así mismo. grandes Universidades tanto

públicas como privadas quedan cerca o están dentro del territorio (la ENA,

la UNAM, la UIC, la Universidad Pontífice. etc.), por otro lado, la delegación

jurídica y política. pertenece también a esta Zona. Las condiciones

socioeconómicas son diferentes de las demás. la población no cuenta con
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las mismas limitaciones que en las zonas 4 y 5, por ejemplo; y sin embargo,

fue la que menos participó (2.4%), luego entonces, es posible corroborar el

planteamiento anterior, pero de forma contraria, mientras menos

necesidades y problemas se tengan, menos se participará en estos

programas.

CUADRO DESCRIPTIVO 16

POBLACION TOTAL PORCENTAJE TOTAL DEPARTICIPANTES DEL

ZONA TERRITORIAL DE CADA ZONA PROGRAMA HACIA UN PRESUPUESTO

TERRITORIAL PARTlCIPATIVO 2003

163.209 24%
ZONA 1 "CENTRO TLALPAN"

118.291 3.2%
ZONA 2 "VILLA COAPA"

ZONA 3 " PA DIERNA- M IG UEL
148.582 2.8%

HIDALGO"

59.509 7.7%
ZONA 4 "AJUSCO MEDIO"

99.447 3.7%
ZONA 5 " PUEBLO S RURALES"
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13.- ¿Cree usted. que el Programa "Hacia un Presupuesto Participativo",

promovió la participación ciudadana. el ejercicio democrático y la

intervención de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas?

(Muestra: 100 ciudadanos y ciudadanas en las 5 zonas correspondientes a la De legación

Tlalpan) .

~
--

I SI
.> 20%

1NOL~~

~
Como parte final del instrumento de entrevista. fue necesario. poder juntar

todas los parámetros que conforman la investigación en esta pregunta. es

decir, para poder llegar este punto, se tenía que pasar por un proceso de

análisis, en el que de forma secuencial. se tuviera como resultado los

parámetros de evaluación para el siguiente paso de la investigación; es

decir. la comprobación de hipótesis. las conclusiones y la formulación de

una propuesta, desde la visión del Trabajo Social.

Sin duda, esta pregunta corresponde a todo el planteamiento de la

investigación. Es decir. conocer si el programa "Hacia un Presupuesto

Participativo 2003", promovió la participación ciudadana, el ejercicio

democrático y la intervención de los ciudadanos en la formulación de las

políticas públicas.
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Con estos resultados, es posible afirmar, que el Programa no fue del todo

e ficiente y e ficaz, puesto que el 80%. dice no creer en e l p lanteamiento

se ña lad o de los parámetros de éste y el 20% si. Sin embargo, no se p uede

decir, de forma contund e nte , que no funcionó. más bien, cabe se ña lar ,

q ue fue un intento más por querer involucrar a la población en estos

á mbitos.

En el cuadro descriptivo 17, se observa que en todas las zo nas Territoriales,

e l porcentaje de personas que dicen no creer en el Programa es elevado,

y sobre todo, en la Zona Territorial 4. con el 90%. Al final este resultado , es

c o ntrad ictorio con el análisis territorial, puesto que, fue esta Zona, quien

más participó. (esta resp uesta puede ser aceptada. si se toma en cuenta

que la calidad de los servicios pú blicos no cambió con la aplicación del

Programa) .

Con la finalidad de poder explicar las razones que los ciudadanos tienen al

responder esta pregunta. fue necesario. realizar un cuadro descriptivo

para los casos de respuesta posit iva o negativa. puesto que estos,

permitirán hablar de la eficiencia del mismo, en términos de calidad de los

servicios públicos. o de la capacidad de los ciudadanos de organizarse y

participar y el conocimiento y aplicación de la democracia y las políticas

públicas. desde su rol.

En este c uadro. se marca e l número porcentual de personas encuestadas

q ue decidieron explicar el porque de sus respuestas.
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CUADRO DESCRIPTIVO 17

ZONA TERRITORIAL SI NO ¿POR QUÉ?

ZONA 1 "CENTRO TLALPAN " 25% 75% 30%

ZONA 2 "VILLA COAPA" 15% 85% 30%

ZONA 3 "PAD IERNA-MI GU EL HIDALG O " 30% 70% 50%

ZONA 4 "AJUSCO M EDIO " 5% 95% 60%

ZONA 5 " PUEBLO S RURALES" 25% 75% 70%

Fuente: Estudio Directo. Tlalpan 2004.

Las personas qu e si creen (cuadro descriptivo 17) que e l Programa

promovió la Participación ciudadana. el ejercicio democrático y la

intervención de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas.

mencionan puntos importantes que permiten a firmarlo. pero únicamente

en uno u otro sentido. es decir. e l 20% de los encuestados, pertenecientes

a la zona Territorial 2. afirman que se intentó involucrar a toda la población,

que insisto . como principio de democratización es favorable.

El (30%) de los encuestados distribu idos en todas las Zonas, suponen q ue

este programa generó mayor apertura a la democracia; tan solo e l 10%.

correspondiente a la Zona 1. cree que este Programa benefició a su

colon ia. Fina lmente 20% de encuestados: si c reen en el Programa. por el

mismo hecho de crearlo.

Con todo esto . se puede concluir, que efectivamente este Programa

intentó involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, con

respecto a la aplicación del recurso para los servicios públicos, sin

embargo, los resultados no permitieron concluir con el objetivo de éste.
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puesto q ue en primer lugar, la participación fue escueta , los servicios

pú bl icos no mejoraron, y a l final, la participación ciudadana , solo fue de

opinión.

CUADRO DESCRIPTIVO 17.1

13.- ¿Cree usted, que el Programa "Hacia un Presupuesto Participativo",

promovió la participación ciudadana, el ejercicio democrático y la

intervención de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas? Sí.

No, Porqué

SI POR QUÉ

SE INTENTÓ POR EL

INVOLUCRAR A MAYOR HECHO DE POR

~ONA TERRITORIAL TODOS LOS APERTURA A LA CREAR BENEFICIAR A

SECTORES DE LA DEMOCRACIA PROGRAMAS MI COLONIA

SOCIEDAD. CIUDADANOS

ZONA 1 "C ENTRO

TLALPAN" 0% 10% 10% 10%

ZONA 2 "VILLA COAPA"
20% 0% 0% 0%

ZONA 3 " PADIERNA-

MIGUEL HIDALGO" 10% 10% 0% 0%

ZO NA 4 "AJUSC O

MEDIO " 0% 0% 0% 0%

ZONA 5 "PUEBLO S

RURALES" 0% 10% 10% 0%

Fuente: EstudiODirecto. Tlalpan 2004 .

Las personas encuestadas que no cree n en el Programa (cuadro

descriptivo 17.2) señalan con mayor énfasis, que fa ltó informa ción de éste

y además tiempo, (60%, distribuidos en todas las Zonas). Lo c ua l sig nifica

que uno de los principales problemas q ue permitiero n la falta de eficacia
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del Programa, fue la poca difusión de este, provocando en los c iud a d a nos

desinterés por interve nir en cua lq uier ámbito público.

Otro número importante de personas encuestadas, (13%) señalan que la

participación fue muy baja, lo cual permite ejemplificar la respuesta

anterior.

Un punto importante, que no ha bía sido señalado, fue la práctica de la

corrupción de los fun cion arios pú blic os, (15.6%) y pese a que e n este

Programa, se pretendía lograr un cambio democrá tico , la corrupción

prevaleció, y se refl ejó e n e l otro punto señalado por los encuestados, es

decir, el incumplimiento de las obras públicas señaladas (6.4%)d en tro de la

metodología del Programa.

CUADRO DESCRIPTIVO 17.2

13.- ¿Cree usted, que el Programa "Ha cia un Presupuesto Participativo ",

promovió la participación ciudadana, el ejercicio democrático y la

intervención de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas? Si,

No,Porqué

NO PORQUE

INCUMPlIMIENTO DELASOBRASPÚBUCAS
FALTA DE

PRÁCTlCACONSTANTE
INFORMACIÓN Y DE

BAJOS NIVELES DE ELEGIDAS PORMEDIO DELVOTO. EN El
l ONA TERRITORIAL

PARTICIPACIÓ N DELACORRUPCIÓN DESARROllO DEl PROGRAMA '"HACIA UN
TIEMPO

PRESUPUESTO PART1C1PATIVO"

ZONA I "CENTRO

TLALPAN" 71R 2.6% 5.2% 0%

ZONA 2 "VilLA COAPA"
7.fR 2.6% 0% 0%

ZONA 3 "PADIERNA-

MIGUEL HIDALGO " 13.1% 2.6% 2.6% 2.6%

ZONA 4 " AJUSC O

MEDIO" 18.4% 0% 71R 0%

ZONA 5 " PUEBLOS

RURALES" 13.1% 5.2% 0% 3.8%

fuent e . Estucio Dire cto . lI alpan 2004.
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4.9 COMPROBACiÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis de esta investigación es: Las políticas públicas a través de

Programas institucionales que promueven la participación ciudadana son

d eficientes. si en el ejercicio de esta. no se contempla una educación

social reflexiva, participativa y conciente.

Los resultados de la encuesta, aplicada a 100 ciudadanos y ciudadanas

de la s cinco Zonas Territoriales que comprenden la delegación T1alpan,

permiten aceptar la hipótesis, por los siguientes aspectos:

• Los diferentes programas donde se pretende involucrar a la

sociedad civil, por medio de la participación ciudadana, resultan ser

ambiguos, a l no abarcar parámetros educativos, de verdadera

organización y participación social, y mucho menos, se pretende

generar conciencia en los ciudadanos.

• Los resultados del Programa "Hacia un presupuesto Participativo

2003" ,confirman lo antes señalado, donde:

a. No se generó la participación ciudadana en la mayoría de los

ciudadanos (tan solo el 3.5% del total de la población tlalpense

participó). Propiciando que el número de participantes fueran

20,379.

b. La mayoría de los tla lpenses, desconocen los parámetros

marcados en el Programa en cuestión: democracia,

participación ciudadana, y políticas públicas ( de los 100

ciudadanos encuestados, el 68%. no sabe que son las políticas

públicas; el 87% señala si saber qué es la democracia, sin

embargo, de ese 87%. el 44%, la acota al voto electoral;

asimismo , el 85% señala si conocer qué es la Participación

111

Neevia docConverter 5.1



ciudadana, aunque de igual forma, el 37%, la define como la

capacidad de votar).

c . Los tla lpenses no conciben el Programa, como una política

pública y mucho menos perciben esto c omo un proceso

democrático , puesto que el 80% de encuestados, no cree que el

programa promovió la participación ciudadana, el ejercicio

democrático y la interve nción de los ciudadanos en la

formulación de una política pública.

d . La metodología del programa "Hacia un presupuesto

Participativo 2003" , no contempló de forma adecuada, la

necesidad que exíste entre los ciudadanos de informarse, para

poder entender la dinámica de éste, así como la capacidad de

involuc rarse más en este ámbito.

112

Neevia docConverter 5.1



CAPITULO V

"EL TRABAJO SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE

INTERVENCiÓN EN LA CONSTRUCCiÓN DE LA

PARTICIPACiÓN CIUDADANA: PROPUESTA DE

UN MODELO DE EDUCATIVO.
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5.1 JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA

Con los resultados de la investigación de campo en la delegación Tla lpan,

es posible afirmar que los ciudadanos encuestados (yen genera l)

necesitan estar informados sobre los ámbitos públicos q ue están

trasformando a l país, es decir, la transición a la democracia, donde la

participación ciudadana y las políticas públicas, son parte de ésta.

Cuando los ciudadanos deciden participar directa o indirectamente en

algún Programa institucional (tal es el caso del "Presupuesto Participativo)

la mayoría de las veces no se sabe porqué, o que significa socialmente.

Asimismo, es importa nte conocer las diversas instancias gubernamentales

que brindan servicios, para poder acudir adecuadamente en caso de ser

requerido. (por citar un ejemplo) .

Hoy por hoy, el ciudadano informa do podría generar un cambio

trascendente en la vida pública del país, lo cual permitiría tomar decisiones

más certeras. Sin embargo. el estar informado, no es suficiente para e l

p lanteamiento anterior, se complementa siademás éste. se concientiza de

todos éstos ámbitos; por lo q ue la posibilidad de contar con ciudadanos

propositivos y reflexivos. se incrementaría; los cuales podían darle un giro a

la dinámica de organización y participación social. que actualmente se

presenta.

Así pues, se manifiesta la necesidad de proponer un modelo educativo,

donde los ciudadanos puedan encontrar herramientas básicas de

información apta, que les permita desarrollarse más en el ámbito público.

La manera que se propone en este modelo educativo. es vía la

capacitación. misma que se plantea como principal motor trasformador.
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La capacitación se plantea desde el ámbito multidisciplinario. es decir.

distintos enfoques profesionales. tomando en cuenta el perfil de cada uno.

y la relación con los ámbitos públicos. Las actores sugeridos en la

capacitación son: Trabajadores Sociales. Sociólogos. Politólogos.

Psicólogos. juristas y administradores.

Este modelo sugiere capacitar al ciudadano. para que esté informado. sea

reflexivo. se concientice y sea propositivo. para después emprender la

participación y organización ciudadana de forma más eficiente.

5.2 El MODElO DE EDUCATIVO

CAPACITACiÓN
MULTIDISCIPUNARIA EN LOS

CIUDADANOS

INFORMADO

REFLEXIVO

PROPOSITIVO

D
ORGANIZACiÓN Y

PARTICIPACiÓN CIUDADANA
EFICIENTE
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5.3 OBJETIVO GENERAL

• Capacitar a lo s ciudadanos y ci udad a nas d e la deleg a c ión Tla lpa n,

en los temas de participación social , d emocracia y po lític as

públicas, a fin de brindar información elemental que genere una

participación ciudadana eficiente.

5.4 METAS

• Impartir la capacitación en las cinco Zonas Territoriales que

comprenden la Delegación Tlalpan.

• Capacitar a 100 ciudadanos y ciudadanas por cada Zona Territorial,

obteniendo así, un total de 500 personas capacitadas.

• Abarcar las 147 Unidades Territoriales"35 que conforman la

Delegación Tlalpan, distribuidas a su vez , dentro de las cinco Zonas

Territoriales.

• El Programa de Capacitación se realizará durante el transcurso de

un año, a partir de su inicio.

5.5 LIMITES

.:. Espacio

El programa de capacitación se pretende realizar en las cinco Zonas

Territoriales que comprenden la Delegación Tlalpan: Zona 1, Centro de

Tlalpan, Zona 3, Padierna Miguel-Hidalgo, Zona 4, Ajusco Medio y Zona 5,

Pueblos Rurales.

•:. TIempo

Para la realización de este Programa, será necesario, contar con 12 meses,

a partir de su inicio.

J5 Término administrat ivo Que se le da a la conforma ci ón d e una o a lgunos colonias. barrios. p ueblos.
asentamientos y Unidad es Habita cionales.
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.:. Trabajo

El programa de capacitación está dirigido a ciudadanas y ciudadanos de

la delegación T1alpan.

5.6 ORGANIZACiÓN

.:. FUNCIONES y ACTIVIDADES

TRABAJADOR SOCIAL

FUNCIONES ACTIVIDADES

Planificar

Dirigir

Diseñar

Coordinar

Promover

Desarrollar

Capacitar

Supervisar

Evaluar
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• Planeación del programa de
capacitación.
• Dirección del programa de
capacitación.
• Diseño de material de difusión
(carteles, dípticos, etc.).
• Coordinación e intervención
con el equipo multidisciplinario y
las autoridades delegacionales.
• Promoción del Programa de
capacitación con las autoridades
delegacionales y el equipo
multidisciplinario.
• Desarrollar estrategias de
acción con la ciudadanía.
• Capacitación del equipo
multidisciplinario y la ciudadanía.
• Supervisión del programa de
capacitación.
• Evaluación del programa de
capacitación.
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AUTORIDADES DELEGACIONAlES

FUNCIONES

Gestionar

Apoyar

Coordinar

Programar

Promocionar

ACTIVIDADES

• Intervención interinstitucional
(Escuelas. Secretarías.
Direcciones Generales, etc.)

• Gestionar apoyo de diversas
organizaciones externas,
internas y afines del proyecto.

• Brindar apoyo en las diversas
actividades programadas en
el programa.

• Coordinación en la
programación de los diversos
inmuebles delegacionales,
necesarios para las
actividades del programa
(salas, auditorios, etc.).

• Brindar apoyo con los diversos
materiales de difusión, cañón,
etc., y diversos materiales que
se necesitan para la
capacitación.

• Brindar apoyo con el personal
para la difusión del programa
y para la capacitación.

EQUIPO MULTlDISCIPLlNARIO

FUNCIONES ACTIVIDADES

• Coordinación con el Trabajador
Social y las autoridades
delegacionales.

Coordinar • Programación de actividades de
la capacitación, con el

Programar Trabajador Social y el personal de

Capacitar
la institución.

• Capacitación para poder
Promover brindarla a los ciudadanos, a

través de la dirección del
Trabajador Social.

• Promoción del programa en
diversos espacios públicos de la
deleqación Ilolpon.
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5.7 RECURSOS HUMANOS

AUTORIDADES DElEGACIONAlES.

Responsabilidades y atribuciones:

• Dar luz verde al Programa

• Gestionar la intervención con las direcciones internas u otras

instituciones externas.

• Legitimar todas las actividades planificadas en el Programa. así

como la autorización del uso de las instalaciones delegacionales.

• Autorización de la intervención del personal delegacional necesario

para el desarrollo del Programa.

• Facilitación del uso de los recursos materiales necesarios para el

desarrollo del Programa.

TRABAJADOR SOCIAL

Responsabilidades y atribuciones:

• Planificación del Programa de capacitación a la ciudadanía

• Dirección del Programa en completa coordinación con las

autoridades delegacionales. a fin de éstas sean quienes legitimen

todo el proceso.

• Capacitar tanto al equipo multidisciplinario. como a la ciudadanía.

POUTÓlOGO. CONTADOR Y/O ADMINISTRADOR

Responsabilidades y atribuciones

• Coordinación con las autoridades delegacionales (estos pueden ser

parte del personal adscrito a la Delegación, o ser estudiantes de

esas carreras en la UNAM. y hacerlo como servicio social dentro de

la institución delegacional) y el Trabajador Social.

• Realización de plan de trabajo. en coordinación con el Trabajador

Social
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• Promoción de las actividades del Prog rama. en coordinación c o n las

au toridades d elegaciona lesy e l Trabajador Social.

• Intervención en la capacitación a la ciudadanía.

5.8 RECURSOS MATERIALES Y FISICOS

• Material de papelería: hojas. papel bond. cartulinas, plumones,

plumas, etc.

• Material de elaboración de diversas actividades: computadora.

impresora, copiadora, cañón, equipo de acetatos.

• Material logístico: mesas y sillas, equipo de sonido.

• Material para la difusión: mantas y pintas

• Espacios físicos: salas audiovisuales, auditorio. Coordinaciones

Territo riales (subdelegaciones) , p lazas públicas, escuelas, Centros

Comunitarios, Deportivos, etc.

5.9 PROCEDIMIENTO

• En primer lugar, será necesario, presentar los resultados de la

encuesta aplicada a 100 ciudadanos y ciudadanas de la

delegación T1alpan. como parte de un diagnóstico inicia l, que les

permita a las autoridades delegacionales involucradas, tomar una

decisión aprobatoria y dar luz verde con el apoyo requerido para la

aplicación del Programa.

• Posteriormente, será necesario, desarrollar un Diagnóstico territorial ,

en conjunto con las autoridades competentes para proponer el o los

lugares, donde serán impartidos los cursos de capacitación. Cabe

destacar, que los lugares idóneos. seg ún los resultados de la

investigación son: Esc uela s (toma ndo en cuenta que está dirigido a
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ciudadanos y ciudadanas, por tanto, el nivel tendrá que ser a partir

de la prepara toria); Centros Comunitarios o sedes de reunión. donde

asistan a mas de ca sa ; y la Coordinación Territo rio!"> .

• Para lograr reu nir a los ciudadanos en los diversos espacios para que

sean capacitados, será necesario lo siguiente:

l. Territorialmente. visitar los domicilios particulares. con la

finalidad de que asistan las amas de casa . los desempleados.

las personas de la tercera edad. etc.. es decir, aquellas

personas que no tienen que sa lir a realizar una actividad.

2. La visita domiciliaria se realizará por Zona Territorial, abarcando

cada unidad territorial que c omprende la Zona.

3. Durante la visita domiciliaria, se explicará rápidamente la

importa ncia de conocer la participación ciudadana. de la

posibilidad de ejercer la democracia y la capacidad que se

tiene como ciudadano en la aplicación de una política

pública. los cuales a su vez. se desglosan en otros, tales como.

la gestión administrativa . etc.).

La visita domiciliaria se realizará en el transcurso de la mañana.

con el equipo multidisciplinario, el Trabajador Socia l, y/o

personal de apoyo que la delegación brinde (promotores

sociales) , los cuales tendrán que ser éstos últimos de la Zona

Territorial. es decir. que trabajen en la Coordinación Territorial

correspondiente a la Zona. Como material visual, además de

una explicación muy breve de los temas antes expuestos. se

entregarán dípticos que contengan información general,

procurando contar con un lenguaje muy sencillo.

4. El díptico tendrá la siguiente información: qué significa ser

ciudadano, qué es la democracia y la importa ncia de esta ; la

36 Termino administrativo. que se le da a la oficina de gobiemo que corresponde a una Zona Territorial. (también
es conocida co mo Subd elegación), en la cu al se realizan diversos trómites administrativos d e forma local.
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participación ciudadana como parte fundamental de la

democracia y las políticas públicas, como parte de un Estado

democrático. (Esta información, no puede estar con un

lenguaje avanzado y no se puede cargar el contenido

temático en el díptico)

5. Posteriormente, se les hará una invitación, para que asistan a

una reunión, (que esta puede ser cerca de sus casas, en la

casa de algún vecino, etc.), donde se les explicará el

Programa de capacitación y los beneficios que tiene.

6. Para involucrar a los estudiantes, una vez acordado, qué

planteles serán visitados, así como realizar los trámites

administrativos necesarios, con ambas instituciones; se visitarán

las escuelas preparatorias utilizando la misma dinámica, es

decir, primero se informa, luego se invita, para concluir con la

capacitación.

7. A fin de involucrar a otro tipo de población, se utilizará la

Coordinación Territorial, como medio informativo, por medio

de carteles. dípticos. etc.

8. Los Comités Vecinales. son otro medio de comunicación,

mismos que a su vez, propiciarán la cadena informativa.

9. Localizar un listado de organizaciones sociales. civiles , etc..

pertenecientes a la delegación T1alpan, para que éstos

también sean un posible medio informativo.

10.Una vez acordado en los distintos espacios territoriales, la

fecha y lugar del curso. así como haber obtenido el número

idóneo de ciudadanos inscritos en los talleres, se tendrá que

dar una fuerte campaña informativa, para que no se deje de

asistir, donde las diversas instituciones involucradas, aportarán
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desde su entorno diversos recursos. Por ejem p lo. perifoneo,

dípticos. mantas. pintas, etc.) .

• Cabe destacar. qu e los talleres, tendrán que ser continuos en cada

lugar especifico, es decir, no cortar la secuencia de los temas , para

poder obtener resultados eficaces.

• Se pretende que los talleres, sean impartidos por un equipo

multidisciplinario, donde el Trabajo Social. como profesión,

autoridades, sociedad civil, puedan intervenir en equipo. (Para esto.

será necesario, capacitar en primera instancia, al equipo

multidisciplinario) .

• La capacitación por cada Zona Territorial. se tendrá que realizar en

un tiempo de 2 meses, de los cuales, se utilizarán 2 días de la

semana, donde al cabo de 16 d ías habrá culminado. La distribución

de los talleres.

• La capacitación se realizará en horario vespertino.

• La capacitación de los ciudadanos, tendrá dos fases: la primera es

de carácter informativo o teórico y la segunda se caracterizará por

la praxis, es decir. que los ciudadanos re a licen suspropias propuestas

de acción ciudadana. que conozcan los lugares públicos. etc.

• Los talleres son los siguientes:

1. La democracia en el contexto actual

11. La participación y organización social como eje trasformador del

Estado.

111. Instituciones que conforman el Estado

IV. Las políticas públicas y la intervención de la ciudadanía

V. Administración y utilización de los recursos
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5.10 METODOLOGfA DE LOS TALLERES DE CAPACITACiÓN

CARTA DESCRIPTIVA
Fecha: Zona Terrltorlal: Lugar de capacltacI6n :, _

Taller: La democracia en el contexto actual No. De Ciudadanos'

; ObJ~tlyo: "
.",:, Material de .

" •,¡¡~:~;~lr~~i,lc~~ ; de¡airollo del tallerTema 'ú ; ¡r~~W~'~1f!-{:':.:W0¡ Tiempo Responsable.. ¿ poyo '" " 'fl n ' :

Qué es la Que losciudadanos Por medio de la exposic ión se explicaró a los 1hora Trabajador
de mocracia: conozcan el térm ino Equipo de ciudadanos el tema. seró necesario la utilización Social
(concepto. democracia. para acetato. de cuadros sinópticos. o esquemas del mismo. Politólogo
oríqe nes y poder entender el Papel Bond para presentarlo en el equipo de acetatos.
desarrollo) contexto actual Plumones Posteriormente. a través de la lluvia de ideas. los

Cinta canela ciudadanos expondrón las principales propu estas
Iy se formularón conceptos generales.
RECESO DE 15 MINUTOS

El contexto Que los ciudadanos Papel Bond Exponera losciudadanos el tema. involucrarlospor 30 Trabajador
actual: La logren comprender el Plumones medio de la lluvia de Ideas. Reconocer el contexto minutos Social
democracia en con texto actual Cinta canela actual en la democracia a través de diversos Politólogo
México entorno a la ejemplos y presentarlo por equipos en papel Bond.

democracia. de tal
manera que
identifiquen su
posición en ella .

RECESO DE 15 MINUTOS
¿Cómo ejercer la Que los ciudadanos Hojas blancas Exponer a los ciudadanos el tema. nom brando las 1 hora Trabajad or
dem ocracia? conozcan las diversas Papel Bond diversas formas de ejercer la democracia (con la Socia l

alternativas del Plumones Intención de no acotarla al ejercicio democrótico), Politólogo
ejercicio de la Plumas formar equipos para que estos concluyan con las
democracia. diferentes formas de ejercer ia democracia y

formular una conclusión general.
Finalménte los ciudadanos deberón extrapolar la
información obtenida con la aplicación de diversos
recursos( hemerogróficas, o asistiendo algú n lugar
o úbtlco.l
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CARTA DESCRIPTIVA
Fecha: Zona Terrltorlal: Lugar de capacltacI6n:, _

Taller: La partlclpacl6n y organlIacl6n social como eje transformador del Estado No. De Cludadanos: _

Material de
" i~Técnlc~~ y desarrollo del tallerTema Objetivo Tiempo Responsable

.!. g~t1~~ '~~t ", ;.t, ce', .;
, . apoyo

','1\.; "oi\llJIj "'..,' ""í ",'"."

La participación Que los ciudadanos El facilitador dar6 una explicación general de la los lhora Trabajador
y la organizaci ón conozcan los términos Equipo de temas . para después mostrar con im6genes en el Social
social y las de participación y acetato. equipo de acetatos. diversas formas de
diferentes formas organi zación social. osí Papel Bond participación y organización social. Posteriormente
de ejercerla. como las diversas Plumones los capacitados formar6n equipos. a través de

formas de ejercerla. Cinta canela técnica de lluvia de ideas. describir6n sus
con clusiones. Al final deber6n mo strar en papel
Bond, suresultado.

RECESO DE 15 MINUTOS
La participación Que los ciudadanos Equipo de Teniendo como antecedente el primer tema del 1 hora Trabajador
ciudadana. distingan a la acetato taller . el facilitador dar6 hojas blancas y plumas a Socio l
como parte parti cipación Hojas blancas los ciudadanos para que éstos describan que
fundamental ciudadana como Papel Bond entienden por la participación c iudadana.
para la parte fundamental del Plumones Posteriormente. se leer6n algunos de los con ceptos
democracia ejerc icio democr6tico. Plumas en público y se deber6 llegar a una conclusión con

con la finalidad de el asesoramiento del facilitador.
que éstos comiencen Asimismo. se presentar6n en el equipo de acetatos.
a integrarse m6s en los im6genes de participación ciudadana tales como
espacios públicos. votaciones electorales.

RECESO DE15 MINUTOS
La participación Que los ciudadanos Equipo de De forma general. el facilitador expondr6 a través 3D Trabajador
social como logren comprender acetatos de cuadros esquem6ticos el tema. posteriormente. minutos Social
instrumento cómo es que la se har6 un an6lisis de los dem6s temas vistos. para
transformador participación y la concluir con el taller.
dei Estado organización social.

permite a los
ciudadanos intervenir
en las instituciones que
conforman el Estado.
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CARTA DESCRIPTIVA
Fecha: Zona rerrltorlal: Lugar de capacltaclón :, _

raller: Instituciones que conforman el Estado No. De Cludadanos:. _

Material de
rema Objetivo r6cnlcas y desarrollo del taller TIempo Responsable

apoyo

Caracterfstic as Que los ci udadanos El fa cili ta dor da una explicación gen eral del tema, 1hora Trabajador
fundamenta les conozcan de form a Papel Bond posteriorme nte, a tra vés de la técnica de lluvia de Social
del Estado. general, las Plumones Ideas, los ci udada nos tendr6n qu e seña lar qué Politólogo

caracterfstlcas Cinta c anela en tiend en po r el Estado. El facilitador, dar6 un
fundamentales del c oncepto general y despuésse explicar6 de forma
Estado, con a muy sencilla el Estado mexic an o.
fina lidad de que
c om pren dan el Es tado
mexic a no.

RECESO DE 15MINUTOS
¿Qué son las Que los ciudadanos Papel Bond El fa ci litador explicar6 el tema a través de 45 Trabajador
instituciones? conozcan las Plumones esqu emas sencillos en el papel Bond . minutos Social

instituciones q ue Cinta cane la Posteriormen te. a tra vés de la lluv ia de ideas. los Politólogo
c onform an e l Estado. ciudadanos describir6 n en púb lico qu é
c on la finalidad de insti tuci ones conocen.
que éstos reconozcan
su papel como
ci udadano en cada
una de éstas.

RECESO DE 15 MINUTOS
Conformación de Que losciudadanos Papel Bond El facilitador tomará lo listo de Institucionessenolodosen 45minutos Trabajad orSocial
losdiversos conozcan de formo Plumones el temo anterior y éstedeberá senolcr de formo general Polltólogo
instituciones general. lo conformación Cinto canelo cuálessonlosfuncionesde codo uno. quien esel
públicos de losinslltuclones principal representante. y en algunoscosos.seseñoloró lo

.oúblicos. ubicación oeoor óñco.
RECESO DE 15MINUTOS

Instrumentos Que losciudadanos Equipo de 8 facilitador explicará el temo. posteriormente mostrará 1hora Trabajador Social
Institucionalesen el reconozcan susderechos acetato losInstrumentosque existen paro el ejercicio democrático Politólogo
ejercicio de lo en tomo 01ejercicio de lo o travésde el equipo de acetatos, El facilitador revisará
participac ión participación ciudadano, algunosde losartrculosy seexOpllcarán brevemente.
ciudadano. o travésde los

Instrumentosleccies.
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No. De Cludadanos: _

CARTA DESCRIPTIVA

Fecha: Zona Terrltorlal: Lugar de capacltacI6n:. _

Taller: Las Políticas Públicas y la Intervencl6n de la ciudadanía

Material de
T'c:nlcas y desarrollo del tallerTema Objetivo TIempo Responsable

apoyo

Las Políticas Que los ciudadanos Elfacilitador explicaró el tema, con el equipo 1 'I:z hora Trabajador
Públicas: origen, conozcan el concepto Equipo de acetatos seño lor ó todos aquellos elementos que Social
c oncepto y de las pol íticas acetato. expliquen las polfti cas públicas. Posteriormente. a Politólogo
metodología públi cas. suorigen y su Papel Bond través de la lluvia de ideas. los ciudadanos Adm inistrador

metodología (de Plumones deberón señolor qué programas conocen. con la
tormo general y muy Cinta canela finalidad de asociarlos den tro de las po líticas
sencillo), públicas. Al final. se formarón equipos y estos

deberón plasmaralguna propuesta de pol ítica
pública, esta deberó tener elementosgeneralesde
la metodología, (el facilitador explicaró la
importancia de orlorízor necesídades).

RECESO DE15 MINUTOS
Interacció n Que los c iudadanos Papel Bond Elfacilitador expllcaró el tema. A través de la lluvia 45 Trabajador
soci edad civil- reconozcan cuól es su Plumones de Ideas, los ciudadanos deberón señolor có mo minutos Social
Estado en la papel en la Cinta canela piensan que podrían Interven ir en la toma de Politólogo
conformación de con formación de una decis iones públicas. Elfacilitador Admi nistrador
una pol ítica polít ica pública y la Deberó marcar muy bien las posib ilidades de
pública. importancia de la participación. el rol de cada institución y las

intera cción con el consecuencias de esto.
Estado, para la
transición a la
democrac ia.

127

Neevia docConverter 5.1



No. De Cludadanos:, _

CARTA DESCRIPTIVA

Fecha: Zona Terrltorlal: Lugar de capacltaclón:, _

Taller:Administración y utilización de los Recursos públicos

Material de
T6cnlcas y desarrollo del tallerTema ObJettvo nempo Responsable

apoyo

¿Qué son los Que los ciudadanos Elfacilitador deberó explicar el tema de forma muy 45 Trabajador
rec ursos comprendan que son Equipo de gen eral. cuidando los de tall esde esquematización minutos Social
públicos? los recursos públicos. acetato. y el lenguaje. (debido a que puede ser un tema

complejo). La exposición se realizaró a través del
eouloo de acetatos.

RECESO DE 15 MINUTOS
Institucion es que Que los ciudadanos Papel Bond Elfacilitador. ret omaró el ejercicio del tall er de las 1 hora Trabajad or
intervienen en la conozcan cual es el Plumones instituciones que conforman el Estado. expo ndró Social
distribución de papel de las Cinta canela una lista de éstas y se realizaró un ejercicio en el Politólogo
los recursos instituciones en la que los ciudadanos señolen cuól o cuóles
públ icos distribución de los instituciones creen que estón invo lucradas en la

recursos públicos y asignac ión de recu rsos públicos. Posteriormente el
qué instituciones facilitador. deberó explicar el papel de éstas y
intervienen. aclarar todas las dudasrescecto al tema.

RECESO DE 15 MINUTOS
Criterios de Que los c iudadanos Equipo de Elfaci litador. deberó explicar el tema a través de
asignación de los conozcan de manera acetato esquemas por medio del equipo de acetatos.
recursospúblicos. general. cuóles son los Hojas blancas Posteriormente. los ciudadanos expondrón sus

criteriosque se utilizan Papel Bond dudas.Al final se forma rón equ ipos y estos deberón
para la asignación de Plumones señolor la conclus ión de todo el taller. a través de
los recursos públicos. Plumas c uadros esauemótico s en el popel Bond.
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5.11 EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA

Lo evalu ación del Programo de capacitación, será por c od o Zona

Territorial. En un primer momento, se realizará uno evaluación de proceso,

tomando en cuento los siguientes aspectos:

• Número de asistentes, contrastando con el número deseado.

• Asistencias de los capacitados (poniendo como límite 3 faltas)

Lenguaje y expresión adecuada de los capacitadores, a partir de las

características de los capacitados.

• Contenido temático acorde al p lanteamiento inicial.

• Recursos materiales adecuados y suficientes.

Posteriormente, se realizará una evaluación al final de la capacitación,

esta deberá contener los siguientes elementos:

• Propuesta de los capacitados, la cual debe tener los puntos

generales señalados en la capacitación.

• Considerar si las metas planteadas en el programa fueron

alcanzadas: tiempo, forma, y número de participantes.

• Conformación y/o incorporación de alguna organización civil, social.

ONG, Comité Vecinal; de algunos ciudadanos.
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CONCLUSIONES

A través del desarrollo de esta investigación. se han expuesto temas que

tienen que ver con el proceso de cambio político. c ultura l. económico y

social del país. donde la democracia como principal eje transformador

determina tal hecho.

Los parámetros marcados en la investigación. son las políticas públicas.

siendo éstas. fundamentales para la función de un Estado democrático. así

como la participación ciudadana y a la democracia. como parte central

de la transición.

Sin embargo. para hablar de una transformación en el país, en torno a la

democracia, fue necesario describir de forma general. el proceso histórico

que se ha tenido, tanto en el sistema político como en el social.

presentando algunas deficiencias trascendentes que no han permitido

generar en un sentido estricto, un Estado democrático.

Es común afirmar que México se encuentra en un proceso de transición

hacia la democracia. Después de tantas décadas de gobiernos

representantes de un solo partido. Pero el hecho de que llegara a darse la

sustitución de un partido por otro en el ámbito legislativo o en la

presidencia del país, no implica que repentinamente pasemos de un

sistema político no democrático a una democracia; si bien la alternancia

naturalmente traería cambios encaminados a un desarrollo de un sistema

político más abierto y competitivo, ese cambio, por sí mismo, no implicaría

que el país lograra la estabilidad política. económica. social. y cultural. ni

mucho menos que arribáramos a la democracia.
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Aunque los procesos electoral es sea n una condición necesaria para la

tra nsición d emo crá tica. Los a vances recientes en Méxic o , en la parte

legisla tiva , son ciertamente notables. Pero las elecciones libres, competidas

y recon ocidas son sólo e l principio del proceso. Se trata de una de las

partes más simp les de lo denominado democracia, debido a que sus

demás componentes se refieren al comportamiento de los actores, a las

instituciones que la hacen efectiva, a los controles reales que existen sobre

lo s gobernantes, a la independencia de los tribunales y así sucesivamente.

Es decir, las e lecciones son una cond ición necesaria, pero no suficiente de

la democracia. Es tan sólo una de sus formas.

En el caso del papel que juegan las políticas públicas como principio

fundamental de un Estado (público) democrático, se debe señalar en

primera instancia que, existe una gran contradicción de éstas proveniente

de su origen (Estados Unidos e Inglaterra) tanto en la traducción del

vocablo (la palabra política, procede del inglés y se utiliza como pollcy, y

para los anglófonos, pollcy evoca al patrón de acción gubernamental que

estimula la cooperación social; y politics se puede entender como la

dirección del Estado, por influir en quien lo dirige), como en la metodología

de aplicación, puesto que se debe contemplar que son países con una

estructura totalmente distinta al nuestro, y es por ello, que la forma de

aplicarla cambia, al tener que adecuarse a las necesidades de la

sociedad mexic a na , por lo que no se puede en términos reales, hablar de

una metodología homogénea para la aplicación de éstas. La forma de

ejecutarla tiene que ver, en la mayoría de las ocasiones, con un notable

interés político, dejando a un lado las prioridades de la sociedad. Si en el

mejor de los casos, se pretendiera utilizar una metodología eficaz en la

realización de una política pública, el primer obstáculo sería la falta de

capacidad de las instituciones por realizarla, tomando en cuenta , que

muchos de los individ uos q ue las conforman, no cumplen con el perfil
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idóneo, de acuerdo al área o ámbito q ue están desa rro llando y los

eje mplos son varios: e l caso de CONAC ULTA, la Lotería Nacional paro la

Asístencia Pública; entre otros, donde se ha observado q ue d ic has

instituciones no realizan adecuadamente sus funciones.

Asimismo. la sociedad civil en intera c c ió n con e l Estado , debiera ser e l

cl ímax idóneo para una pos ible transic ió n a la democracia, puesto que es

ésta. quien podría determinar una intervención. donde las necesidades y

problemas sociales se identificaran adecuadamente. priorizando así. la s

políticas públicas aplicadas en diferentes ámbitos. Sin embargo, es

evidente que la participación social. en este caso, la ciudadana. se ha

acotado en aspectos muy específicos, como se mencionó en el párrafo

anterior, que incluso las mismas instituciones se han encargado de

extrapolarla. es decir, el voto electoral. que pese a la gran importancia

que tiene, se acotan otras posibilidades de interacción, por ejemplo, en los

diversos acontecimientos entamo a las decisiones públicas, se toma

únicamente al ciudadano como legitimador de decisiones que de

antemano, ya se van a realizar, por lo que dichas políticas públicas

resultan ser buenas fórmulas políticas, donde la ciudadanía cree q ue

ejerció su derecho (aunque constitucionalmente si lo hizo), pero si se

analiza de fondo y no de forma, se puede notar que no se practicaron

necesidades reales de la población.

Resalta pues, que la política pública debiera ser la respuesta del Estado a

las demandas y exigencias de la sociedad a la que pertenece, asimismo,

la política pública efícaz. permitiría ser el nexo entre la sociedad política y

la sociedad civil. y como tal. poner de manifiesto la relación,

responsabilidad y representatividad del Estado con los distintos actores que

conforman la sociedad civil.
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El Programa delegacional investigado. permite a firmar q ue actualmente.

las políticas p úb licas a travé s de los Programas Institucional es que

promueven la participación ciudadana. no han generado gra ndes

cambios en la socieda d, puesto que los Programas. se enfocan más al

número de participa ntes. y dejan d e lado los aspectos c ua lita tivos. es

de cir, los cambios trascendentes de una sociedad rumbo a la

democracia.

Es imperante c ontar con una sociedad d onde los ha bita ntes que ejercen

la participación ciudadana. sean capaces de ejercer su d erec ho

c onstitucional, de organizarse, de crear propuestas, de intervenir en las

decisiones públicas. pero con el preámbulo de contar con herramientas

necesarias para su intervención. es decir, saber qué hacer. cómo

involucrarse, dónde acudir. etc., y la pos ibilidad de id entific ar su rol c omo

ciudadano inmerso en la sociedad civil . en alguna organización social, o

en cualquier otro espacio.

Cabe destacar, que para e l caso la propuesta de esta inves tigación.

valdría lo pena halar de participación y organización social, donde la

participación ciudadana juega un papel fundamental dentro de todo el

universo que trae consigo la participación social. Lo anterior, es debido, al

termino peyorativo, que implica el ser "ciudadano", p uesto q ue determina

constitucionalmente una edad específica, derechos y obligaciones

determina das y puede darse el caso de limitar la participación.

Finalmente, la idea de presentar este panorama de participación

ciudadana actual. donde los resultados no son ta n positivos, como es que

se manejan p úb licamente, no significa que en México no se esté

avanzando en este aspecto, por el contrario, a través de diversos
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acontecimientos que se han suscitado, ha sido notorios los a vances

democrá ticos, sin embargo, resulta ser. ta n solo e l comienzo, de un

proyecto de vid a , que d e forma ideal , p ermitiría contar con una

c onformación social distin ta o la que se está viviendo.

Desde esto perspectivo, el papel de cado ciudadano consis tiría en

primero instancio, darse cuenta de esa necesidad, la s formas de

intervención, pueden ser varias; en esta investigación, se presento una de

ellos. El compromiso adquirido como estud iante egresado d e la UNAM, y

sobre todo como Trabajador Social, comienzo en poder tener la

capacidad de plasmar las experiencias obtenidos en diversos ámbitos

públicos, y el poder proponer algún programo.
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ANEXO

• DISTRIBUCiÓN DE COLONIAS, BARRIOS, UNIDADES

HABITACIONALES y PUEBLOS POR ZONA TERRITORIAL

• INSTRUMENTO DE ENTREVISTA
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DISTRIBUCiÓN DE COLONIAS, BARRIOS,

HABITACIONALES y PUEBLOS POR ZONA TERRITORIAL

ZONA 1 CENTRO DE TlALPAN

UNIDADES

TIPO COLONIA
,

I COLONIA I AMPLIACIÓN ISIDRO FABELA

I
COLONIA I ARENAL TEPEPANI

I BARRIO I ELTRUENITO

I BARRIO I SAN FERNANDO
I

I COLONIA
I

CANTERA

I COLONIA I TEPEXIMILPA

I COLONIA
I

CANTERA PUENTE DE PIEDRA

I COLONIA
I

CHIMALCOYOC

¡UNIDAD HABITACIONALI TLALPAN HUAPANGO
- _... . --- - -

I FRACCIONAMIENTO
¡

COLINAS DEL BOSQUE
.. _- -- --

I COLONIA I LA NOPALEDA

IUNIDAD HABITACIONALI RESIDENCIAL FRESNOS
- - --- _.

I COLONIA I CORRALES 1

I COLONIA I CORRALES 2
._->. -

I BARRIO I CUEVITAS CURAMAGUEY

I FRACCIONAMIENTO I INSURGENTES CUICUILCO
..

I FRACCIONAMIENTO I PARQUE DEL PEDREGAL

I COLONIA
1

VILLA O LlMPICA

I COLONIA I EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR

I COLONIA I ELMIRADOR

I COLONIA I MIRADOR 10 SECC.

I COLONIA I MIRADOR 20 SECC.

I
COLONIA I MIRADOR 20 SECC.I

i COLONIA I M IRADOR 3a SECC.
I
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LA JOYA

AILES DOS

ISIDRO FABELA

JARDINES TLALPAN

RINCON DEL PEDREGAL

C LUB DE GOLFMEXIC O

LUIS DONALDO COLOSIO

FUENTES DEL PEDREGAL

JARDINES DE LA MONTAÑA

CONDO MI NIOS DELBOSQUE

CONDOMINIO TORRES TLALPAN

CONJUNTO RESIDENCIAL PEDREGAL

I FRACCIONAMI ENTO 1- I
r- FRACCIONAMIENTO 1,--------- - - -- ._._-_.-
I FRACCIONAM IENTO 1------------- - ----- -·---- - -1

FRACCIONAMIENTO I

I FRACCIO NAMIENTO 1- ------- - ---- - -----=---- - - - - - - 1

¡UNIDAD HABITACIONAL I

I FRACCIONAMIENTO ,- --------- - -------- - - - - - -- -

I COLONIA I
IUNIDAD HABITACIONALI-- - - - --- - - - ----- - - ------ - - 1

¡UNIDAD HABITACIONAL I
IUNIDAD HÁBITACIONALI-.-.-~---~---'::'-:-=-::"-"'-~':'-:-~~~----------I

I COLONIA . _ I
LOS VOLCANES

ELCONVENTO

MESA DE LOS HORNOS

I C:?=~~IA _ __ I
I C~_~ONIA_ . _ [====='---'====-=:~=~_"=:":'-:-=::c':-~==---~=---'-I

SANTISIMA TRINIDAD

NIÑO JESÚS

TEXCALTENCOLA MESA

PEDREGALDE LASAG UILAS

PEDREGALDE SANTA URSULA XITLA

MIGUEL HIDALGO VILLA OLlMPICA
1_.. ~?LONI_A :[= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = '-1
IUN ID~D ~ABIT~C1_~NAL: 1 .

I BAR.~I~ _J =.=_= = ===== = = ==== =7""======= = =-'-1

I COLONIA I
1- ·~_·- C?:ON-IA ~ J===~=~============-=='---=----I

PUEBLO QUIETO

PUEBLOCANELA

PEDREGAL DELLAGO

INFONAVIT RANCHO CANELA

COMUNEROS DE SANTA URUSULA

IUNIDAD HABITACIONALI

IUNIDADHABiTACI()NAL! .

I . COLONIA- - - - I===-==':'-:-====="="::-'~-'--'::-=-----=-=--I

1 _ COL?N!A __ j,='·=··==---_========'==:=~=::-='---'~===-----II COLONIA I
AMPLlACION ISIDRO FABELA (SECC. CANTIL)

SAN BUENAVENTURA

ROMULO SANCHEZMIRELES

AMPLIACiÓN SAN JUAN TEPEXIM ILPA (SERVIMET)

¡ COLONIA _. I

I FRACCIONAMIENTO I-~----==-===:':-"::--:-:------=-~---------

I COLONIA I
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EL DIAMANTE/TEPEXIMILPA

C UC HILLA AMPLlACION TEPEXIMILPA

COLONIA

COLONIA

COLONIA ¡-- LOMA BONITA

COLO NIA I SAN JOSE TEPEXIMILPA

COLONIA I SAN JUAN TEPEXIMILPA

COLONIA I TEXCALTENCO LA MESA

UNIDAD HABITACIONAL I FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR

UNIDAD HABITACIONALI ISSFAM # 1

IUNIDAD HABITACIONALI SAN PEDRO MARTIR - FOVISSSTE

I COLONIA I SECCiÓN XVI

I BARRIO
I

SAN PEDRO APOSTOL
..._.._....__ . , _.. - - -- .- -- --

I COLONIA I SANTA URSULA XITLA
.........

I COLONIA
I

CUMBRES DE TEPETONGO
- ._- --. ..._.... -- - -- - - - - -.-....

I COLONIA I TLALCOLlGIA
-- - - - - .. _.

I COLONIA
_ 1

TLALPAN CENTRO 1
---- ------ . - ~ - -- - - --- --- . _. - -

I COLONIA I TLALPAN CENTRO 2

1 ___ -
CO LO NIA

__1 m ___

TORIELLO G UERRA
-- -- .. - .- - - - - -

IU N~D~D H~BI~~_~IONAL I CONDOMINIO SAN FERNANDO
_.._- - -- ._. '-'-"- -- - -- - ~--

IUNIDAD_HABITACIONA~I ZAPOTE 1
- .. - -- - - - --_. . -- - --

IUNIDA~HABI~A:I~~ALL ZAPOTE2
._- . -- .-.- . --- .... -._ . -- -- -

¡UNIDAD HABI_T~CIONALJ ZAPOTE3
- - - -' -~ - ,-.-. --

IUNIDADH_ABI~A~I~NALI PEÑA POBRE
.-----_ ._..-.... .._._ . --.. .... ._. _._.. ... -.. . "_ ...__.__ .__..

IUNIDAD HABITACION~L I EMILIO PORTES GIL (PEMEX)
.----. _. . ". .

I U N I DADHABITAC~~N~L I PEMEX-PICACHO
.._... _- .._-_. - ' . ... . ---....._._- ._--

¡UNIDAD HABITA~IONAL 1 _ RESIDENCIAL INSURGENTES SUR 1
.. __ ..- -- - _.. . 0.,_

IUNIDAD HABITACI~~ALI RESIDENCIAL INSURGENTES SUR 2
.. _. -- --- . . . - -- --- - -,-

IUNIDA~ HABITACIONAL 1 _ FUENTES BROTANTES FOVISSSTE (MZAS. 1-5)
.- .. . ~ .. _. _..._-- - . - ...

I COLONIA I FUENTES BROTANTES-FOVISSSTE

I FRACCIONAMIENTO I FUENTES DE CANTERA

I FRACCIONAMIENTO
I

FUENTES DE TEPEPAN

r
1-- --1
! I

I
I
I
I
I
I
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¡ - CO LO NIA --~I FUENTES DE TEPEPAN (ELMIRADOR)
-,

I COLONIA ! FUENTES DETEPEPAN 1
i

I - I

I COLONIA I MOVIMIENTO ORGANIZADO

r COlONIA I VALLE DE TEPEPAN

ZONA 2, VilLA COAPA

TIPO I COLONIA

I COlONIA I ARBOLEDAS DELSUR

I COLONIA I AMSA
.. -- -.

I COLONIA I ARBOlEDAS DEL SUR (EX EJIDOS DE HUIPULCO)
_. ........... ._.

I COLONIA J ARENAL DE GUADALUPE
. _. -..-..-.- 0'.-- ..... _. __. .. - _.

I COlONIA J EJIDOS DE HUIPULCO
- .- " .. -"...- _."- ~. -. - .. _.--~

I COLONIA I BElISARIO DOMIGUEZ SECCION XVI
. - -

I UNIDAD HABITACIONAL Jl BElISARIO DOMINGUEZ SENADORES
. -- - ----- . .

l UNIDAD HABITACIONAL :L CONJUNTO URBANO INFONAVIT CUEMANCO
. __.. _.. ._. . - _.- .

I COlONIA :1 CONJUNTO URBANO COAPA
.. - . .-

I FRACCIONAMIENTO :l . VERGEL Y COAPA
. ... . .. _._ .._- . _- - -- _ .

I COLONIA

--'
HACIENDA DE GUADALUPE

.. _. __o __

..- . - •• _ 0 ... -

I COlONIA
'1

EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS
• - __ o •.. ___ - •• _ _ "' 0-.

I FRACCIONAMIENTO I flORESTA COYOACAN
. - .. .. - ._ ... .. .._- -

I FRACCIONAMIENTO I PRADOS COAPA lo SECC.
. - .

I FRACCIONAMIENTO L PRADOS COAPA 20 SECC.
._ --- - - - -- .... .._. _-• ...- - -._-- ---

I FRACCIONAMIENTO
. 1

PRADOS COAPA 3a SECC.
. - . . -_ . -_.

I FRACCIONAMIENTO I CHIMAlI
- . -

I FRACCIONAMIENTO L RANCHO LOS COLORINES
. _..._----

I FRACCIONAMIENTO I GABRIEL RAMOS MILLAN

I COlONIA I MAGISTERIAL COAPA

I COlONIA I GUADALUPE TLALPAN (EMllIANO ZAPATA)
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!- ------- --COLO NIA------------r EXHACIENDA COAPA

¡ ._---- - - -- ."FRACCI ON AM IENTO I RESIDENCIAL HACIENDA CO APA
I

I
-

IFRAC CI ONAMI ENTO HACIENDA DE SAN JUAN

¡- UNIDAD HABITACIONAL I JARDINES VILLA COAPA

I FRACCIONAMIENTO I RINCO NADA LAS HADASI
I FRACCIONAMI ENTO I VILLA LAZARO CARDENAS

I

I COLONIA I ANGEL OLIVO SOllS

I UNIDAD HABITAC IO NAL I LOTERIA NACIONAL

I UNIDAD HABITACIONAL I TENORIOS FOVISSSTE

I UNIDAD HABITACIONAL I MISIONES TLALPAN

I UNIDAD HABITACIONAL I NARCISO MENDOZA S. M. 2

I UNIDAD HABITACIONAL I NARCISO MENDOZA S. M . 6

I UNIDAD HABITACIONAL I NARCISO MENDOZA S. M. 7

UNIDAD HABITACIONAL I NARCISO MENDOZA S. M. 1

UNIDAD HABITACIONAL L NARCISO MENDOZA S. M . 3
- .-. . _.- - -_.- - .... ._.. .. _-

COLONIA L_ NUEVA ORIENTALCOAPA
_... -- -- 0 - - . . -- - ._-

FRACCIONAMIENTO I RESIDENCIALACOXPA
- --- -- -- - - - -- --

FRACCIONAMIENTO I REAL DELSUR
-_. .. - - _ .. _-

FRACCIONAMIENTO J RESIDENCIAL ACOXPA
_ .. -- __ o __ .-." ....._-. - --

FRACCIONAMIENTO I RESIDENCIAL VILLA PRADO COAPA

I FRACCIONAMIENTO I VILLA COAPA S.M. 4

I FRACCIONAMIENTO I VILLA COAPA S.M . 5

I FRACCIONAMIENTO I VILLA COAPA S.M . 8
--

I FRACCIONAMIENTO I RINCONADA COAPA la SECC.

I FRACCIONAMIENTO I RINCONADA COAPA 20 SECC.

I UNIDAD HA8ITACIONAL I RINCONADA TLALPAN
-- -- -

I COLONIA I SAN BARTOLO ELCHICO

I COLONIA I SAN LORENZO HUIPULCO

í UNIDAD HABITACIONAL I TENORIOS 1 (INFONAVIT)

I UNIDAD HABITACIONAL I TENORIOS 2 (INFONAVIT)
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UNIDAD HABITACIONAL

FRACCI ONAMI ENTO

UNIDAD HABITACIONAL

UNIDAD HABITACIONAL

TRES FUENTES

VILLA ROYALE

DOCTOR IGNACIO CHAVEZ

HUESO PERIFERICO

IGNACIO CHAVEZ

COLONIA GRANJAS COAPA

I UNIDAD HABITAClONAL I SAUZALES CEBADALES

I FRACCIONAMIENTO I VERGEL DE COYOACAN

I FRACCIONAMIENTO I VERGEL DE nolpon

I FRACCIONAMIENTO I VERGEL DEL SUR

I FRACCIONAMIENTO I VILLA DELSUR

I FRACCIONAMIENTO I VILLA CUEMANCO
.... - .. ..

I UNIDAD HABITACIONAL I FOVISSSTE PERIFÉRICO
-

I COLONIA I VILLA DEL PUENTE
". " . • _ • • - _" "' 0'_ " " ", - ._-- -

I FRACCIONAMIENTO l. VILLA ROYALE
._- . . .... _. . . . . . .. - . . ... . __ .. _.. - ..._..

- ~ .._-- _ _ o - . . ...

ZONA 3, PADIERNA-MIGUEL HIDALGO

o • • _ ._. . - ---- ..........._- .-~. --. . _--

I TIPO ._ 1. COLONIA
_ _ o, ... .- _. .. --- ..._- .. . .

I BARRIO J LA LONJA
.._---_ ..

I BARRIO j CALVARIO CAMISETAS
.- . ~_..-.. . . ... _-.

I BARRIO I CAMISETAS
..... - . ._-- . . . .. .. _o. . .. _"'0 '_.'-.-'- . -~ . ...

I COLONIA I CUEVITAS
..

I BARRIO
..1

EL CAPULlN
-_.._.. - ___ o _.-._--- .. _. ---- . ___ o• ..

I BARRIO I EL METRO
. _.. - . ..

I COLONIA J JARDINES DEL AJUSCO
- . ...._- .. - _o -o

I BARRIO I LA FAMA
. .

I COLONIA I LA FAMA 11

I COLONIA I LOMAS DE PADIERNA

I COLONIA I MIGUEL HIDALGO

I COLONIA I MIGUEL HIDALGO 10. SECC.
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COLONIA

C OLONIA

I

Ir- -
I

MIGUEL HIDALGO 20 . SECC.

MIGUEL HIDALGO 30. SECC.

COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 10. SECC.

COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 20. SECC.

COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 30. SECC.

COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 40. SECC.

COLONIA POPULAR SANTA TERESA

TLAMILLE

TORRES DE PADIERNA

FUENTES BROTANTES FOVISSSTE(F,G,H,D,C,I,J)

COLONIA
,------,---:--::-_ _ 1

1I COLONIA I
- - - - - - - - - --- --------- - 1

IUNIDAD HABITACIONAL I

ZONA 4, AJUSCO MEDIO

-- _.. - .- .. - -- -. -- -- - 0-'

I TIPO I COLONIA
---~--- .

"0- '-- • __ - - -- -- ---

COLONIA I BELVEDERE
- - 0_-- . __ - ---- --- -- _____ o. .. . . ---

COLONIA 1. MIRADOR I
.. '-' - - -- . ._-

COLONIA
1

MIRADOR 11
--- ...- - - - -- ..... -_ .. _.--- .-.~-. • O" ---

COLONIA I BOSQUES DEL PEDREGAL
- - - . .. --

COLONIA I CUILOTEPEC 11
-

COLONIA I C HICHICASPATL
.._-- - -- --- ---

COLONIA I DOS DE OCTtJBRE
._-

COLONIA 1. LOMAS DE CUILOTEPEC
. __ .. .- .. . . -_ .' . .--. -- - -

COLONIA I MILPITAS

COLONIA I RINCON DE DON FELIPE
. --..-- .- - .-_..

I COLONIA
___ 1

SAN NICOLAS

I COLONIA I VISTASDEL PEDREGAL

I COLONIA I CHIMILlI

I COLONIA I MIRADOR 11

I COLONIA I CRUZ DEL FAROL
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COLONIA C HIMILLI

C O LO NIA TEMASCA LlLLO

COLONIA C UC HILLA DE PADI ERNA

C OLO NIA CU ILOTEPEC 11

C OLONIA SAN NICOLAS 11

COLONIA V ISTAS DEL PEDREGAL

COLONIA CU LTURAMAYA

COLONIA LOS ENCINOS

DOS DE OCTUBRE

MIRADOR I

MIRADOR 11

PEDREGAL DE SAN NICOLAS

ZACATON

PARAJE 38

LOS ENCINOS

LOMAS HIDALGO

LOMAS DE PADIERNA

TORRES DE PADIERNA

LOMAS DE PADIERNA SUR

I COLONIA " ' - _.Iu·_··COlON1A----- :[==-,,-·"-.-=_..=-=- =. ========= = =======1

.l . COLONIA :I= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =!I
[ COLONIA ;1

l.... COLO~IA __ [========================= ==::=!I

L .. COLONIA :1

:1 .n_ COLONIA l

SECTOR XVII

COLONIA PRIMAVERA

VERANO

ASENTAMIENTO ZORROS O SOLIDARIDAD
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ZONA 5, PUEBLOS RURALES

o COACTETLAN

!J EQUIPAMIENTO COLEGIO MILITAR

o JA RDINESDEL XITlE

o PUEBLO DE LA MAGDALENA PETLACALCO

o MIRADOR DEL VALLE

o NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO

o PARAJE TETENCO

o PUEBLO PARRES EL GUARDA

O PUEBLO DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC

O PUEBLO DE SAN MIGUEL AJUSCO

O PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO

O PUEBLO DE SAN MIGUEL XICALCO

O PUEBLO DE SANTO TOMAS AJUSCO

O PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR

O TECORRAL

O PLAN DE AYALA

O TLALPUENTE

_ __ o.
--~-- ---

I POBLADO I ASENTAMIENTO

SAN MIGUEL TOPILEJO I ACHICHIPIZCO
--

I AHUACATlTLA

AMP. TEZONTlTLA
,_._. ~.._. . -~ ,-_ ... -- - ---_o.

AYOCATITLA

AYOMETITLA

AYOPA
- -

CAMINO ANTIGUO AL CANTIL
-

CH INITA NORTE

CH INITA SUR
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El CALVARIO

CUANEJAQUE

CUAlISCANTITLA

CORTIJODEMENDOZATEMASCAlTlTLA;---.--- --- -- i L=-.O=.. =========::=;1

o '1' I

• 11=.=..=..=. ~=.o.=._o=.=o o =====.::=====:==:=:==:========~I

:1
:1=00= =0=0'=_=00=0=00=' 0=000='= 0=' ==a==:=SI::=fÓ~, N=========1

KM 30
'1
:1=:''''''.=' =''=-'''.-=-0_=0=0=-'=0'=0="=..=,=o=':=KM=-='3=2=.6='0==========1

KM 33

LAFAJA
'1'-=== = = = = = = = = = 1
I1

JLAPRESA

LA MORUCHAi[
11=. ===============il

lAS REJAS

lAS MARGARITAS

LAGRANJAS ESTRElLA MORA OTE. BARRANQUllLAS11:===== = = = = 1
lAS ROSAS

lAS TORRES

lOS ARCOS

lOS ANGelES

lAS VIAS KM 34.5

I.====~========;I
11:==== = = = = = = = ==i1
1
1= = = = = = = = = = ====1

11_

.. . - I

OCOlLA
,
!

OCOlLA CHICO ¡
.- - ..J

OYAMEYO
~

SIETE OCOTES I
I

TEHITIC I
TEHUIZO I.. - ,

TEPACHERAS TEPEINTLA I,
i

TETEQUllO
,
I
I.. _o •

I1 o •• • _. ~OS PASTORES TEPOZAN MOCHO

11= = = = = = = = = = ==i1
I
I====~=======~I

I [===~=:===========:========il
1IJ I= = = = = = = = = = = = = ==i1
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I
-_._.._-..-.•._._....__.

TEZONTlTLA

TOXIAC

XAXALCOII

XAXAUPAC

-----1!=~·· =-====~========I
[ [¡====~~~=====¡I
11ili== = = ===:==::::==:== = = = '

11
I
I
!

CRUZ ESLAVA

ElCEDRAL

El CHARCO !
I

ELSABINOCO ¡
I

GUARDITA I
¡

LA CAÑADA SAN JUAN BAUTISTA ¡
!

LA MAGUElLERA !
!
I

il LA PROVIDENCIA PIRÁMIDE I

i

11

- -- -_.- ,
LOMAS DE TEPEMECAC !

II _
_ ___• .J

LOSAJUSCOS :,
_. . .-

!I MANINAL NORTE I
I,

j[ MANINALSUR ,
!

1
MAYEACUEDUCTO

I

I
I

I MILUYAC I
j'

OCOMOZOTLA MANINAL I
I

IL
SAN JUAN NUEVO j- --

[ TECOENnTLA CANOAS I
-- -'
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XITlEII

TECPAN

nAPANCO
---~-~---lt=~~- =- -==========,

:1 _
ZONA ASENT.LA CAÑADA Y SAN JUAN NUEVO

r_.._- .-- - ---- ._- - - -- -- .. _.__. ._._--_. _--- --- - o••• _ •• _ _ ._- - - --_ ._-_. - _ .._. - - - - - -

POBLADO il ASENTAMIENTO
-- -- " ___ 0 •• --- - -- - , . . .._._- . .. . - -- -- _.-.- -_.- -- ---

t LA VENTA MI.36
.- -- . ' 0 _ - ' - --- -. -_.. -.-. ---- -- -

:1
AMPLIACiÓN LA VENTA/lLANO SUR

-- - - . ... -.. -- -- -_-.. .. ._- -- . . . ........ --- . . .._-

:1
BOSQUES DE CUATZONTlE

_ __ _ o_o .._-..•.- .. _.- - -- --- _ .• __ _ _ _ _ _ __ .. _ _ _____•..• _ • .__ 1

11
EJIDO HEROES DE 1910 ,

:,
El CONEJO ,

--- .. . - - .-.- -- - .'

JI
El lLANO ,

-- - J

!I El SILBATO I
_ __ o -- _ _ _ o '-._- ..... .... - --- .•-.J

SAN MIGUEl AJUSCO !I El XIPIE 11
~

IL ESTACION LA VENTA
I
I
I

-- . -- - . _. --- ---!

I1 LA HERRADURA i
I[ LA HERRADURA 11 i

. I

11
LA QUINTA ~

f[ LA VENTA/LA JOYA
¡

I
I._-_.. ..- -

I1
LA VIA LA HERRADURA 1

--- . j

1 PEDREGAL DE CUATZONTlE
I

---- -- . -.--- -- I

t
- - __ o ._.. _-- - , --- _.._- . . - .- --- - .

POBLADO
JI.

ASENTAMIENTO I

I
._.. _.. ..... - -_.. -- - . .. , --

i :1.
BELVEDERE DE TERESA/lOS DUNDES j

I

---. - - -.--- - -

I1
lOMAS DECUllOTEPEC ¡

AJUSCO MEDIO

11 PROLJAZMIN I
1I

SAN NICOlAS 11 I

JASENTAMIENTO

El ARENAL 1111 MAGDAlENA PETLACAlCO 11

r on. POBLADO 11
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ARENAL

AMPLIACiÓN NUEVA MAGDALENA PETLACAlCO

DILIGENCIAS

le
1[= = = = = = = = = = = = 1

hu _ JL _

i-----
ASENTAMIENTO

r - - - - ._-~ ~ -.- - -- -- - - -- _.__._- --- .

POBLADO
:1

ASENTAMIENTO
..._--- .. - .._-- - _. -_... -_.. -- . ... _- .--. . -- - - --- ---- -- -I

:1
BUENAVISTA/ BELLA VISTA

I
---- - - - -_. - - .- - .,, - .---- . O " .". -- .. _.__._- •. .!

1

1 HUETLATllPA

I
- - -- -- . _... --_ . .- -

:1 CANTERA TEHUEHUE

I
'1

CORRASOlCOI

I 1
1I

KM2
1

Ile
CHANCOYOTE

SAN MIGUel XICAlCO MEMECALA i

I

I CAMINO VIEJO ATEPEPAN

I ---

i I TlATIlPA

I t; COCOMOlOTLA
- - - - --- n

I

1

I LA MAGUEYERA TATAMAXTITLA
! - -I
!

~L
TATAMAXTITLA

i - - -
I [ CAMINO ANTIGUO A DILIGENCIASI
I - - -

[
--

POBLADO I ASENTAMIENTO
I - -:

SAN ANDRés TOTOlTEPEC TlALMlllE i
I

AMP. MIRADOR Del VEllE/CDA. SN JUAN J
COA . PORfiRIO DIAl I

LA CASETA i
-.J

LA MAGUEYERA/DOlORES TLAlLl
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- - - ---_ ._- _._ ---- -- -------~ ------- - -
LA JOYITA

-

!I COA. PORFIRIO DiAl (U.H)
.- ~ .._.._. -- . ._.._----- _. -- - .-'---..--

!I
ATOCPASUR

- -- ___o_o - -_.- . -- - -_.. --- _....

ll _
ZORROS

-_.._- - __ _o -- ....- --- --

I PARAJE TEXCALATLACO
._... _-~ --- _. -- _ _ _ o • • •• - - - - o . __ . ... _-~ . - .---_ ._-_....

,1 TLAlPUENTE SUR
i

. '-" --- - --- -- .-. -

:1 DOLORES TLAlll
_..._.. . _. _-- -- - ---_._ -- --- --- - --

:1 MIRADOR oa couaet
- - .. .- -- -.

¡I XICAlCO ORIENTE
- -- - _._ - - -- . .. _- -- --- .. _-- --- . .-.-

iL AMP. lOMAS DETEXCALATLACO
..~- ._-" ._-- -- 00

_ _ _ o
_._~ --

il VISTA HERMOSA
. _- -- ...." .. ._.~-~.._- -" -"' --'"

_. _.. .., .._.._- _...-~,- -_..•..•.• ..•__.. _ .....

['-
PARAJE TETENCO i,

_. - .0_- - --
TECORRAlTlTLA I

! _1 ¡

0 - ." -- _...._.. .. ...- -- - -- o· -- -- _ o -- -- _J
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UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

E NTS

ESCUELA NACIONAL DETRABAJO SOCIAL

-:. ENCUESTA DE ANÁUSIS PARA LA REAUZAClÓN DE TÉSIS PROFESIONAL DE LA ESCUELA

NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNAM .

OBJmvo: Conocer la participación y organización de los habitantes de la delegación llalpan. con

los diversos Programas que se promovieron en d icha instituci ón. durante el periodo 2001-2003. así

como el conocimiento y seguimiento que éstos realizan entorno a la Participación Ciudadana. 10

Democracia y las Políticas Públicas.

DATOSGENERALES

Zona Territorial: _

Edad: Sexo: F_M_ Estado Civil: Ocupación: _

INSTRUCCIONES: Señale el inciso que suponga correcto. y/o escriba la respuesta en aquellos

espacios que estón en blanco. si usted así lo considera.

1.- Sabe usted. que es la partlc:1paci6n ciudadana

al Si

b) No

2.- Para usted qué es la participación ciudadana

al Un derecho ciudadano para elegir a nuestros representantes.

b) Participar en la toma de decisiones en conjunto con el gobierno.

e) Actividad democrótiea. que permite a los ciudadanos organizarse y participar

libremente.
Otro, _

3.- ¿Considera que actualmente usted está ejerciendo la participación ciudadana?

e ] Si
d) No
¿Porqué?
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4.- ¿Cómo lo hace?

a) Es parte de alguna representación vecinal oficial.

b) Estimula, promueve y forma parte de la organización ciudadana.

el Participa a través del voto en las elecciones de susrepresentantes

d) Integra movimientos sociales organizados que les permita incidir en la toma de decisiones

públicas.

el Asiste a diversas instancias gubernamentales por iniciativa propia para solicitar servicios

públicos.
Otro: _

5.- ¿Sabe usted qué es la democracia?

al Si

bINo

6.- ¿De los siguientes conceptos, señale el que usted considere adecuado paro deftr* lo democraclo?

a) Sistema de gobiemo y forma de vida equitativa

b) Respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos.

e) Participación de los ciudadanos por medio del voto.

Otro _

7.- ¿De acuerdo a lo anterior, cree usted que lo democracia se estó practlcando, o que usted llene lo posIblIIdad

de ejercerla?

a) Si

bINo

¿Porqué?

8.- ¿Sobe usted que son los polillcos públcas?

a) Si

bINo

9.- ¿Para usted , en lo fonnulodón de uno política púbUca, quienes Intervlenen?

al B Estado
b) B Gobiemo y el Estado
el las Organizaciones políticas, sociales, etc.
d) los Diputados
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10.- ¿Opina usted. que en su papel de ciudadano (a), tiene la oportunIdad de formar parte en la formulación de

politlcas púbUcas?

a) Si

bINo
¿Porqué ?

11.- ¿Conoce algún programa en el cual se genere o se haya gene<ado la Patficlpación Ciudadana en la

delegación nalpan?

a ) Si

bINo
¿Cuól es? _

12.- ¿Conoció V participó en el Programa "Hacia un Presupuesto Partlclpatlvo 2003"1

al Si

bI No

13.- ¿Cree usted que el Programa "HocIa un Presupuesto PartIdpotfvo. promovió la PartIcIpad6n CIudadana. el

ejercicio democr6flco V la intervención de las ciudadanos en la constrvcd6n de poIíllcas públcas?

al Si

bINo

¿Por qué?
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