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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende reflejar la situación de la participación ciudadana 

en grupos organizados y su grado de incidencia ante la toma de decisiones gubernamentales 

en la Delegación Venustiano Carranza del Gobierno del Distrito Federal, durante el año 2000, 

este trabajo se desprende del periodo laborado en dicha institución del gobierno capitalino. 

La realización de esta investigación se lleva a cabo de forma descriptiva, partiendo del 

principio de que el o los fenómenos sociales se hacen ya palpables y se han manifestado en 

nuestra actualidad. Centrando el esfuerzo en la descripción, análisis, estudio del problema, 

diagnóstico y la realización de una solución factible que busca resumir, tanto las experiencias 

laborables como realizar un ejercicio teórico práctico relacionado con los estudios profesio

nales. Habrá que hacer mención que durante el periodo referido, se desempeñaron dos acti

vidades inherentes a la misma Subdelegación, la primera en la Subdelegación de 

Verificación y Reglamentos y como encargado del despacho de la Jefatura de Unidad De

partamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, ambas Áreas estan 

interrelacionadas en el proceso de otorgamiento de los documentos que avalen el legal fun

cionamiento y en la regulación del funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles. 

Así mismo, se hace el señalamiento que por las Atribuciones y Facultades de la Uni

dad Departamental, esta interrelacionada con otras áreas de la Subdelegación tales cómo, la 

Subdirección de Gobierno(de la cual depende estructural y orgánicamente), la Subdirección 

de Verificación Administrativa, y las Unidades Departamentales de Amparos y Contenciosos 

así como de la Unidad Departamental de Infracciones y Clausuras así como con la Subdele

gación de Participación Ciudadana dado que se tiene contacto y relación con los Comités 

Vecinales. 

El interés primario que motivó la realización de este documento responde a que en 

esta Delegación Política se hacen presentes situaciones sociales particulares, relativas a lo 

económico, social, político que afectan y/o determinan el accionar diario del gobierno de esta 

demarcación. Durante el desarrollo de la investigación se plantea describir tanto la influencia 

de las organizaciones ciudadanas localizadas en esta demarcación, como la respuesta gu-



. ¡ 

¡¡ 

bernamental hacia los planteamientos, necesidades, requerimientos y demandas de dichas 

organizaciones y/o ciudadanos de forma independiente. Motivado de lo anterior, este trabajo 

abarca tres grandes áreas; la primera; el análisis y desglose conceptual que han realizado 

diversos autores, en cuanto a lo que respecta al tratamiento de los conceptos de participa

ción ciudadana y políticas públicas, la segunda; se hace una desagregación de las diversas 

reformas políticas, jurídicas y administrativas que han buscado la creación de los espacios 

para la participación ciudadana tanto individual como organizada, para la conformación de 

los consensos necesarios entre la sociedad civil que emerge con su decidida participación y 

el accionar diario de la administración delegacional la Ciudad de México y en tercer lugar; la 

propuesta de una estructura administrativa eficiente, que agilice los procesos inherentes a 

esta en la búsqueda de ofrecer respuestas ágiles y oportunas hacia los habitantes de esta 

Delegación Política y que los involucre de una forma corresponsable en la toma de decisio

nes del gobierno delegacional, todo lo anterior bajo la óptica de la experiencia laboral en la 

Delegación Política de Venustiano Carranza durante el año 2000 . 

Se podrá advertir que durante el desarrollo del trabajo se gira entorno a los siguientes 

cuestionamientos ¿La estructura administrativa delegacional y el esquema de participación 

institucionalizada, ofrecen a los ciudadanos de esta demarcación, la posibilidad de participar 

de forma corresponsables y generan interés en las acciones de gobierno local?,¿Cómo abatir 

la falta de participación e interés de los ciudadanos en las acciones de gobierno?, ¿Cómo 

vencer las inercias burocráticas que reducen la participación ciudadana a un simple ámbito 

consultivo?, ¿Porqué no han funcionado positivamente los mecanismos elaborados para 

propiciar la Participación Ciudadana? 

Estos cuestionamientos centrales son los que motivaron la conformación de la Agenda 

de la Reforma Politica del Distrito Federal y la Reforma a la Legislación electoral y a la forma 

de gobierno en la Ciudad de México en el año de 1986, conformándose la Asamblea de Re

presentantes del Distrito Federal, siendo el primer paso de una reforma global, aún hoy en 

día está inconclusa, posteriormente en 1992, se reanuda el debate, en el cual las posiciones 

fueron extremas, se busca la creación de la Entidad Federativa número 32, en el territorio 

que ocupa el Distrito Federal, con su respectiva estructura de gobierno republicano. Sin duda 

alguna lo que buscaba esta Iniciativa era democratizar el gobierno del Distrito Federal, aun-
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que Jo más significativo fue que esta iniciativa era auspiciada por integrantes de diferentes 

partidos políticos, logrando acuerdos políticos importantes. Para el año de 1993 se inicia la 

búsqueda de una nueva reforma la cual incrementa los niveles de representación ciudadana, 

entre Jos principales puntos de la reforma destacan tres puntos: La creación de Jos Consejos 

Ciudadanos con la participación de los Partidos Político, a través de procesos de elección 

directa y se instalaron en 1995. Se establece que el Jefe del D.F. será nombrado por el Pre

sidente de la República, entre los integrantes de la Asamblea que pertenezcan al partido ma

·y9ritado, o de los Diputados Federales o de los Senadores del Distrito Federal, durando en el 

cargo el Jefe del D.F. tres años. Y entre las facultades de la Asamblea de Representantes 

se establece que legislará en materia electoral, en participación ciudadana entre otros. 

Si la Reforma Política de 1993, buscaba incrementar la Participación Ciudadana ofre

ciéndole a la población, mecanismos como los Consejeros Ciudadanos o, la Facultad de la 

Asamblea de Representantes (ahora asamblea Legislativa del D.F.), ¿Han funcionado estos 

mecanismos? ¿Han sido adecuados estos mecanismos Legales-Administrativos? 

Por desgracia, la respuesta es.no, las razones son mucho más complejas que la sim

ple respuesta; ya que inciden faciores· políticos o como dice Ferdinand Lassalle en su libro, 
. .. . . - .. - ,. . , ' . . ,~. ,. . . -·- --- -

¿Qué esuna Constitución?, al :mencionar que al elaborar una Constitución, el Congreso 
. , .. - ~- - ' ·--~:._ ... _.,> - .. . • e . c~nstituyenté ~e ve "contárninacio·; eri .súaccionar por factores internos yto externos, llama-

. . 'cicis;f:actore~ R~ale,s de Pod~~.1b'~~Ü~Jes tienen la necesidad de ver incluidos sus intereses 

p0Htl~s-y(o:~c0~ómi6~s~~rl '1~·¿¡~tí6~adón de la nueva Constitución y, esto es lo que pasó 

~~~- i'a · ~Íab~;:;~iÓ~· ci·~ · 1~R~t6~;ri~~t¿;: 1'993 . 
. .. -~ ~-'< 

··· .. ·.·~ilél'mis'rnaelecciónlocal delos Consejeros ciudadanos se ve afectada, por estos Fac-

'" ·t~rés''R~ai~s'8~J~ci~r: ciue a1 ver'ª posibilidad de perder su posición. intervienen y frenan 

~s!éi'~sl~bÓ~·:ci~"í~ ci;ciena democratizadora del D.F., es por esto, que se le acusa a la con

:(\ .f~;rT1;~:~¡'6/i''ci~:1o{consejeros Ciudadanos, como una organización que viene a reproducir la 

;. ' bUrb.~r~cl~~~riquilosada y, que por tanto estarán condenados al fracaso, sin antes haber ini

ciado con sus funciones, pero sobre todo, el juicio tan subjetivo de su representatividad veci

nal, al tener una votación reducida, como se hizo mención en su momento, varios autores o 

analistas políticos, ¿Cuantos votos son necesarios para alcanzar la representación o la legi

timidad popular? 
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Otra de las razones principales para el fracaso anunciado de los Consejeros Ciudada

nos, fue la exclusión de los Partidos Políticos, como organizaciones políticas que permite el 

acceso y comunicación de los ciudadanos hacia y con la politica y la Administración pública, 

·en completa violación de la disposición constitucional que marca que son ellos los que deben 

encauzar la participación política y social de los ciudadanos. 

¿Entonces, que sacar como experiencia de la elección de los Consejeros Ciudadanos, 

que apenas alcanzo el 20% del Padrón Electoral? Como en casi todo en la política existen 

múltiples respuestas y ·múltiples ángulos. La Primera, que es favorable, la situación política y 

~ociál no .~s.L~'ITlí_~ma ,que ~.n el momento de la Reforma Politica, que trajo a la agenda politi

> ca a los •discutidcis cón~ejeros Ciudadanos, en el momento de que el PRD, como partido po

lfÍico .de 6pb~ici6i(~~·~·~ la elección para Jefe de Gobierno del D.F. de 1997, se cambia 

co~pleta:~erit~ ~{f~rm'ai~ de acción entre los partidos políticos por lo menos el la ciudad ca

pital da· M~XiC~·_:: ~.y;~:-~.,.'·,:;> 
El 'p~r·:qué.cori~idero que la estructura de los Consejeros Ciudadanos es una estructu-.... '• ·,-·.- -

ra burocraÚzada no funcional, es por lo siguiente; hay que imaginar una pirámide, la cual en 

su base, radiea la ciudadanía, la cual tendrá acceso a los funcionarios públicos, por medio de 

l~s Consejeros Ciudadanos Delegacionales, los cuales a su vez, pueden o no responder a 

los intereses, demandas de la comunidad o responder a los intereses individuales de los 

mismos Consejeros Ciudadanos o de un reducido grupo de interés, lo que vendrían a repre-

. sentar los Consejeros Ciudadanos Vecinales en un punto de ruptura hacia la participación . 

directa de la sociedad en la toma de decisiones, puesto que ya sería una participación indi

recta o vía representante(s), entonces habría que preguntarse ¿Y los demás representantes 

(Asambleístas y Diputados)? 

La reforma del Distrito Federal, promulgada en 1993, viene a complementar el proce

so en dos sentidos: la primera; amplia las facultades de la asamblea de Representantes del 

Distrito federal y la segunda plantea la obligación de reglamentar sus relaciones con el go

bierno de la ciudad a través de la creación del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con 

la creación de órganos de fiscalización ciudadana en las delegaciones políticas (consejos 

ciudadanos delegacionales), surgidos del voto popular, y una elección indirecta del Jefe de 

Gobierno capitalino, cuyo nom.bramiento deberá ser aprobado por la Asamblea de Repre-



V 

sentantes:. Desde .el punto de vista jurídico esta reforma resuelve el problema de competen

cias político-territoriales entre el ejecutivO federal y el nuevo jefe de gobierno. En cuanto al 

área poiftica, se plasmaba una reducciónde las facultades del ejecutivo federal. 

En lugar de que esta elección fuera la que abriera espacios de participación ciudada-
--.-, 

na, las irregularidades en su organización y el poco o nulo entendimiento de los pobladores 

hacia las funciones reales de estos ccinsejeros provocaron únicamente que resurgiera la 

demanda hacia una reforma política d~I Dl~trito Federal que fuera extensa. 

Esta elección que planteaba d;; f~~~~' ÓrigÍnal como un mecanismo para formalizar la 
... , ..• ,'<•,•;::e-··•:.-. - "> 

gestión urbana y las relaciones entre:.e1 'gobierno capitalino y las organizaciones sociales no 
:- . :>~-- '··.:~~- ~.1;)~'Y.<~<- }._. 

pudo cumplir tales propósitos;.dos fueron las principales causas. La primera por la exclusión 
; . -~f.:',·;,~.-;,;;,_,,:-~,::~;·-_·;,¡\¡-;_. '., __ ' - : 

de los Partidos Políticos puesto.'que'."esto'.contraviene preceptos constitucionales y en se-

gundo lugar la población·eapit¿li~~,~~ri~~.~e interesó en el proceso de elección y conforma

ción de los meinc1611aci~s 9a~s'e¡~.;.:; , · 
La ''nueva r~forma'poHticaae 1996;', sé da con la firma del llamado "Compromiso Polí

tico Forma'' súsbrÍto'~6r~Í:~~N, PRI y PT que contenía 27 puntos en los que estas tres fuer

zas políticéÍs. 9Ó1~6idf~~N~ ~1.6 que debía contener las reformas al régimen jurídico de la 

capital, abarcaroncincc{grandes áreas: 

1.~ La ele'ri'~iÓ~ dire'ctadel Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

2.~Ún~ Ampliación de las Facultades legislativas y políticas de la Asamblea que ahora 

se denomin.aría Asamblea Legislativa del Distrito Federal la cuál emitiría el Estatuto de 

Gobierno y una Ley electoral local y ratificar el nombramiento de funcionarios públicos. 

3., Se incorporan formas de participación y consulta ciudadana directa tales como, 

plebiscito, referéndum e iniciativa popular. 

4.- La elección directa de los Delegados Capitalinos y 

5.- Establecer un sistema de Coordinación con las zonas conurbadas. 

EntOnces surge el cuestionamiento ¿Cómo provocar una verdadera participación ciu

dadana qu,e sea directa hacia y con las autoridades delegacionales? 

Para poder provocar una participación ciudadana se deben de crear los mecanismos 

administrativos adecuados para este fin ¿Cómo encauzar una modernización administrativa 
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en el gobierno de la ciudad de México en su ámbito delegacional?, ¿Los mecanismos actua

les de participación son eficientes y congruentes con el ambiente social delegacional? 

Por desgracia, la práctica laboral hizo patente que los mecanismos de participación 

ciudadana ya institucionalizados que han sido producto de las reformas políticas y adminis

trativas durante la última década en la Ciudad de México, no han sido del todo acertados, 

puesto que vienen a repetir los problemas que trataron de subsanar, es decir, la falta de re

presentación vecinal, la paradoja radica en que al ser órganos de representación vecinal, los 

vecinos o habitantes mejor dicho, no se ven representados y menos interesados a participar, 

la razón, los"nuevos representantes vecinales" son los "viejos representantes vecinales", es 

decir se busca renovar estructuras y agilizarlas, pero con la presencia de los mismos actores 

soCial~~. 
De' facto, a las autoridades delegacionales se les presentó la siguiente realidad. Si el 

Comi,té Vecinal "X", perteneciente a cualquier Colonia de esta Delegación, al estar integrado 

·por mie.mbros con filiación priista y, las autoridades delegacionales son de filiación perredista, 

entonces ni la participación ciudadana corresponsable ni la resolución de los problemas o 

conflictos delegacionales pudieron ser, en el primer caso incentivados y, en el segundo re

sueltos, trayendo consigo un grave deterioro a la legitimidad social de la autoridad delegacio

nal. Dada la conformación de los Comités Vecinales con una inclinación partidista específica 

se convirtieron en grupos con intereses específicos y no comunitarios, por lo cual las deman

das pasaron de ser comunitarias a ser encausadas para responder a los intereses específi-· 

cos de los integrantes de los Comités Vecinales. 

Al existir tal situación descrita, se plantea un completo alejamiento y desencanto de la 

comunidad y su posible participación hacia y con el gobierno local, ya que el o los integrantes 

del Comité Vecinal "X", podría fácilmente no llevar las verdaderas demandas o planteamien

tos de la comunidad, sosteniendo que son las que le han demandado o, sostener por parte 

del Representante Vecinal "X", que las autoridades delegacionales, al saber que su filiación 

es de otro partido político, no harán caso a las demandas de esta comunidad por ser consi

deradas como de oposición. 
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Como podrá ser visto los riesgos y/o problemas con este tipo de organización son muy 

graves y ·cosiosos. Lo único que se logra con este esquema es una imposibilidad para la 

existencia de una participación ciudadana directa. 

Como respuesta de las Autoridades Delegacionales ante este escenario, se decidió 

"sacar al gobierno delegacional a la calle" y acercarlo al ciudadano de a pie mediante los Re

corridos Delegaclonales y la Consulta Publica, ambos mecanismos de participación ciudada

na ya institucionales, contemplados en la Ley de Participación Ciudadana, lo que se buscó 

con estas acciones es que el ciudadano o habitante de la demarcación pasara de ver a "el 

gobierno" a interesarse y participar "en su gobierno", que mediante su participación en las 

acciones diarias de gobierno se fuera interesando en el mismo y asi se fuera motivando pri

meramente a interesarse en que pasaba en su comunidad que pasaba "en su gobierno" y 

que posibles soluciones había para un problema en específico otros de los beneficios que su 

observó es que los ciudadanos pasaron de simplemente exigir a participar e informarse de la 

situación de "su gobierno delegacional". Con esta serie de acciones y resultados se pudo 

priorizar los problemas y conformar una agenda de gobierno y así atacar los problemas in

mediatos y no perder los recursos ya sean humanos o materiales en algún problema que no 

fuese prioritario, así mismo se pudo "acercar" a las autoridades delegacionales" con los ha

bitantes de la demarcación. 

El beneficio principal que arrojaron estas medidas fueron crear legitimidad en las ac

ciones del gobierno delegacional y que los habitantes conocieran a los funcionarios públicos 

delegacionales y que los primeros dejaran de ver a los segundos como algo alejado y com

pletamente ajeno a ellos. 

Bajo este contexto político y administrativo, es que surge este trabajo que busca expli

car, comprender y proponer una nueva visión de los ciudadanos hacia "su gobierno" delega

cional. 



CAPITULO 

2 
•·1.os pu~Mos son valuMC5 y m .. -cioir, sin 1..·Tnh11rgo, 

awu¡uc están h1..-Jio5 usi. 
udcrtun muchas \'L'\.'CS t.'lland11 dicen In que dchcrfa hau.:nc" 

Nicolas Mm¡uiavclo: "Com .. ~ondt!nia"(l4"7-1627) 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
CIVILES Y SU RELACIÓN CON EL AMBITO 
GUBERNAMENTAL. SUSTENTO TEÓRICO 

1.-Precisiones conceptuales del término. 

En el desarrollo del presente capitulo se compararan diversos conceptos que han sido vertidos 

por igual número de autores, hacia y con el fenómeno social llamado Participación Ciudadana. En el 

tratamiento de este capitulo se podrá observar como se inicia el surgimiento del fenómeno hasta su 

transformación y posterior institucionalización, a su vez se describen los costos y beneficios de la 

Participación Ciudadana, la cual se hará bajo el contexto de las características de la Democracia Re

presentativa y de la Participativa. 

El surgimiento en la década de los setentas de las organizaciones tales cómo el Movimiento 

Urb-anci Popular (CONAMÚP), la CoordinadÓ~~\iacional :E~iliano Zapata", la Tendencia Democrática 

- cÍé(sUTERM y la Coordinadora Nacional de'¡;;; Trabajadores de la Educación entre otras organiza-

-clones sociáles y las demandas ~ue es"ta~'en~rbolaban hacia el Gobierno y/o Sistema Político mexi-

- _ can_o, otra de las vertientes hacia el clJestioríamiento del Estado Mexicano, fueron las acciones de los 

actores políticos y sociales, Partidos Políticos de oposición y Universidades, instituciones que centra

ron sus debates en quiénes serían los que encabezarían la transformación social y politica encami

nando los esfuerzos hacia la llamada Transición hacia la Democracia y la ciudadanización de las 

Instituciones Estatales, esto acompañado con el surgimiento de un nuevo actor social, él cual desde 

un inicio marcó y determinó las decisiones estatales, hablamos de la Participación de la Sociedad 

Civil. Ya en las décadas de los ochenta y noventa, el cambio fue aún más dramático y sin precedente 

alguno, con la participación constante de mujeres, indigenas, jóvenes, ecologistas, el movimiento les

bico-gay, y vecinos o habitantes del Distrito Federal, que como diria Carlos Fuentes al señalar que 

dichos movimientos se equiparan con la revolución silenciosa más importante de fin de siglo. Aunado 
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a esto, la sociedad civil se enfrentó a la visión homogénea de un único partido político capaz de Incluir 

todos los sectores sociales, sus demandas, requerimientos y necesidades. 

Ya a mediados de la década de los noventa la realidad social parece que se burla de los análi

sis y prospectivas políticas, ya que con mayor fuerza que nunca la diversidad en demandas, mani

festaciones, movilizaciones y opiniones han puesto en contradicho las intenciones de homogeneizar 

los problemas que enfrenta el pais. Nuevamente los movimientos sociales son los detonadores del 

cambio de paradigmas políticos, sociales y culturales en el país, y son los que con sus acciones bus

can la recuperación del derecho consagrado en cualquier sociedad que aspire a considerarse demo

crática, a elegir y a conducir de forma corresponsable las esferas de la vida publica nacional. 

Con el cambio en la realidad social, política y económica del país en las últimas tres décadas, 

el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, se ve obligado a diseñar e implementar diversas 

y modernas herramientas de administración pública, las cuales deberán ser las más adecuadas para 

dar respuesta de forma eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad civil. 

Bajo un nuevo contexto social, el Estado mexicano a través de sus instituciones gubernamen

tales deberá incluir a la sociedad en sus decisiones y a su vez establecer mecanismos de participa

ción directa y real para la sociedad civil o para el ciudadano en forma individual. Por lo cual el 

Gobierno de México se ve en la necesidad de transformar las formas de inclusión y participación de la 

sociedad en la elaboración, implementación, evaluación y fiscalización de los Programas de Gobier-

no. 

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición necesaria para al

canzar la gobemabilidad democrática. A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la 

voluntad obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades de visualizar las 

aspiraciones de los diferentes sectores sociales y que las instituciones públicas proporcionen solucio

nes factibles y oportunas. Jesús J. Silva-Herzog Marquez señala que el ciudadano es el protagonista 

de la democracia y el titular de un poder efectivamente compartido. Y al continuar con su estudio 

cita a 1T.H. Marshall y su estudio sociológico diciendo "el estudio de ciudadania tiene tres momentos. 

Un momento civil que garantiza al hombre el ejercicio de sus libertades individuales frente al Estado: 

libertad de expresión, de movimiento, garantías frente a las arbitrariedades del poder. Un momento 

político que da al individuo el derecho de participar en el gobierno: votar y ser votado. Finalmente, 

Marshall destaca el elemento social de la ciudadanía: el derecho de cada miembro de la comunidad a 

disfrutar de ciertos mínimos de bienestar", es decir el ciudadano está en posibilidad de tomar decisio

nes en el ámbito político. Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la 

1 Jcsua J. Silva-1 h.:rzog Man1Ue1. ''l!"sferas de /d 1Jemncrac1a", Col1.'\.'\..;t'in CuaJmiuH di: di\·ulg¡idón de la Cultura lk.'tmx.rlitica. lnlltitutu 1:~a11I EINoral. 
Primera Edidón, pilgina 1.~· ~ti!xi1.."0 1996. 
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mayorfa poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; de manera que el 

. consenso se réclú~ á r'ninorias no representativas de Ja pluralidad de intereses sociales colectivos. 

Una 'de ·¡~5 ra~ones para tal marginamiento, se desprende de la ausencia de información, y 

falta de corli.pro;;:,Í~o· y verdadero interés (interiorización) de la ciudadania en el fomento de su cultura 

politica, sobre las posibilidades de nuestro marco juridico en cuanto al reconocimiento formal de es

pacios de participación. 

Por Jo tanto, Ja presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como 

colectivamente, estará en función de dos premisas, que se facilite el acceso a la información guber

namental y la conformación no excluyente de centros de decisión a partir del nivel local, que en ulti

ma instancia, también sean capaces de incidir en Ja formación de voluntad sobre las decisiones que 

exceden el ámbito del territorio nacional. Y será en ese momento cuando el ciudadano esté en posibi

lidad de tomar decisiones en el ámbito politico Jo cual viene a reflejar el espiritu de la democracia, el 

súbdito se transforma en ciudadano, con Jo cual, como señala Montesquieu que la única manera de 

controlar de forma efectiva al poder es mediante otro poder, siendo la divisa central de las Leyes que 

normaran la vida social. Otro de Jos autores clásicos en señalar Ja necesidad de la participación de Jos 

ciudadanos es Alexis de Toqueville, y resalta dos premisas fundamentales, Ja primera que el gobierno 

local es donde radicará la democracia y esto será gracias al contacto de primera instancia que se 

tiene con los ciudadanos y su intervención en Jos asuntos públicos a partir de su participación que 

deberá ser corresponsable, es decir, aceptar sus responsabilidades y gozar sus derechos, así cómo 

se va familiarizando con las reglas de Ja democracia y el respeto hacia las Instituciones. Por su parte 

Stuart Mili, señala que para considerar una Constitución democrática, deberá estar apoyada o funda

mentada en las Instituciones locales y, no esté en dependencia hacia un poder central. Lo cual tiene . 

como consecuencia que el ciudadano que habita en grandes territorios viva en un régimen democráti

co.2 

Como se podrá apreciar el análisis de la Participación Ciudadana no es una tarea ni reciente ni 

fácil, se ha ido transformado a la par que las caracteristicas del fenómeno. Ya en la época moderna, 

encontramos varios autores que han vertido sus opiniones hacia y con la Participación Ciudadana y 

su forma de relacionarse con las Instituciones Públicas, entre éstos encontramos a Lucia Álvarez 

Enriquez, quién señala· que en la década de Jos ochenta en América Latina Ja relación Estado-

sociedad se ha ido modificando gracias a Ja creciente participación de los distintos sectores de la so

ciedad, recibiendo diversas formas de explicación o estudio, tales como movimientos sociales, aso

ciacionismo ciudadano o, sociedad civil entre otros. 

1 Oil Ville&a-"• Francisco. DfUr:f!nl~ul1zacJdn y Jemocrocia: 1ma perspecrtw1 1eór1ca, a. U la nea Tort~(comp). úescentraf1:ación y Jemocroc1n en México, 
El Colegio de M~xico, M~ico, p.44. 
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Esta~autoranos~explica.qu~ el eoncepto de participación ha perdido su especificidad dado que 

se le utiliza e"n diversos contextos;' como seria al aludir a las organizaciones cooperativas, a las aso

ciaciones civiles o ~in,dicales,\i Jo~ movimientos sociales entre otros, pero también se usa para anali

zar Ja forma que tiene la sociedad en intervenir en los asuntos públicos o gubernamentales, ya sea 

mediante consejos ciudadanos, juntas de vecinos, cabildos municipales y partidos politices. 3 Pese a 

ser un asunto muy recurrido el término "participación" como tal es precariamente abordado en los 

. textos de ciencias sociales, dado que siempre ha sido relacionado con una actividad, es decir, va con 

participación politica, social, popular, revolucionaria, ciudadana y electoral, entre otros. 

Uno de los autores que aborda el tema es Roberto Guimares quién la define como: "Participar 

significa el acto voluntario de Interacción social dirigido a tener parte en alguna actividad pública de 

modo de Intervenir en su curso y beneficiarse de ella".• El problema de esta definición es que no 

define quién y como intervienen y sobre todo dada su amplitud no define en que área intervendrán. 

Otra definición será de Glulletta Fadda 5 y señala que participación es: "un encuentro entre 

diferentes sectores de lé! sociedad, particularmente un encuentro entre excluidos y aquellos que en la 

sociedad mantienen o hacen cumplir esta exclusión". En esta definición no se describe o señala a que 

hace referencia con la "exclusión" dado que no especifica quienes son los excluidos y de que o de 

donde, así mismo para Nuria Cunill • "el término participación implica que se está tomando parte, 

mientras que para Carlos .Medina Plascencia7 se deberá entender como "un derecho y una obligación 

de los Ciudadanos" .. Ánte la evidente ausencia de definiciones más precisas decidimos tomar en 

cuenta lo seiialado por Babiana del Brutto quién sitúa al problema precisándolo de la siguiente mane

ra: "la participación ~mo término social está asociada a la relación entre necesidades y aspiraciones 

de los miembros" de una sociedad; relación que según circunstancias puede sumir caracteristicas de 

conflicto social"º.• La selección de esta definición obedece a que la autora señala dos caracteristicas 

fundamental~s; la .relación entre necesidades y aspiraciones llevan por consecuencia a la acción que 

busca que se solucionen tanto las necesidades como las aspiraciones de los participantes y por tan

to, la Participación consistirá en una actividad que estará orientada a alcanzar un fin y a buscar me

diante ésta la transformación del entorno o de la realidad social imperante. Con relación a lo anterior, 

Rodrigo Baño 9 aborda la definición de Participación ciudadana analizando su significado en la prácti-

3 Alvarcz Enrh¡ncz Ltu .. -ia (crnml.) Part1c1pac1ánydcmocrac1a en la Cmdad de Alh1m, Colección La l>t."nklcr.u .. -ia en lt.l~xico, Ed. J..a Jornada Edici1>nC5 y 
Centro~ luv~igndun11.':'I lntcrdisdplinariH t.,1 Cia1dD1 y llurnanidndcs, UNAt..t. págims 17, M.!xil..-o,1997. 
• Alvarcz l~nrit¡uc1. f.uda, op. Cit. Pagina 25 
'{)¡l. CiL Pagina 2f1 
6 Cunill. Nuria. I'art1CIJH1C1ón Ciudadi.Jna, I~. t\ .. 'Ulro l.alinnamcrii.:ann de Adminilllr.u •. ;ón para el lle5arrollo(Cl.AD). Caracas Vcncnu .. -la, 1991, página 
·M. 
1 ~h.-Jin11 1'lasc .. ,1cia. Carlos. /lejle:aones sobre Ja pt1r1tc1pcK'1dn social y la respomah1lldaJ gubeman1en1ul. en Pur11c1puc1ón J' au1ogestuJn en la conslruc
c1ón de lu democmc1u. Clnd'lat y Murin (cds), Méxi..."O 19'Jl. CitaJoK por 1.ucia Álvare;r. F.nri1¡ucz. op. Cit. Página 27. 
• Jd llmtlo. Viviana. l'oli11ca At11n1c1pal)• Purlic1puc1ón, (\:ntro Editor de 1\n11.~ica l.otina, Bua1os AirCA,. 1986. Citado por l..ucia Álvarez Enriqucr. Op. 
Cit. P. 27. 
"Bai\o, Rodrigo. l'om!n ... -ia litulmb "Coni. .. "-1Jlos de l'articipo ... -ión Ciudadana". ut seminario Coocq)(ual sobrc Participación Ciudadana y Evaluación de 
l'olitic.us l'Uhlicu. Org11ni1.ado por la llnh1cnid:id Cristiwua di: Chile. 1998.www.H:tcso.cl.org. 
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ca diaria de sus acciones. Al iniciar su análisis aborda el problema de definirla, y señala lo siguiente 

la noción de participación ciudadana es relativamente reciente y carece de una definición precisa, 

normalmente se hace referencia a ella considerándola como, una "intervención de los particulares en 

actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales". Dada la amplitud de esta definición 

se puede incluir en esta diversas formas de participación, medios, actores y objetivos, por lo cual la 

explicación concreta de la definición se hace imposible. El autor señala que el problema se hace más 

complejo por el hecho de que en la idea de participación ciudadana están comprendidos dos térmi

nos: Estado y sociedad civil. 

Continuando con el análisis de este trabajo, el autor menciona que al referirnos a la Participa

ción Ciudadana se debe englobar a los movimientos sociales, la participación polltica formal, los gru

pos de presión entre otros. Por su parte, Marco Antonio Morales Gómez en su articulo titulado 

Democratización de la Administración Pública 10 define a la Participación Ciudadana como: " una ac

tividad organizada, racional y consciente de un grupo social con el objeto de expresar iniciativas, ne

cesidades o demandas; de defender intereses y valores comunes; de alcanzar objetivos económicos, 

sociales o polltlcos; de' influir directa o indirectamente en Ja toma de decisiones y de tomar parte en 

los procesos de planeación y acción del Gobierno. Con esta definición, la emergencia de la Participa

ción ciudadana hace palpable la Imperiosa necesidad que tiene el gobierno (en sus diversos ámbitos) 

de verse "obligado por las circunstancias" a concebirla como elemento fundamental para percibir y 

captar el sentir, reai''de las demandas, necesidades y requerimientos sociales de Jos ciudadanos y que 

se vea en ella una forma de vida y sustento de la democracia. 

Así ha,blamos ya de una ciudadanía activa, que supera Ja concepción jurídicamente estableci

da, de una ciudadanía que se inconforma, critica y reacciona ante Ja manera de hacer, decidir y go

bernar de las autoridades formales, así como exigente de una nueva relación con el Estado, a través· 

de la administración pública, la cual además de garantizarle sus derechos ciudadanos habrá de ha

cerlos copartícipes en su accionar diario. 

Si bien, ya se ha podido observar las características que contiene el fenómeno de la participa

ción ciudadana a través de sus definiciones y elementos que le son propios, habrá que hacer men

ción, que para que ésta sea determinante, real y efectiva en las acciones gubernamentales, está 

directamente determinada a la accesibilidad de la información, por lo cual, no basta con crear vías 

institucionales para la participación social dado que estas vías por si solas, no garantizan que los ciu

dadanos sean protagonistas del diseño y formulación de las políticas locales, no es suficiente con 

10 Murales Gómc1 .. Marc.."O Anlunio. /Jemocrur1=ac1dn Je /a Adtmn!stracu>n /'1ib/1ca, en Oa1..'11.a Mexicana de 1\dministrach•t l'lihlica Etltatal y Municipal, 
I~. l.N.A.r .• Ntimi:ro 58, M.!xico, lulo 1997, p.p. !li8·!1i9. 
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abrir Ja posibilidad de participación, sino que Jos ciudadanos deben ser apoyados y motivados para 

que su ~cción sea permanente y eficaz y que contribuya a mejorar la gestión pública. 11 

be 'igual manera habrá que señalar que la creación de mecanismos de participación ciudada-

. na estimulan Ja organización social, sino que puede devenir en desarticulación del tejido social ylo 

fortalecimiento de las asimetrías en la participación ciudadana, redundando en el debilitamiento de la 

·sociedad civil. Continuando con el análisis que ofrece Nuria Cunill señala que el Estado ha fomenta

do un acceso diferenciado a sus instancias de decisión, deberá él establecer las condiciones necesa

rias para el acceso a estas instancias sea generalizado.12 

Otra de las razones para tal marginamiento, se desprende de Ja ausencia de información, y 

falta de compromiso y verdadero interés (interiorización) de la ciudadanla en el fomento de su cultura 

política, sobre las posibilidades de nuestro marco juridico en cuanto .al reconocimiento formal de es

pacios de participación. 

Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como 

colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en tanto, facilite el acceso y la conformación no 

excluyente de centros de decisión a partir del nivel local, que en ultima instancia, también sean capa

ces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del territorio 

nacional. 

De ahi la importancia de la participación ciudadana, a la cual la definimos como: un proceso 

gradual mediante el cual se Integra al ciudadano en forma individua/ o participando en forma 

colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los 

asuntos públicos, que lo afectan en lo particular o en lo colectivo, ya sea en lo po/itico, eco

nómico, social y ambienta/ para permitir/e su pleno desarrollo como ser humano y el de la co

munidad en que se desenvuelve. 

Podemos deducir de lo anterior, que la Participación es un proceso de generación de conciencia criti

ca, propositiva y corresponsable en el ciudadano. La participación no es realmente efectiva mientras 

no vaya modificando y ampliando las relaciones de poder. 

Este fenómeno y sus posibles explicaciones se desenvuelven bajo diversos escenarios que le 

son caracteristicos de la década de los noventa caracterizados por el predominio de la economía de 

mercado y la llamada globalización económica, un redimensionamiento del Estado, este predominio 

económico que ocasiona viene a modificar las añejas estructuras sociales con un órden jerárquico 

rígido y establecido. 

11 Zil.!lltdi. Alicia (Coonl). /.u turca úe s:ohernar: goh1cr110J locales y JemanúaJ cmJaJanaJ.I~. ln14iluto de Invcstigiiicioncs JuridiCD1 U.N.A.M.-Migud 
,\ugd l'onúa EditorL"ll, México 199.5,pi\gina 29. · 
u C1u1ill Cirau. Nuria. /.&J re1lrt1c11l11clón de "u relaciones Estado-sociedad: en bU11qr1eda de n11e,u.r sentidos, m Reforma y Democracia Núrnt7o 4, i\i\o 
1995, EJ. c'",1tru l.atinoamc!ticu.no de Administración paru el DC511rrollo, pigina JCt. 
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Corresponde al gobierno la dificil tarea de sentar las bases para que la sociedad se desen

vuelva más abiertamente y asuma que su organización y participación permanente y sistemática le 

dará la posibilidad de beneficiarse de una gestión pública más atenta a sus demandas y expectativas 

de desarrollo social. 

Una ciudadanía informada permite transformar el modelo anquilosado de administración públi

ca, basado en la división del trabajo entre los que identifican los problemas y definen soluciones, y los 

que sufren las consecuencias de tales decisiones. 

Como se ha podido constatar, la serie de definiciones generales de lo que se podrá entender 

al hablar, analizar y/o describir el fenómeno de la Participación Ciudadana, nos permiten "armar'' el 

andamiaje metodoló_gico sobre el que versará este trabajo, claro esta, que para poder determinar 

tanto las posibles causas del desinterés de los ciudadanos en México y concretamente en la Ciudad 

de México en las convocatorias gubernamentales que buscan involucrar al ciudadano de una forma 

corresponsable en las acciones públicas, como a su vez de las diversas formas que han existido en la 

relación-respuesta ciudadano(s)-gobierno, habrá que revisar las diferentes formas en que se han re

lacionado los ciudadanos y/o habitantes del Distrito Federal con el gobierno de esta entidad federati

va. 

2.- Los Distintos tipos de Participación 

Como se ha señalado durante las décadas pasadas, el estado mexicano y sus ciudadanos 

han ido transformado su relación, han surgido diversos conceptos que han incidido en la explicación y 

comprensión tanto de la llamada Participación Ciudadana como de la(s) respuesta(s) de las Institu

ciones Públicas haciay con los ciudadanos y/o habitantes de la Ciudad de México. 

Como por ejemplo la llamada "Cultura Politica" 13 
, "Ciudadanización de las Instituciones o De

mocratización Institucional" por mencionar algunos ejemplos. 

La relación ciudadanos y/o habitantes-gobierno y sus intereses esta determinado por el grado 

de "cultura política" de cada uno de los habitantes de una nación, es decir, la interiorización en creen

cias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población hacia y con su sist~ma político y 

forma de gobierno. Para explicar esto hay que hacer mención de dos principales corrientes de pen-

11 Se utili7.nni cl \:om.'l.'JllO s1.1lalado por Jao.¡ucline Pcsdtard en La cult11ro Po/It1ca Dcmocrd11ca, ColL'\."\."il'wl Cuadcmo5 d..: di\.'Ulg1u.;OO d.? la Cultura Dcmo
c.:rática. Nlin1t!ro 2, Afto 19?6, Ed. lnr«ituto Fcdcral Ele..tonl, México 1996, página 9. Que amala: "Los valores, r.."OllL"'-'P'--Íoncs y a1.trtudcs que se orientan 
hada el ámhito Oipc..'\.-iOcamcntc politii..-u. eti dC\."ir, d cmjunto de el1..'f1~to11 que wnfigr.uan la paccpción iruhjdi\·a 4uc ti'21c una población ret.pcdo del 
pud""· 
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samlento que tratan de explicar la génesis y desarrollo de este concepto, Ja primera es la llamada 

Conductista y Ja segunda se localiza ligada al proceso de modernización del Estado. 

La corriente Conductista tiene como objetivo último elaborar teorias que expliquen el porqué 

Jos seres humanos se comportan de determinada manera. Esta corriente plantea por primera vez la 

' perspectiva sociocultural para el estudio de los fenómenos politices. Esta perspectiva permite el aná

lisis de los supuestos fundamentales que gobiernan las conductas politicas. Esta corriente plantea en 

cuanto a la Cultura Politica lo siguiente, en toda sociedad existe una Cultura Politica Nacional prede

terminada en la que se encuentran las Instituciones Públicas y ésta es un producto del desarrollo 

histórico. 

En cuanto a Ja segunda corriente, señala el por qué y el cómo se realizó el concepto. De 

acuerdo a sus teóricos, elincremento en los bienes, satisfactores y recursos que se generaron in

crementaron las necesidad,es y aspiraciones sociales que antes o existian y, serán éstas las que ven

drán a confrontarse con la,s estructuras y relaciones políticas tradicionales. 

El reto será el desarrollo de una nueva estructura politica que pueda absorber las demandas 

sociales y darles respuesta; De acuerdo a lo anterior, es necesario que se construya un "padrón cultu

ral" el cuál deberá estar identificado con los principios democráticos, por lo cual la Cultura Politica 

Nacional es el pilar del sistema democrático estable. G. Amold y S. Verba 14en su obra La Cultura 

Cívica, distinguen tres tipos de cultura politica: 1) La Cultura Politica Parroquial, 2) La Cultura Polilica 

súbdito o Subordinada y 3) La Cultura Politica Participativa y será esta última la que se analizará por 

corresponder a los fines de este trabajo. 

Las caracterlsticas de ésta son; los ciudadanos tienen conciencia del sistema politice nacional 

y consideran que pueden contribuir con el sistema y que tienen capacidad para influir en la formula

ción de las politicas públicas. Los autores llegan a Ja conclusión de que este tipo de Cultura Politica 

será Ja que determine y faculte Ja existencia de una democracia estable, pero que está complementa

da con los otros dos tipos de cultura, por lo cual concluyen que habrá de aspirarse a una Cultura Ci

vica, Ja cual combina ldeas,y con~ptos tradicionales y modernos. Esta Cultura Civica supone la 

existencia de individuo~ activos ;;' l~Íeresados, responsables y solidarios, asi cómo la concepción de . . . ;.- ···' _,,,,,, 
un gobierno democráti.C()'en'el q'ue las demandas sociales son tomadas en cuenta y que se garantice 

un ejercicÍo pacifido' y e"~ta~i~ del poder. 

En cuaÍ!to a los dif~~~~tes tipos de participación ciudadana que se pueden identificar se refie

ren a la forrna\ít~ m·e~nisrnos que se tienen para relacionarse con el poder público tal y como Jo re-

14 Citada por J~queliÍi~ .P~ha~d, obra citada página 21. 
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fiere Rodrigo Baño al señalar que para fines didácticos, podríamos subdividir a la participación ciuda

dana en dos campos de acción: 15 

Participación Social: Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional inmediato, 

en procura de mejorar condiciones de vida para una determinada colectividad. Ejemplo: nuestra parti

cipación en Juntas de Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Cole

gios profesionales, etc. 

Participación Política: es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros representan

tes, buscamos los canales institucionales del Estado para lograr decisiones gubernamentales. Ob

viamente que la trascendencia de la participación politica es la que podria permitir Ja más amplia 

influencia del ciudadano en una sola y se conforma con nuestras acciones en los dos campos de 

acción. 

A su vez Alicia Ziccardi, elabora una desagregación del tipo de participación ciudadana mucho 

más precisa al señalar que para el análisis de este tema conviene distinguirla en Jos siguientes tipos: 

-PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALIZADA: es aquella participación que está reglamentada 

para que la ciudadanía participe en los procesos decisorios del gobierno local. 

-PARTICIPACIÓN NO INSTITUCIONALIZADA: es aquella participación informal o formal 

pero que no está reglamentada. 

-PARTICIPACIÓN AUTÓNOMA: es aquella en que Ja ciudadania participa en algún tipo de 

asociación no gubernamental que, aunque participe en instancias de gobierno, no depende 

ni es controlada por éste. 

-PARTICIPACIÓN CLIENTELISTICA: es aquella en que la autoridad y los individuos o gru

pos se relacionan a través de un intercambio de favores o cosas. 

-PARTICIPACIÓN INCLUYENTE O EQUITATIVA: es aquella en Ja que se promueve la par

ticipación de toda la ciudadania, independientemente de la pertinencia o incidencia partida

ria, religiosa o de clase social.'" 

. Esta pluralidad de espacios cada vez más autónomos, regulados por criterios flexibles, viene a 

segmentar Jos intereses materiales y mina los principios universales y las creencias colectivas que 

servlan de anclaje a las identidades colectivas como seria la idea del Estado-nación que proporciona 

a sus integrantes un sentido de pertenencia. 17 Estas formas de espacios atomizados hacen que se 

15 Sano, Rodrigo, obra citada. Semlnarto Conceptual sobre ParUcipación Ciudadana y Evaluación de Polilicas Públicas. Chile 1998, 

~~~~:i~~~~-Gobemabilidady Participación ciudadana en la Ciudad Capital. Ed.lnstrtuto de Investigaciones Sociales U.N.A.M.-Miguel 
Angel Porrua, Mé>dco 1998, página 37. Tamblen se puede consuner A. Zlcc:ardl y H. Sallalamacchia "Melodologla de evaluación del desem
peno de los gobiernos locales en ciudades mexicanas", Ed. Ed.lnstituto de Investigaciones Sociales U N.A.M.-M1guel Angel Porrua, México 
1997, páginas 46-47. 
11 Norbert Lechner, ¿PorqutJ Ja polltlca ya no es lo que fue?, en Nexos, Número 216, Ok:iembre, México, 1994, página 64. 
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creen. p~queñ()S. grupos ~."tribus" pequeñas tra11sitorias entre. fas cuales. Jos individuos comparten 

cuotas, intereses yemociones del grupo especifico. 

Dada la atomización de las agrupaciones sociales y ciudadanas hace que Ja complejidad de 

atención a estos procesos sociales produce una elevada demanda social hacia las Instituciones Pú

blicas para que otorguen una conducción politica, y políticas e~t;Íales que ofrezcan solución a los 

problemas particulares y generales corto y largo plazo. 18 

En este complejo escenario, la teoría de la democracia, en su forma directa o representativa 

demanda que Jos ciudadanos tengan una participación en los sistemas de gobierno. Sin embargo, 

hasta nuestros días, pocas son las sociedades en las que la intervención directa de los ciudadanos 

en los asuntos públicos es realmente considerada. Entre los.principales problemas que enfrentan las 

Instituciones Públicas en una sociedad que aspira a ser regida por métodos democráticos -como sería 

el caso de México y en especifico de la Ciudad de México- destaca la imperiosa necesidad de hacer 

compatible la eficiencia gubernamental con la Participación directa de los Ciudadanos. Aunado a es

to, habrá que señalar el problema que mercado más administración no ofrecen necesariamente como 

resultado la satisfacción de las necesidades colectivas, este planteamiento trae consigo dos análisis 

antagonicos por una parte, se considera indispensable pugnar por una mayor injerencia de los ciuda

danos (afectados) en la toma y seguimiento de las decisiones, y por el otro, se advierte sobre el ries

go de ingobernabilidad e inestabilidad que puede ocurrir en caso de permitir una amplia participación 

de los ciudadanos en los procesos públicos en esta tendencia de aproximación, esta la tesis de Hun

litngton, él se basa en que una declinación de las barreras gubernamentales y gobernados conducirá 

a una "ola democrática", generando asl una "sobrecarga" en los sistemas politicos. En este sentido 

Antonio Camou señala que no es un estado o gobierno los que permiten por si mismo, gobernar a 

una sociedad, ni tampoco es la sociedad en si misma gobernable o ingobernable, mas bien es la re

lación compleja entre ambos términos lo que permite hablar de gobernabilidad, es el gobierno y opo

sición, partidos y ciudadanos los que se deben de comprometer de manera conjunta a mantener un 

nivel aceptable de gobernabilidad, esto es, "un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales 

y capacidad de respuesta gubernamental". 19 

En este contexto destaca la creación de redes o coaliciones de asociaciones civiles, como es 

el caso de convergencia creada en 1990 y que agrupa a 130 organismos, esta organización civil, se 

da a la tarea de organizar foros para analizar y debatir una amplia diversidad de cuestiones en politi

ca, economia, en lo social y cultural, lo cual tiene como resultado que el Plan Nacional de Desarrollo 

zedillista otorgue todo un capitulo al fenómeno "de multiplicación de los espacios de participación que 

la ciudadanía reclama para si'' y en el que se esboza la necesidad de establecer un nuevo marco re-

111 Norbert Lechner, op.ctt., página 64. 
111 Camou Antonio, Gobernabilidad y democracia, Ed. IFE, Méxk:o, 1995, página 15-22. 
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gulatorio que reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanísticas de las 

organizaciones civiles . 20 

Sin duda hay que señalar que el detonante de la participación ciudadana a través de estos 

organismos inicia con la rucha por la defensa y promoción de ros derechos civiles y políticos, evolu

cionando hacia la gestión de proyectos sociales e influir en los problemas públicos de todo tipo desde 

una perspectiva ciudadana, es decir actuar desde ·ra esfera de lo privado para intervenir en lo públi

co.21 

Al abordar el problema de la Participación ciudadana y sus diversos tipos (ya mencionados) 

habrá que hacer mención que nos encontramos a diferentes actores que se enfrentan en distintas 

arenas en donde se desarrollan sus propias estructuras y procesos politices, sus élites y relaciones 

de grupo. El tipo de relaciones entre la gente y entre éstas y las Instituciones Públicas está determi

nado por. sus expectativas, por lo que cada actor espera obtener de la relación con los demás. En 

politica, las expectativas están determinadas por los productos gubernamentales o políticas y por 

tanto, la relación politica está determinada por el tipo de politica en juego, por lo cual, para cada tipo 

de politíca, es posible encontrar un tipo específico de relación política entre gobierno y ciudadano 

visto como un actor activo.22 

Pero también hay que ubicar a los individuos.en un espacio social determinado en donde son 

las instituciones (Públicas o Privadas) las que estructurarán los Incentivos en intercambio humano, 

político, social y económico así como reducen la ineertidumbre'y definen y limitan la elección de los 

individuos. 

Desde este· punto 'de. vista la misma emergencia de la Participación Ciudadana genera dos 

problemas elemental~s: 

a) Desde. el punto· de vista gubernamental, ¿cómo incorporar a la mayoría de los ciudadanos 

ya se1 e~ forma individual o agrupados en una Asociación Civil en sus decisiones, tomando 

en cí.ienta· las diferencias y limitaciones, sin que esto le afecte al implementar su proyecto de 

nación,.yque le permita gobernar en un clima de legitimidad, estabilidad y corresposabilidad .. 
social evitando caer en ingobemabilidad? 

b) Por parte de los Ciudadanos, ¿cómo participar en los procesos públicos y que sean tomados 

en cuenta sus intereses? 

Aunado a estos dos cuestionamientos, habré de agregar el siguiente: 

10 Secretarla de Hacienda y Crédito Público. Plan Nacional de Desarrollo 100&20CD, MéKico, 1995 páginas 66-69. 
:ll Moreno Pedro. Po//tica y pollticas: hacia la compenetración de lo pllblico y lo privado, Ponencia presentada al Ciclo Inaugural de la Maes
lrla en Polltlcas Públicas, UAM-Xochlmilco, México 1994. Citado por Pedro H. Moreno S. En Organismos Civiles y elaboración de Pollticas 
Públicas.Revista Pollllca y Cuttura, ed. UAM-XochlmUco, México , página 62. 
72 Theodore J. Lowl, Polfticas ptlblicas. estudio de caso y teorla polltica, en Agullar Villanueva, Luis. La hechura de las polfticas públicas, 
Antologlas de Polftica Pública, Tomo 2, Ed. Miguel Angel Porrua, México, 1964, página 99. 
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¿Qué mecanismos institucionales o no~institucionales hay que crear para aquellos ciudadanos que 

·- - --·'-o=,-=--- --•- __ ---_ - - -- _ _:_ --

son no-participantes? 

Estos cuestionamientos se fundamentan en el ideal que se busca alcanzar, es decir la esencia 

misma de la democracia, en la cuál el individuo realiza una asociación artificial de individuos libres a 

diferencia del liberalismo en el que se ve al individuo como el eje central, para Locke esto conformaría 

sociedad politica con un juez común. Para los objetos pretendidos en esta investigación se distinguen 

dos modelos de democracia: 

a) La democracia participativa: Entendida como un sistema de toma de decisiones para las cuestio

nes públicas en el que los ciudadanos participan directamente. 

b) La democracia liberal representativa: Un sistema de gobierno que comprende a funcionarios 

electos que asumen la representación de los intereses y/u opiniones de los ciudadanos en el 

marco de un estado de derecho.23 

Los teóricos de la democracia representativa consideran que la democracia no implica necesa

riamente una participación directa y constante de los ciudadanos, pues es el hecho de que la mayoria 

de éstos no utilice de forma plena sus recursps políticos les penmite reaccionar con vigor inesperado 

utilizando reservas de poder e influencia política normalmente ociosos, siempre que sus intereses 

vitales sean amenazados directamente, en cuanto a esto Charles E. Limdblom señala que" ... los ciu

dadanos no necesitan hablar o actuar para desempeñar un papel minirno, nunca insignificante, en el 

juego del poder, sólo con que los gobernantes teman que en cualquier momento pueden hacerlo ... no 

necesitan ejercer un control deliberado, o incluso darse cuenta de que lo ejercen". 24 

Aunque Albert Hirschrnan 25 señala que la apatia de la sociedad contribuye a la estabilidad y 

flexibilidad de un sistema polillco y provee recursos politices que pueden ser utilizados en la nego

ciación en una arena politica, retornando a G. Almond y S. Verba26 afirman que el razonamiento del 

sistema politice democrático requiere la mezcla de contradicciones que consideran aparentes, es de

cir, por una parte, el Ciudadano debe expresar su punto de vista para que las élites politicas sepan lo 

que desea y puedan responder, pero por otra, debe penmitirse que estas élites tomen las decisiones. 

En consecuencia, el Ciudadano debe ser a la vez influyente y diferente. El argumento de la democra

cia representativa es que las diferencias entre personas son filtradas de manera democrática cuando 

se implanta el principio de un hombre, un voto, lo cual favorece a las masas, a los excluidos o desfa

vorecidos o inarticulados, no a las élites. La existencia de cualquier sistema que propicie algo más 

que la participación mínima, favorecerá indiscutiblemente al activo sobre el apático y al que tiene po-

23 Held Davkf, Modelos de democracia, Ed. Alianza Ed1lorlal, México, 1992, página 20. 
24 E. Llndb!om, Charles, El proceso de elaboración de las pollticas póblicas, Ed. Miguel Angel Porrua-Ministerio pare las Administraciones 
Públicas, México, 1001, página 58. 
:is Albert O. Hlrschman, Salida, voz y lealtad, Ed. F.C.E., México 1997, p.p. 22-23. 
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sibilidades económicas sobre el que no las tiene. Por ello se argumenta que Jo ideal es preferir las 

asambleas plenarias a Jos comités, las casillas electorales a Jos mítines y los representantes elegidos 

a Jos activistas autoelegidos. 

No obstante, el desempeño de Ja democracia representativa hasta nuestros días orilla a pre

guntamos ¿los representantes son meros mandatarios, sujetos a las decisiones de sus electores? 

¿son libres depositarios de un poder más o menos amplio? La representación ¿es una forma de tutela 

o una forma de participación? ¿se puede suponer que los representantes tienen capacidad para ac

tuar en todo a nombre de Jos demás o sólo en ciertos asuntos de limites claros y explícitos? 

Acorde a Ja teoría de Ja democracia representativa, en México la soberanía reside en el pue

blo, el cual ejerce por medio de los Poderes de Ja Unión. El país se constituye en una República re

presentativa, democrática y federal. Se declara a Jos partidos políticos como entidades de interés 

público, los que se encargarán de promover Ja participación de los habitantes en la vida democrática, 

contribuir a Ja integración de Ja representación nacional y hacer posible el acceso a los ciudadanos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal; libre, secreto y directo. Sin embargo, la critica al sistema de partidos en México es 

más que aguda, en el sentido de que éstos no representan corrientes de opinión que discutan tratan

do de convencer ºá sus ~·dversarios de Jo correcto o útil, sino que representan grupos de poder eco

nómico o socio~,:í~litico q'ue calculan Jos costos y los beneficios de sus intereses y llevan a cabo sus 

compromisos_y'coaliciones en las arenas de poder, Jo criticable no son las negociaciones o coalicio

nes p~rse, sino: que al realizarlas se deje de lado Jos compromisos realizados con Jos votantes. 

En nuestra democracia representativa, las decisiones importantes no se dan en Ja esfera pú

blica de la discusión parlamentaria, haciendo que el gobierno por discusión (government by dis

cussion) sea una utopla. Así, Ja Agenda de Gobierno se forma en secreto, mediante negociaciones 

elitistas de comisiones cada vez más cerradas y exclusivas, contradiciendo de esa forma el principio 

democrático de Ja apertura a Ja opinión pública. 27 

Por el rol desempeñado, los partidos políticos son importantes sólo como nombres y como 

categorlas no como organizaciones formales. El objetivo de buscar beneficios colectivos y luchar por 

políticas gubernamentales que beneficien a todas las personas'" es olvidado. Y se convierten en 

maquinarias políticas que tienen estructuras organizativas masivas pero no trabajan por bienes colec

tivos, siendo entes bien estructurados que buscan beneficios particulares en vez de favorecer los inte

reses comunes de los grandes grupos. Lo cual viene a convertir a los partidos polí~icos en los 

M Peschard, op.cil. p.22. 
tt Gil Vilh.•giu. Francisco. Democrucla y /1berulrsmo en la modarnulaJ: una perspecliWI teórica, cu forn lntl!ITiad,ll1al, º'"1-dic. Niuncro 14, l:.J. COl..Mr~'X; 

~1f~~~~;:9~~~~~~~·La lógica de la eleccldn colectiva, Ed. _Trillas, Méxk:o, 1998, p. 178-179. 
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habitantes de una ilusión d~ Ja irÍi";iativa de las. decisiones p~liticas, se encuentran excluidos de la 

ejecución de la~ po1it1ca;~ul:>~~~l'líent~les y el cont~I es lirTlitli~o e l~eficiente en caso de existir. 

Aunque no es el obj~tivo de este trabajo, habría qu~ hacer un análisis serio y profundo sobre 

el rol que desempeñan Jos partid~s políticos en la actual c:ÓYq~t~~i pues tal parece, que de partido de 

militantes hanjiasado a ser partido partidos de car:llos'j)úblicc'5; por lo que más que ser el canal de 

comunicación entre los Ciudadanos y el Estado, ·se'ii'ári'ccirÍ~~~ldo en un obstáculo entre ambas esfe

ras que vacía la Participación Ciudadana en las ln~tit~cicihesy'aieJa al individuo de la cosa pública, lo 

cual ha ocasionado el desgaste de Jos partidos polÍtiéo~. ·Una desconfianza respecto del mismo Esta

do y de las instituciones públicas.y un descontrol del pode'r político, en este sentido más que un plura

lismo político en el que existan opciones reales de poder, lo que se da en México es una partidocracia 

configurada como Jo señala Francisco Rubio "las organizaciones partidistas, en un proceso pura

mente objetivo, van perdiendo su carácter instrumental, su naturaleza de medio para la consecución 

de fines que les son extrlnsecosy, absolutizando sus propios fines intrínsecos, anteponen a cualquier 

otra consideración Ja conveniencia de su propia organización'"". En nuestro país, se ha pasado de la 

participación democrática, al menos como aspiración, a la obediencia autoritaria y en fechas reciente 

se ha regresado a la participación democrática centrada en un proceso electoral democrático, pero 

aun la sociedad en su conjunto se caracteriza por su escasa participación en los asuntos públicos que 

se han realizado, y el espacio de Ja dominación se presenta en Ja tecnificación de la política 1burocra

tización y centralización). 

Es preciso recordar que la democracia, además de esquemas necesarios de representación, 

mediante elecciones periódicas, implica la participación ciudadana corresponsable ,generalizada en la 

consulta, elaboración, aprobación, aplicación y fiscalización de las políticas públicas, planes y pro

gramas gubernamentales, Jo cual hace necesario fortalecer o crear otros mecanismos de participación 

ágiles, directos, no-buracratizantes, dado que en la democracia, la esfera pública es competencia y 

responsabilidad compartida de todos los ciudadanos y habitantes y la participación de los primeros es 

condición indispensable para el resguardo de la misma esfera democrática. 

En la democracia representativa las instituciones que unifican las divei:gencias de los ciudada

nos se dan a partir de dos principios básicos: el principio de la mayoría, y el principio de la represen

tación. El primero se pone en práctica mediante los procesos electorales, en los que es la mayoría la 

que establece las condiciones y define las reglas del juego en las decisiones públicas. El gobierno o 

poder de Ja mayoría será legítimamente democrático en la medida en que se reconozca e incluya Jos 

derechos y la participación de las minorías. Si estas últimas se vieran excluidas totalmente, optarían 

por retirarse, haciendo ,percjer sentido a la propia re,gla de mayoría. 

29 Rublo Llorente, Francisco, La~ &xp~rier:icJas del proceso polltlco constitucional en Mlxico y Espana, Ed. F. e.E., México, 1979, p.175, 
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El prin_cipio de Ja representación se basa en el derecho de los ciudadanos a elegir a Jos repre

sentantes que se. encargarán de tomar la mayoría de las decisiones de gobierno. Los retos más 

apremiantes que en Ja aétualidad enfrenta México están referidos principalmente en dos sentidos: 

a) Enla dimensión internacional requiere del establecimiento de una articulación exitosa en

.ir~ l~s estraíegias políticas y los intereses de los países industrializados, impulsores de un 

prÓyeCto específico (neoliberalismo), con las particularidades de su propio proceso de 

cambio. 

b) En la dimensión nacional se enfrenta a la necesidad de establecer nuevas relaciones entre 

el Estado con su proyecto económico y una sociedad CllYa exigencia de participación cre

ce más rápido que la institucionalización política; y donde las expectativas brotan con más 

rapidez que las oportunidades proporcionadas por el desarrollo económico. 

Enfrentar dichos retos implica construir nuevas formas institucionales que permitan la expre

sión de la sociedad en sus diferentes niveles. Esto es, proporcionar nuevos espacios para la partici

pación social y política. Lo señala Buchanan que es necesario un marco institucional democrático que 

le de sentido y eficiencia a la acción de los individuos, desarrollando Instituciones y limitaciones lega

les que ordenen la búsqueda del beneficio individual consistente con, en vez de contrario a, la obten-

ción de los objetivos del grupo como un todo.30 

La Participación Ciudadana, contextualizada en ur('procesci global de las relaciones Estado

sociedad civil se puede abordar desde dos dimen_siones: • ':>'·-· 

a) Como un me_dio de socialización en la toma· de deéis.iones de las politicas (policy) me- · 

diante la poÍitica (politics). definida ésta como una lucha entre los actores sociales para al-
·. r_·; ','. :·,;-F:> :,·-' ... · ... ' 

canzar posiciones de poder en el Estado y sus instituciones Públicas. 

b) Como Jri~.tri~~~- de ampliar lo público hacia esferas de la sociedad civil y por ende, de 

forta_iece~ a' _ésta, buscando expresiones de la misma en la cogestión, autogestión y coope

ratiVización; · 

De _E)sta_r;rianera, la Participación ciudadana en la actualidad se da en dos grandes grupos de 

organizaciones que articulan la participación de los ciudadanos e influyen y acceden al poder de ma

nera alternativa a· los partidos politicos. 

1.-Las Organizaciones Sociales, se entienden como una agrupación de individuos pertene

cientes a la esfera de la sociedad civil para la de defensa de sus intereses sociales. Las hay asisten-
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cia/istas en ras cuales los integrantes focalizan sus esfuerzos a la solución de sus necesidades ele

mentales, éste tipo de organizaciones se ubicarán en el nivel de la Participación Ciudadana, tiene 

fines y objetivos diversos, y sus actividades diarias se rigen bajo el marco normativo existente, sin 

percibir fines de lucro, no se asocian con alguna agrupación con ideologla especifica y su forma de 

vincularse con la comunidad y/o sectores especificas de la sociedad es la acción directa. En tanto las 

organizaciones de tipo Promociona/, orientad.as a la resolución de problemas, demandas de la socie

dad, vinculadas con actividades de desarrollo y promoción social. Estas organizaciones tienden a 

politizarse o partidizarse, su forma de operar es con la creación de redes horizontales con base en 

financiamiento internacional, buscan actuar como grupos de presión hacia la élite politica para ampliar 

sus espacios de acción y cumplir con sus objetivos. 

2.- Las Organizaciones Parapoliticas. Buscarán la democratización de la sociedad y el desa-
. . . ·."· ,,. 

rrollo de su organización política, ubicándose entre la participación política y la social, su objetivo será 

construir la democracia y promover la participación de la sociedad civil. Son este tipo de organizacio

nes las que más Influyen directa o determinan explícitamente la orientación de las políticas públicas o 

en la toma de decisiones, mediante su participación diaria estas organizaciones contribuyen al equili

brio de poderes. 31 

La Participación Política durante el siglo XX, se ha expresado a través de dos vias: a) Los Ins

titucionales, mediante partidos políticos y b) Los no-Institucionales, manifestados a través de guerri

llas, golpes de estado, movimientos revolucionarios. Lo delicado al surgir este tipo de Participación lo 

señala Robert Alford dado que su misma base ideológica extremista hace imposible abrir canales de 

dialogo y soluciones factibles. 32 

Ante el surgimiento de mecanismos no-institucionales de Participación se vislumbra la urgente 

necesidad de establecer mecanismos de Participación Ciudadana orientados al desarrollo de la auto

nomla de los sujetos sociales; es decir, que tanto individuos como grupos no estén bajo el control de 

otros33 y puedan establecer sus preferencias independientemente, ante esto Dahl afirma que la au

tonomía politica es el complemento del control: la decisión de Beta de actuar de la manera X , es 

politicamente autónoma en relación con otro actos Alfa, en la medida en que alfa no controla que 

Beta haga X acción. En este sentido, la Participación se pueden establecer en tres grande ámbitos, 

como lo señala Nuria Cunill.34 

30 M. auchanan James y Gordon Tullok, El cálculo del concenso, Ed. Planeta, Espana, 1993, p. 54. 
31 Dahl, Robert A., Los Dilemas del pluralismo democrático, Ed. Alianza Editorial, México, 1991, p.4Cl 
32 Robert R. Alford y Roger Frlenland, Los poderes de la teorla. Capitalismo, Estado y Democracia, Ed. Ediciones Manantial, Argentina, 
1991, p.p. 56-57. 
33 Robert, Oahl, op.cit. p,26 
:M Cunill, Nuria op. Cit. P.p. 57-59 
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1.-EI Plano Político se hace referencia a la elaboración de las opciones o las decisiones de 

interés público, o sea con las actividades de gobierno. 

a) La Macroparticipaclón, entendida como los procesos políticos que detenninan el orden pú

blico invocando el lnteres general. 

b) El Nivellntermedio, su objeto son las Políticas Públicas de alcance sectorial o regional, sin 

comprometer la sustancia del régimen político. 

c) La Microparticipación, es la más cercana al individuo ypec¡ueños grupos de la sociedad. 

2.- El Plano de la Gestión, vinculado con Jaj¡eneraÍ:Íón de bienes Y. servicios públicos. La Par-
- ' -" . , .. ; - . : . '" "'· ,~- .. ,. ' 

ticlpación Ciudadana puede tener. el carácter consultivo éuando"se expresa como opinión o mani

festación de'Í:Onocimiento'.que en ta~toful nO' obllÍJá ~1 '~(tleío que adopta la decisión. En cuanto a su 

relación· con· 1as •. P~lítÍcas PúbljcéÍs; pÚ~~e bpéraf,eri la fase de Planificación, ya sea en el diagnosti

co o en la fonnuláción de alternativas o en la fase.de definición así como en la implementación de 

políticas existentes. 

3.- El Piano Ejecutivo, de fonna directa se toma parte directamente en la realización de una 

actiVidad y/o en la presentación de un servicio. 

2.1 Los Costos y Beneficios de la Participación Ciudadana 

La participación como acto de voluntad individual supone una decisión personal en cuanto a 

detenninar si los "costos" de participar en una determinada actividad tales como el tiempo que tendrá 

que dedicar a ella, el esfuerzo personal, el perjuicio que importará al dejar de realizar otras activida

des, supera el valor que el mismo individuo asigna al beneficio material, de status, de influencia, entre 

otros que espera obtener. 

Para Crozier, la participación del individuo solo tiene sentido si se le pagara en dinero, en po

der º. en oportunidades futuras, quién piense que la participación de los subordinados merece una 

buena inversión deberá estar dispuesto a pagar un precio acorde a con las ganancias posibles " ... 

pero si se piensa que los subordinados tienen poco que ofrecer y que no es necesario hacerlos parti

cipar, salvo para complacerlos o porque es la moda, o se cree que esto elevará la moral, entonces no 

·vale la pena intentarlo, ya que se puede tener la certeza de fracasar''.35 La Participación no es perse 

"Crozler, Michel, La Sociedad bloqueada, Ed. Amarrortu, Buenos Aires, 1970,p. 87 
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una ventaja, sin~ qu~ do~ el contrario, se .toma fácilmente en una carga muy pesa~a. por lo que al 

proponérselo a 1as sLbo~ciin~é!os,·éstos no manifiesten más que un entusiasmo limitado. 

Ei prtnci~io cie6isi~~ d~·ia Participación ciudadana no esta en la comunicación (simple informa

ción):· ni tampo'co. en le dialogo referente a los grandes objetivos y los pequeños medios sino en la 

negociación, generador de compromisos sobre los elementos más prácticos de la vida cotidiana. 36 

Los indi~iduos que se ()btÍenen por el hecho de participar: 

a) Beneficios materiales: Retribuciones intangibles que se pueden convertir fácilmente en di

nero,. pu~stos gub~rnal11entales o en exenciones fiscales. 

b) Beneficios solidarios: Recompensas intangibles cuyo origen se remonta a la interacción 

social, como posiciÓ~. ·¡rato preferencial y amistades. 

Dado .lo áriterior, me pe'rmito señalar una serie de consideraciones que desarrollo y considero 

que vien_eíi á:-~;t~rmÍn;r tanto la participación ciudadana, como su efectividad. 

Los benefici?~ pá~ .los to~'ac:lores de decisiones: 

a) Aumentos a mediano y largo plazo de la eficiencia en las Políticas Públicas, a medida que 

la participación ciudadana se acrecienta e incentiva. 

b) Los posibles errores en la Planificación y ejecución de programas que respondes a de

mandas, requerimientos sociales se reducen al minimo. 

c) En la medida en que el acto de Participación ciudadana es sobretodo un proceso educati

vo él cual ayudará a formar ciudadanos más activos, sensibles, participativos y correspon

sables en la toma de decisiones gubernamentales. 

Para los Administradores y planificadores: 

a) Facilita reunir información y ayuda a limitar errores en la elaboración y ejecución de pro

gramas o proyectos. 

b) Brinda información precisa sobre los requerimientos, necesidades y demandas sociales y 

no 9e un grupo de interés, asi cómo las reacciones sociales al implantar determinada polí

tica, programa o proyecto. 

'. c) Al tomar en cuenta las preferencias de los diferentes grupos sociales se incrementa la po

sibilidad de que la acción gubernamental se lleve a cabo correctamente. 

d) Se obtienen ventajas resolviendo conflictos sin recurrir a medidas hostiles y una reducción 

del posible surgimiento de algún conflicto social negativo. 
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Para el Ciudadano 

a) El ciudadano dispone de recursos reales para enfrentar y resolver los problemas comunita

rios. 

En cuanto a los Costos puedo señalar lo siguiente: 

Para los tomadores de Decisiones: 

a) Se reduce la posibilidad de que un grupo de interés o ciudadanos individuales tengan 

la capacidad para tomar algún tipo de decisión, motivando por ende que los ciudada

nos en general participe en la toma de decisiones. 

b) Existe la posibilidad de que la visión de un conflicto social ten11a diferentes aproxima

ciones una la de los dirigentes y otra la de los ciudadanos y una mas, la de los diversos 

representantes ciudadanos y populares, lo cual acarrea como consecuencia la agudi

zación del conflicto. 

c) La d~sbo~ad~ .Participación social puede obligar a tomar decisiones alejadas de crite

riosté.~n1.d~s y qu~ Ías decisiones se basen en los prejuicios, manipulación e intereses 

partic~Í~r~s ni'anif~s.tad.os a fra~és de una Participación Ciudadana manipulada. 

d) lncrein~í!t:O:cí~sbo'ici'.i'do tánÍo de esfuerzos como de recursos públicos para informar a 

la pobÍaciÓn áderca'.de uri problema y sus posibles soluciones, con lo cual se cae en el 

i-i~sgd'd~:qJ¿~1.l' ~obJáción se ha11a "impermeable" a la comunicación gobiemo

s~cie~ad·~-é~tá-última por la información desbordada del gobierno no sea capaz de 
,0,:-1:-'. 

distinguir lo sustantivo de lo adjetivo en cuanto a las acciones y propuestas de gobier

no. 

Para los Administradores y Planificadores: 

a) 'La misma elaboración de la información se convierte en una tarea compleja dado que hay 

que tomar en cuenta datos cualitativos, es decir de preferencia, así cómo de diferencias 

entre grupos de interés y prever las consecuencias sociales de las diferentes soluciones 

posibles. 

b) La Planificación responde a criterios politices, lo cual hace que los criterios técnicos ten

drán que armonizarse con los requerimientos, necesidades y demandas ciudadanas y so

ciales 

38 ldem, p.67 
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c) Se incrementa el tiempo para tomar_ decisiones, dado que hay que celebrar consultas ciu

dadanas prolongadas, antes de que puedan empezar las obras y/o tareas de un proyecto 

determinado. 

Para el Ciudadano: 

a) Aceptación de mayores responsabilidades que les Impide o limita culpar a las autoridades 

locales por los problemas que no se resuelven, dado que la Participación Ciudadana debe 

ser corresponsable tanto en los éxitos como fracasos en la toma de decisiones y acciones 

gubernamentales en las cuales son participes. 

b) Entender que en la democracia participativa se debe sobrellevar la responsabilidad de 

aceptar una decisión colectiva, incluso aunque no se halla elegido la elección que se prefe

ria. 

c) Pero sobre todo obliga a el ciudadano a realizar un esfuerzo real para informarse sobre los 

problemas y soluciones propuestas antes de emitir una opinión. 

En conclusión, la Participación Ciudadana: 

a) Actúa como contrapeso frente a los intereses particulares, de grupo o gremiales manifes

tados ante y eri el poder público. 

b) Garantiza la ·protección de los derechos individuales frente a los poderes públicos. 

c) La Participación Ciudadana al estar incluida en la toma de decisiones públicas se puede 

transformar en un 'me~nlsmo _de control del clientelismo o politización de los poderes pú

blicos y sús acciones. 

d) Sin duda alguna, compl_ementa los mecanismos de representación existente, los cuales 

son insuficientes y se han visto. desbordados por la sociedad en la búsqueda de sus pro

blemas colectivos. 

e) Se da cabida a grupos o ciudadanos que no se identifican o pertenecen a una organiza

ción civil determinada. 
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CAPITULO 11 

UN ENFOQUE INCLUYENTE, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

1.- La esfera de las Políticas Públicas. 

La emergenc¡¡,a del Concepto y enfoque del análisis de las Políticas Públicas se da en los 

Estados Unidos de Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, con Jos planteamientos 

que realiza Harold Lasswell, será hasta los años recientes que en México el enfoque de las Políticas 

Públicas como tecnología de gobierno ha cobrado fuerza.' 

Al pluralismo de las definiciones de politica pública corresponde, en efecto, el pluralismo de 

las. denominaciones y de las metodologías aplicadas al ámbito de la disciplina en el que hallamos 

términos recurrentes como policy studies, po/icy sciences, policy ana/ysis o simplemente pub/ic policy. 

Uno de los problemas que de Inicio se tienen al aproximarse al estudio de las políticas 

Públicas, es en si, el término Policy, él cual tiene un carácter más amplio que las reglas y las 

regulaciones administrativas para los gobiernos, no se define por si misma sino que es una categoría 

analítica. 

Dado que en los paises de lengua anglosajona se utilizan las palabras Politics, Policy y Police 

con diversos significados, habrá que aclarar sus significados para una correcta utilización de Jos 

mismos. POLITICS, se traduce al español como POLITICA, Jo que comprenderá el análisis de a 

lucha por y en el poder, competencia entre partidos, grupos de interés. POLICE, se traduce como 

POLICIA y POLICY vendrá a significar el curso de acción o inacción y algunas veces proceso de 

decisión. 

Majone señala que existen otras concepciones: las políticas como búsqueda del bien público, 

las políticas como política (politics), y las politicas como proceso social. Esta diferencia no solo se 

refleja en el uso de datos y los tipos de información y en la selección de herramientas, sino en el 

significado que se asigna al término clave como politica, decisión, problema, diseño, análisis, 

planeación, factibilidad, implementación y evaluación. 2 

1 Guerrero, Ornar, Pollticas Públicas: Una Resu"ecciOn de la Ciencia de la Polltica, ponencia presentada en la mesa redonda .. El Papel del 
amJ/isis dft Pollticas en asuntos Püblicos", Instituto Tecnológico Autónomo de México, Méxk:o, D.F., Noviembre, 1968, citado por Juan 
Montes de Oca en documento de trabajo del "Seminario Taller en Polfticas Püb/icas y polftlca soctar, Colegio Nacional de Ciencias Polltlcas 

r ~~;~:~~~~o~~~~:: ~i~ ~::c~~?J,;,~;:3d~·~~lticas ... p.364. En Aguilar Villanueva, Luis F. "La Hechura de las Pollticas", Ed. Miguel 
Angel Porrua. Primera edición, México, 1992. 
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La política pública habria que entenderla como una categoría de análisis que no esta bien 

definida o delimitada, puesto que los objetivos generales de acciones y las relaciones entre ambos no 

se pueden ver con claridad y se encuentran en constante movimiento. Para Majone, el dialogo y la 

discusión abierta son los elementos constitutivos de la elaboración de las politicas, una politica será 

el producto de la discusión y persuasión reciproca de muchos actores políticos participantes en su 

conformación, aceptación y puesta en práctica. Lowi concibe el diseño y desarrollo de las politicas 

como el resultado de arenas de política en las que convergen, luchan y conciertan las fuerzas 

políticas. José Luis Méndez, propone diferenciar las poilticas públicas en cuatro niveles: 

1) Inacción Pública: Situaciones en las que el Estado no reconoce un problema y, por tanto, ni 

siquiera existe una decisión consiste de no tomar acciones especificas. 

2) Decisión Pública: Eventos en los que el Estado reconoce un problema, elabora un diagnóstico, 

establece un objetivo e inclusive una estrategia, pero deciden no ir más allá, 

es decir, no tomar acciones especificas o de corte estratégico para solucionar 

un problema. 

3) Política Pública: Situaciones en que el estado, ante un problema determinado, ejecuta una 

estrategia o programa de acciones dirigidas a su solución a través de ciertos 

incentivos (monetarios, legales, de organización, entre otros) y formas (gestión 

pública directa, gestión semipública. Sub-contratación, entre otros). 

4) Resultados Públicos: Un estado social, económico y/o politice que no sólo se deriva de una 

inacción, decisión o politica pública sino de una combinación de éstos y otros 

factores.3 

La Política Pública es algo más que una decisión; Política Pública nos menciona Subiratis, es 

decidir la existencia de un problema, decidir, qué se debe o no resolver, decidir la manera de 

proceder, decidir legislar sobre el tema• y agregaria, quién y como el gobierno lo haría participar. 

Por ello el esquema de las Politicas Públicas está basado en el cuestionamiento constante 

sobre: la manera en que se percibe y se definen los problemas, los intereses afectados, el grado de 

organización, el acceso a Jos instrumentos que permiten la participación, la conformación del "tema" a 

incluir en el programa o Agenda gubernamental, la formulación de una o las soluciones factibles, 

3 Méndez José Luis, La Polltica P/Jblica como variable dependiente: hacia un an'1isis mas integral de las pol/ticas pllblicas, en foro 
lnlemaclonal, COLMEX, enero-marzo, Número 1, México, 1993, p.p.111-144. 
• Sublratls Joan, El estado, la administración y las pollticas plJbHcas, Revista de Estudios Pollticas (Nueva Época), Centro de Estudios 
constituclonales, Número SO, enero-marzo, Espana, 1968, p.p.17':>197. 
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establecer objetivos y prioridades, el consenso politice, administrativo, factibilidad presupuestaria, la 

evaluación y control de los resultados, el mantenimiento, revisión o terminación de esa política.• 

La propuesta es que mediante el análisis y diseño de las Políticas Públicas se abran diversas 

estrategias de acción que incorporen al gobierno y a la sociedad como lo señala Luis Aguilar 

Villanueva que en un pluralismo democrático y político tiene que devenir un pluralismo de políticas y 

a partir de ello la solución a muchos problemas, demandas y/o requerimientos sociales.• 

Al hablar de políticas públicas se percibe invariablemente una relación estrecha entre gobierno 

y ciudadanos, dado que bajo el reciente esquema democrático nacional y/o local, toda acción 

gubernamental o pública, requiere que dichas acciones aglutinen no solamente la búsqueda del éxito 

en la promoción del bienestar social generalizado, sino tambien la incorporación a las referidas 

acciones los deseos ciudadanos y los requerimientos y demandas sociales. 

Dada la elevada complejidad de la sociedad (refiriéndome a la mexicana, aunque podría ser 

cualquier otra), le exige a las instituciones Públicas el gobernar por políticas y con sentido público, es 

decir, a problemas especificas, políticas especificas, donde las decisiones se construyen a partir de 

las expectativas múltiples de los ciudadanos y a la luz pública, acceso franco a la decisión de 

gobierno y carácter franco de la decisión.7 

Ornar Guerrero, define a la Política Pública como un campo de problemas propiamente 

gubernamentales, cuya característica, es el desarrollo de lo que se puede denominar una "tecnología 

·d.el gobierno", donde convergen distintas teorías, métodos y técnicas que permiten sintetizar el 

conocimiento, la acción y la decisión gubernamental. • 

F.M. Frohok señala que la Policy es, "el patrón de acción que resuelve demandas conflictivas 

o prevé incentivos para la cooperación"'º, por lo cual una política pública nos señala Carlos Ruiz 

· Sánchez es: 

1.- Una práctica social y no un evento singular o aislado. 
2.-0casionado por la necesidad de: 
2.1- Reconciliar demandas conflictivas o 
2.2- Establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que 

comparten metas pero encuentran irracional cooperar con otros.• 

En cuanto a la discusión y aplicación del término políticas públicas, por no corresponder a una 

traducción exacta del término Policy, en este sentido, Eduardo Álvarez señala lo siguiente: "De hecho, 

~ ldem. 
0 Aguilar Vlllanueva, Luis, Estudio Introductorio, en Aguilar Villanueva, Luis. El estudio de las Pollticas Públicas, Antologlas de Polltk:a 
Pllb/lca, Tomo 1, Ed. Miguel Angel Porrua, México, 1992, p.33 
7 Agullar, Villanueva Luis, op.cit, p.35. 
•Guerrero, Ornar. "Curso de Teorla de /a Adminístración Püblica·, Mimeo, F.C.P. y S. U.N.A.M, 1991 citado por Juan Montes de Oca en 
documento de trabajo del "Seminario Tallar en Pollticas Póbllcas y po/ltica saciar., Colegio Nacional de Ciencias Pollticas y Administración 

rr,ug~:~ A~. ~::~:r~~J~~r::· !'p:licas Ptiblicas para la Reforma del Estado Modemcr, p.53 
8 Rulz Sánchez, Carlos, "Manual para Ja Elaboración de Pollticas PüblicaS", Ed. Plaza y Valdés-UIA, Mé>ck:o,1937 p.14. 
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la Inexistencia en español de la dualidad de términos presente en inglés no es, como han querido 

mostrar algunos, la expresión de una especie de subdesarrollo lingüistico-teórico. Por el contrario, es 

una adecuada indicación de ambas cosas no están tan separadas como se pudiera pensar de 

acuerdo a los convencionalismos gramaticales y politológicos anglosajones"." 

Continuando con la exposición de las variaciones en la definición del término política pública, 

Dimok señala, "La política pública es la reconciliación y cristalización de los puntos de vista y los 

deseos de muchas personas y grupos del cuerpo soc;ial". 12 

De igual forma el modelo Sistémico nos ofrece su concepción, él cual identifica a los factores 

determinantes y a las consecuencias de las políticas públicas, y pone énfasis en la impeñecta 

, co'rrespondencia entre las políticas adoptadas y los servicios realmente ofrecidos. En este modelo ios 

Insumos son recibidos por el Sistema Político en forma de demandas y a través de las Instituciones 

Públicas se transforman en decisiones públicas. 

En cuanto a los componentes de este modelo son: 

1. Un ambiente que estimule el trabajo de los funcionarios de gobierno y que recibe los 

resultados de su trabajo. 

2. Las demandas, requerimientos y necesidades sociales o comunitarias(el ambiente social), 

que se trasladan a quienes elaboran las políticas (tomadores de decisiones). 

3. El proceso de transformación de las demandas y los recursos en políticas públicas que 

incluye tanto las estructuras formales y los procedimientos gubernamentales. 

4. Las políticas que representan las metas formales, las intenciones o las declaraciones de 

los funcionarios gubernamentales. 

5. Los resultados de la política tal y como en la realidad se ofrecen al público. 

6. La retroalimentación que ia ejecución y los resultados de las políticas inducen en el 

ambiente y que se retroalimenta en forma de nuevas demandas y recursos. 13 

Para Carlos Ruiz Sánchez, se entiende por políticas públicas "como las normas y programas 

gubernamentales, esto es las decisiones que surgen como resultado del sistema político así como las 

leyes, ordenanzas locales, decisiones de la corte, ordenanzas ejecutivas, decisiones administrativas y 

hasta acuerdos no escritos". 14 

!' Alvarez, Eduardo. "Análisis de las Pollticas PIJblicaS-. Serle Temas de Coyuntura en Gestión Pública, CLAC, CDAI, 1993, p.14. 
12 CH:ado por Ornar Guerrero en La administración Pública del Estado Capitalista. Ed. Fontamara, Segunda Edk:lón, México 1966, p.47 
13 DonaJds S. Van Meter y Carl E. Von Horn. •Et Proceso de lmplementacidn de las po/lticas. Un marco conceptuar. En Aguilar Villanueva 
Luis F. •ta implementación de tas polltJcaS' Ed. Miguel Angel Porrua, México, p.p. 97-96. 
1
' Rutz Siilinchez Car1os. "Manuel de elaboración de Polltlcas Públicas>. Ed. Plaza y Valdes-Unlversldad lberoamerk;ana, Mexlco, p.p .. 
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La democracia o la vida democrática, implica pasar de su base que es un proceso electoral 

certero y limpio a la creación de condiciones necesarias para atender con eficiencia los problemas 

necesidades de los ciudadanos. 

2. El Análisis de las Politicas Públicas (Policy). 

Como en la elaboración conceptual, en los elementos que integran a las políticas públicas, al 

revisar a diversos autores se han encontrado diferencias que son de forma mas no de fondo, por lo 

cual se ha decidido incorporar solamente a los que a mi juicio son los más ilustrativos. 

En primer lugar, resulta claro que la preocupación esencial en este tipo de análisis se centra 

en los problemas a los que la intervención de los poderes públicos intenta dar respuesta. Por lo cual, 

no se trata tanto de preocuparse de las caracteristicas propias de las instituciones, de la normativa, o 

de los grupos presentes, como de considerar aquellos aspectos que resulten relevantes o 

significativos con respecto a la adopción y puesta en práctica de una política pública. 

De esta manera, el análisis de politicas públicas permite una cierta utilización prescriptiva, y 

desde este punto de vista, estamos probablemente describiendo algo que ha existido desde tiempos 

remotos, es decir, la capacidad de asesoramiento al decisor. 

No cabe duda que tal menester se ha ido sofisticando a lo largo de los años, pero la novedad 

reside en que desde finales de los sesenta se ha dado un desarrollo diverso y una ampliación de su 

objeto de estudio: del análisis de la decisión y sus implicaciones, al estudio de las acciones que se 

derivan de la misma y sus efectos sobre el planteamiento original. Pasar de la preocupación por la 

decisión a la preocupación por la acción, plantearse esencialmente la acción implica preguntarse por 

el papel que juegan los diversos protagonistas de la misma, sus intereses e interacciones, 

relativizando el papel del decisor público, su estatuto y su proceso de selección. 15 

Por otra parte, el análisis de políticas públicas permite superar planteamientos formales o 

institucionales, debido a su capacidad de explicar "en lo concreto" el rumbo y /as /imitaciones de los 

procesos de actuación de /os poderes públicos. Pero es, sobre todo, como lo señala Rocio Valdivieso 

que es la capacidad prescriptiva la que sobresale en momentos como los que vivimos, en los que 

muchos de los instrumentos analíticos y operativos de nuestros sistemas políticos se nos aparecen 

Valdlvleso del Real, Roela. Diccionario Critico de Ciencias Sociales. Universidad Europea de Madrkt 
www.ucm.es/lnfoleurolheoJtermlnog.hlm. 
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como demasiado "simples" para dar respuesta al evidente y repetidamente mencionado aumento de 

las dificultades de gobierno en sociedades cada vez más complejas y fragmentadas.'" 

De esta forma, destaca también en la perspectiva del análisis de políticas públicas el elemento 

de interdiscíplinariedad. No cabe duda de que, en buena parte, la perspectiva o disciplina desde la 

que se hace el análisis influirá en la determinación de cual, de entre las aproximaciones posibles 

dentro de la escuela de análisis de politicas públicas, se ésta utilizando. Pero ello no puede 

confundirse con la necesidad de todo analista de politicas públicas de utilizar informaciones y datos 

procedentes de diferentes campos y de valorar los factores que han estado presentes en la decisión 

tomada, y que sin duda son al mismo tiempo económicos, políticos, jurídicos, técnicos, organizativos 

o culturales." 

Esa mezcla de disciplinas de estudio y técnicas resulta relevante en la formación de los 

analistas de las Po/icy. Al continuar con el análisis de Roda Valdivieso señala que su fuerza sería, al 

mismo tiempo, su debilidad, al no poder fácilmente conseguir pasar de esos análisis empíricos a 

criterios de validez más universal. No re~ulta fácil construir categorías generales con fragmentos de 

ejercicio de poder, actores con nombres y apellidos, y un proceso de selección de lo importante o de 

lo marginal en que ha tenido mucho que ver el analista y su mismo proceso de conformación de la 

polltica que "él" quería estudiar. 

A pesar de ello, intentos sf han habido, y entre ellos uno de los más relevantes ha sido el que, 

desde una perspectiva precisamente comparativa, se planteó relacionar los llamados policy styles o 

estilos de formulación y puesta en práctica de políticas públicas en distintos países de la Europa 

Occidental. Al continuar con la revisión de los autores encontramos lo señalado por Jaime Ferri Durá 

las Políticas Públicas se integran por tres niveles: 1• 

1. El Análisis; él cual abarca entre otros contenidos lo que se denomina "toma o adopción de 

decisiones", y estudia toda una serie de cuestiones conexas con las mismas, o con los 

actores que en ellas participan. 

2. La Implementación; Se refiere a la forma de llevar a cabo la ejecución, lo cual conlleva a 

aceptar la existencia de una esfera política encargada de establecer las pautas, 

determinar las directrices, o simplemente señalar los objetivos, quedando la ejecución de 

las pautas, aplicación de las directrices, la consecución de los objetivos, en manos de 

una esfera técnica, que se predica profesional, y se reivindica como permanente, frente a 

la variabilidad de los políticos. 

·,a Ruffolo, G,, LB Qua/itiJ Socia/e, Barl, laterza, 1006, p. 43, en ValdMeso del Real, Rocio. lbld. 
11 1d. 
'ª Ferrl Duré, Jaime. •olcclonsrlo Critico de Ciencias Socia/es". Universidad Complutense de Madrid. www.ucm.es/info/eurotheo/d~ 
ferri1 .htm. 2111 MJO. 
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3. La Evaluación; Pretende ser el instrumento que dé validez definitiva a la precedente 

elaboración. Para ello se emplean técnicas de medición que analicen la consecución de 

los objetivos perseguidos, las repercusiones obtenidos y beneficios extraídos. Por otro 

lado la evaluación vendrá a permitir reducir el nivel de incertidumbre en la toma de 

decisiones, al incorporar desde la Implementación a la participación de variados actores 

sociales, políticos y hasta económicos para que éstos intervengan en función de sus 

legitimidades, más o menos, cuestionables, en función de mayorias, más o menos 

constatables y en función de su poder. 

Por su parte José Luis Méndez, y en coincidencia con las etapas ya señaladas, éste autor 

señala que una política pública está contenida por seis elementos básicos: 10 

1. El Problema. 
2. El Diagnóstico. 
3. La Solución. 
4. La Estrategia. 
5. Los Recursos. 
6. La Ejecución. 

En general, toda política pública se relaciona a un problema "público". Por otro lado, las 

políticas públicas implican un diagnóstico sobre las causas del problema y las medidas que lo 

pudiesen resolver o mitigar. Este diagnóstico está a su vez detrás de la solución y la estrategia. Así, 

tales políticas Implican uno o varios objetivos globales, que se presentan como una "solución" al 

problema, así como una estrategia o programa de acción dirigido a alcanzar dichos objetivos, y ésta 

estará constituida por una serie de acciones (o in-acciones) relacionadas con un cierto orden 

temporal. 

Las políticas públicas también implican la distribución de ciertos "recursos", con el fin de 

ejecutar las acciones propuestas por la estrategia.2° 

Sin embargo, una definición como la anterior, se queda corta para enfrenar los retos que 

impone una compleja realidad social, ejemplifico, este esquema sirve para señalar cuando existe un 

gobierno por políticas. En primer lugar, resulta claro que la preocupación esencial en este tipo de 

análisis se centra en los problemas a los que la intervención de los poderes públicos intenta dar 

respuesta. Por lo cual, no se trata tanto de preocuparse de las características propias de las 

instituciones, de la normativa, o de los grupos presentes, como de considerar aquellos aspectos que 

resulten relevantes o significativos con respecto a la adopción y puesta en práctica de una politica 

pública. 

"' MéndeZ M. JOsé-Luls. "'La polttlc'a pllbllca como variable dependiente. Hacia un amll1sis m~s integral de las pollticas püblicaS' en Foro 
lntemaclonal, enero-marzo, p.122. 

,,:io Méndez, _J~é Luis. *El c'!!!'po de las polltlcas pllb/icas: promesas y peligros"'. Ed. COLMEX. 19:0, p.p.32-33. 



29 
. . . . 

Por tanto, en esta apro><}mación "critica y una vez valorados algunos puntos que plantea el 

análisis de las politicas pÍ:Jblicas, acordaremos que el análisis de las mismas es una ciencia social 

aplicada que usa la razón y la eVidencla para clarificar, valorar y recomendar soluciones a los 

distintos problemas públicos. Además de usar la razón y la evidencia, sigue ciertos procedimientos y 

métodos de Investigación con la finalidad de producir razonamientos racionales sobre politicas 

públicas. 

2.1. El Proceso de la Toma de Decisiones. 

Es necesario reconocer que el gobierno sólo puede ejercerse a través de mediaciones y de 

procedimientos pero ¿de que manera la participación ciudadana a nivel nacional o local que supone a 

millones o miles de ciudadanos, se puede transformar en una voluntad política que aglutine igual 

número de puntos de vista y que a la vez sea capaz de gobernar y orientar el desarrollo de la 

sociedad, región, o comunidad?, ¿de que manera los individuos pueden conjuntar acciones en la 

búsqueda de bienes colectivos, si existen los incentivos para desentenderes de ellos? 

Ante este escenario Olson desarrolló un comentario cardinal, " ... un bien cualquiera tal que, si 

una persona X, que forma parte de un grupo X1, ... Xn, lo consume, no puede serle negado a los otros 

miembros de ese grupo"21 lo mismo pasa con la Participación Ciudadana, la cual se incentiva y no 

puede serle negada a un grupo o ciudadano en lo individual amén del o los intereses que sean 

portadores . 

El hecho de que en una población, ya sea a nivel nacional o local, tenga intereses comunes no 

garantiza que los intereses individuales o de grupo se sumen unos a otros. Muchas de las ocasiones 

la acción de los individuos o de grupo para la obtención de un bien (que en este caso seria la 

obtención de un servicio público por ejemplo), tiene resultados las más de las veces magros, lo que 

viene a if!!pedir que se maximice la utilidad general, pero la situación más grave se presenta cuando 

no existen los incen.tivos para que la acción de los individuos llegue a realizarse. Entonces habrá que 

preguntarse ¿Cuáles son entonces las motivaciones Internas o externas que empujan a los individuos 

a formar parte "de una acción colectiva para la consecución de bienes comunes? 

Existen dos maneras de enfrentar dicha situación" 

a) Mediante una Integración Vertical de los individuos. Se hace referencia a los mecanismos de 

coordinación y decisión colectiva externos a las decisiones de los agentes individuales" Se habla 

21 Mancur, Olson. "'Ls lógica de IB acción colectiva•, Ed. Llmusa, Mé>cico, 1002, p.12 y 24 
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del Estado como órgano con posibilidades de garantizar la seguridad personal y los derechos de 

propiedad necesarios para la vida civilizada en lo general y de los mercados en particular. Aquí 

funcionan mecanismos de coacción o estimulas ofrecidos a quienes actúan a favor del interés 

grupal.22 

b) Mediante la Cooperación espontanea de los individuos, donde se considera al Estado como 

un simple representante de los intereses ciudadanos en dos funciones. 1) la coordinación o 

integración de las decisiones individuales para resolver conflictos entre las perspectivas de 

racionalidad individual y colectiva y 2) la solución de conflictos distributivos o agregación 

r,epresentativa de las preferencias individuales para establecer un punto de consenso socialmente 
optimo. 

Aunque John Elster previene hacia los peligros que conlleva el "interés racional de los individuos 

pueden llevarlos a conducirse de maneras que son colectivamente desastrosas" 24
, para salvar esa 

situación las personas ceden su poder a un Estado o bien, mediante la cooperación, valiéndose de 

medios descentralizados y no coercitivos. 

Robert Axelrod proporciona una alternativa al proponer su teoría de la evolución de la cooperación, 

en la cual señala que los individuos pueden realizar acciones colectivas a partir de una estrategia de 

cooperación mutua (Tit-For-Tat), en la que se puede obtener beneficios conjuntos o por lo menos no 

pérdidas. Tit-For-Tac es una estrategia de cooperación escrupulosa (nunca es la primera en 

defraudar), indulgente (olvida los fraudes tras volver el golpe) y clara (su conducta es fácilmente 

identificable por las estrategias oponentes). La cooperación se convierte asf en una respuesta 

necesaria no solamente en función de una utilidad, sino también en relación a un proceso de 

formación de identidades colectivas. 

En la acción colectiva es importante considerar la dualidad de los individuos. Por el lado Racional 

es un maximizador de su utilidad y por el efectivo tiene los incentivos que le motivan a favorecer 

esquemas de cooperación. La interacción de los individuos para actuar conjuntamente debe partir de 

intercambios en los que obtengan beneficios recíprocos, por ello, en la democracia, fa acción política 

debe de verse como un instrumento a través del cual el poder de todos puede incrementarse, 

definiendo al poder como la capacidad de imponer cosas que son deseadas por los individuos y no 

como la capacidad individual de controlar la acción o comportamiento de otras. 

Sartori señala que los costos externos esperados no son siempre monetarios ni medibles, 

pueden ser: 

n Otson, Mancur, op.cit. p.61 
13 Scott John. El amJllsls económico de la polltica.- métodos y limites. En Revista Polltica y Gobierno, Volúmen 1, N• 2, 2•semestre de 1994, 
CIDE, México p.p. 2~. 
24 Elsler John. El cemento de la sociedad, Ed. Gedlsa, Espana, 1989, p.31 
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a) Costos de opresión: deinjusticia, arbitrariedes, privación, coerción, entre otros. 

b) Costos de dispendio: de incompetencia, ineptitud, inefic~cia.25 

Por otro lado, los costos de la toma de decisiones, es decir, los costos en que se incurre para 

llegar a los acuerdos estarán directamente determinado en relación a la cantidad de participantes o 

integrantes (pudiendo ser actores politices, administrativos, económicos o ciudadanos) de un grupo 

determinado requerido para llegar al acuerdo deseado. 26 A la suma de los costos externos y de los 

costos de decisión (decisionales), Buchanan y Tullock los deniminan costos de interdependencia 

social, y cuya minimización es el objetivo adecuado para la organización social, ciudadana o politica, 

siendo que los costos que recaen hacia el individuo estarán en función a la forma en que se tomen 

las decisiones colectivas. 27 

Para Touraine solo puede hablarse de la existencia de una Democracia real cuando los 

ciudadanos, mas allá de sus ideas e intereses particulares pueden entenderse sobre proposiciones 

aceptadas por todos.2
• Siendo aquí donde se presenta la necesidad de complementar a la 

democracia representativa para que no solamente esté basada en instituciones y procedimientos, 

sino tambien sobre los contenidos de las politica, programas públicos que sean discutidos y 

consensados por los ciudadanos. 

La necesidad de crear mecanismos que coordinen la acción de los ciudadanos para formar 

parte en el proceso de elaboración de politicas públicas, en consecuencia, en la democracia 

representativa la toma de decisiones individuales enfrenta importantes obstáculos para que sus 

efectos tengan trascendencia en lo público. 

La posibilidad de éxito que resulten de la participación de los ciudadanos mediante su acción 

organizada y colectiva, están en relación con las oportunidades que el sistema politice y en 

consecuencia las Instituciones públicas les ofrezcan a los ciudadanos para que su participación sea 

efectiva e incida de manera importante en el proceso de elaboración de la politica pública, es decir, 

que pase de consultiva a incidente, vigilante, elaborativa y determinante de éstas. 

25 Sartorl, Giovannl. .. Elementos de Teorls Pol/tk:a"',p,282 
:7e Sartorl, Op. Cit. P. 262 
27 Buchanan M. James y Gordon Bullok. "El cálculo del consensd',Planeta,1993 
111 Touraine, Alan. "Critica de la modem/dacr. P.427 
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3. Análisis de los Problemas Públicos para la definición de la Agenda de 
Gobierno. 

Al continuar con el análisis de las políticas públicas, vistas éstas, como un enfoque incluyente, 

dado que en su misma elaboración es menester la concurrencia de un cruce de diversas disciplinas 

para buscar actuar o no actuar o tan solo mitigar un problema público que dada su relevancia, ya sea 

coyuntural o histórica ha trastocado el diario accionar de una o algunas instituciones públicas. 

¿Cuáles son las características de un Problema Público, para que sea considerado e incluirlo a la 

referida Agenda? y, ¿cómo se integra una Agenda pública? 

En cuanto a al primer cuestionamiento, Recio Valdivieso señala que hay cuatro importantes 

características de los problemas públicos:29 

1. Interdependencia. Los problemas públicos de un área frecuentemente afectan a problemas de 

otras áreas. Los problemas públicos no son independientes, son parte de un sistema de 

condiciones externas que producen insatisfacción a diferentes segmentos de la comunidad. Los 

problemas difícilmente pueden ser resueltos usando un enfoque analítico (es decir, un enfoque 

que separe los problemas en diversos elementos o partes), ya que es raro que un problema 

pueda ser definido y resuelto independientemente de otros. Un sistema de problemas 

interdependientes requiere un enfoque holistico, es decir, un enfoque que vea a los problemas 

inseparables y no medibles de forma separada del resto del sistema de problemas del que 

forman parte. 

2. Subjetividad. Las condiciones externas que hacen que un problema aparezca es definida, 

clasificada, explicada y evaluada de forma selectiva. Aunque por un lado los problemas pueden 

ser objetivos (por ejemplo, la contaminación del aire puede ser definida en términos del nivel de 

gases y partículas en la atmósfera), los mismos datos pueden ser interpretados de diferentes 

formas. 

En el análisis de políticas públicas no hay que confundir situaciones problemáticas con 

problemas públicos, ya que éstos son construcciones mentales que aparecen al transformar la 

experiencia a través de los juicios humanos. 

3. Art/flcla//dad. Los problemas públicos sólo son posibles cuando los seres humanos hacen 

juicios sobre la conveniencia de alterar alguna situación problemática. Los problemas públicos 

son producto de los juicios humanos subjetivos, son construcciones sociales, mantenidos o 

cambiados socialmente. No existen de forma separada de los individuos o grupos que los han 

definido, lo que significa que no son estados naturales de la sociedad. 

Roela Valdlvieso del Real. Diccionario Critico de Ciencias Sociales. Universidad Europea de Madrkt 
www.ucm.es/lnfoleurotheollermlnog.htm 
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4. Dinámica. Existen tantas soluciones diferentes para un problema como definiciones de ese 

problema. Las soluciones de los problemas pueden quedar obsoletas incluso si los problemas a 

los que se refieren todavía están vigentes.30 

Para Sublratis son seis las caracteristicas que determinan que un problema sea incluido a la 

agenda:31 

1 Que alcance proporciones de crisis. 
2 Se diferencie de una problemática más general. 
3 Sea una situación emotiva manejada a través de los medios de comunicación. 
4 Que alcance importancia global aunque en su principio haya sido particular. 
5 Que se relacionen con el poder o la legitimidad. 
6. Que se relacionen con tendencias o valores de moda. 

Por lo que se refiere al segundo cuestionamiento. vertido se señala lo siguiente. 

cómo se Integra una Agenda pública? Continuando con Subiratis, señala que para la integración de la 

agenda se deben considerar tres características generales:32 

1.- Valorar el apoyo en eltema o,cuesÍióñ puede recabar o, lo que es lo mismo, valorar el 

i~pacto g~neral de 1áºcúestl,ón:l ' · · · 

2.- Valorar sÚ ;i~~ifi~¿16~; ~~·d~clr, su nivel de impacto sobre la realidad social. 

3.- La viabilidad de la soluclón'anticipada o previsible. 

La Formación de la Agenda de actuación de los poderes públicos, implica la identificación y 

anticipación de los problemas u oportunidades de intervención pública que sugieren la necesidad de 

actuar. Para Jones, un problema público es una demanda, una necesidad o una oportunidad de 

intervención pública, el cual -una vez identificado- deben ser seguido a través de una acción 

pública.31 

Aguilar Villanueva señala que por Agenda de Gobierno suele entenderse el conjunto de 

problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como 

objetos de su acción y, mas propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar 

o han considerado que tienen que actuar.32 

La Agenda se puede clasificar en dos tipos y esto es mérito de Roger Cobb y Charles Elder:33 

1. La Agenda Sistémica, Pública o Constitucional 

30 OUNN, W.N., Pub/le Policy Anstysls, Englewood Cllffs, PrenUce Hall, 1961 1 p. 99 y 100, en Roela Valdlvleso del Real Op.Cit. 
31 subiralis, Joan "AnJ!lisis de Pollticas y Eficiencia de la Admlnlstracldn", Ed. INAP,Madrld, 1989, p.52 - .-.-. 
3

' Sublratis, Joan. Op.Cit. p.56 · 
31 JONES, Ch.O., An lntroduction to the study of Public Policy, Monterrey, Brooks & Cole Publishlng, 1984. p·. 56, en Roclo Valdivieso del 
Real Op.Cit. . .-, 
32 Agullar Villanueva, Luis F. "Problemas Públicos y Agenda de Gobierno", Estudio lntroductorl_o, Vol. 3.p. 29. 
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2. La Agenda Institucional, Formal o Gubernamental 

La primera está integrada por todas las cuestiones que los miembros de una comunidad 

política perciben comúnmente como merecedoras de la atención pública y como asuntos que caen 

dentro de la jurisdicción legitima de la autoridad gubernamentalmente existente, es decir, este tipo de 

agenda esta integrada por las cuestiones que corresponden al ámbito natural de justicia, tales como 

impartición de justicia. 

La segunda esta integrada por cuestiones que no pertenecen a la competencia acostumbrada 

de la autoridad. Este tipo de Agenda busca saber cómo determinados asuntos y problemas, 

independientemente de si han despertado o no el reconocimiento e interés de toda la comunidad 

política, logrando obtener la atención de políticos y funcionarios y ser aceptados como objetos de su 

intervención. 

Continuando con Aguilar Villanueva, señala que la decisión gubernamental de introducir en su 

agenda asuntos públicos va a depender de si el gobierno se encuentra o no en una oportunidad de 

elecdón favorable, si las cuestiones y demandas son o no tratables, si los participantes en la toma de 

decisiones están o no interesados en intervenir en la cuestión por diversas razones, ya sean politica, 

morales, económicas o de ámbito de jurisdicción.34 

Uno de los principales problemas para la definición de él problema que habrá de ser 

incorporado en la Agenda pública (independientemente del tipo de que se trate) es la consideración 

misma del problema ya que, una vez que un problema o asunto público ha sido identificado, 

normalmente se requiere una posterior definición. Esto puede realizarse en términos subjetivos o con 

un análisis "objetivo". 

Frecuentemente, lo que se define como "un problema" es en realidad una combinación 

de problemas que necesitan ser separados e identificados. Cuando es posible, los problemas 

deben ser medidos a la vez que identificados, ya que hay diversas ventajas en la cuantificación. De 

todas formas, la identificación de un problema no significa que el mismo existe, se debe intentar 

explicar cómo ha surgido y qué combinación de causas y efectos actúan.35 Continuando con esta 

linea de ideas habrá que resaltar lo señalado por Aguilar Villanueva que "los problemas públicos no 

son independientes de las valoraciones y las perspectivas de los ciudadanos y sus organizaciones. 

Se construyen en el momento en que ciertos acontecimientos o situaciones se ponen en relación con 

determinados valores de los sujetos que los viven".36 

33 Aguilar Vlllanueva, Luis F. Op. Cit. P. 31 y 32 
34 Aguilar Villanueva, Luis F. Op. Cit. P. 41 
35 Roclo Valdlvleso del Real Op.Cit 
38 Agullar Vlllanueva, Lula F. Op. Cit. P. 57. 
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A continuación se ofrece un esquema provisto por Joan Sublratis en cuanto al Desarrollo de la 

Formación de la Agenda de Actuación de los Poderes Públicos, que vendrá a ilustrar 

esquemáticamente dicho proceso. 
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Continuando con el análisis ya esquematizado habremos de resaltar lo señalado por Rocío 

Valdivieso, dado que viene a complementar el mencionado Esquema.37 

En cuanto a la lmplantaclón de polftlcas. La implantación debe ser vista como una parte del 

proceso de políticas públicas, ya que la interacción entre la elaboración y la implantación de políticas 

es generalmente muy compleja. Para una implantación efectiva es esencial que los posibles 

problemas se consideren antes que la implantación, y que los procedimientos adecuados sean 

diseñados en el programa. Una vez que una política, y los programas relacionados con la misma, 

ésta en marcha, suelen existir intentos de realizar un seguimiento de su progreso para verificar si la 

ejecución real se ajusta a la prevista. 

En la práctica, el seguimiento puede ser inespecífico y sin estructuración, o puede ser riguroso 

y analítico. Un enfoque más analitico implica comparar los progresos reales con los planes diseñados 

en las etapas anteriores. Cuando el análisis demuestra que el programa no se ésta desarrollando de 

acuerdo al plan, pueden ser necesarias acciones para remediar esta situación. La implementación es 

donde la Burocracia desempeña la función más importante. La Burocracia "ejecuta" las decisiones 

tomadas previamente por el nivel de decisión política, intentando hacer realidad los objetivos 

previamente fijados. 

Por lo que respecta a la Evaluación y revisión. En cierto punto puede realizarse una revisión de la 

política. Esta pueda implicar preguntarse si la política ha conseguido los efectos deseados. Un efecto 

es una consecuencia observada de la actuación pública, son los resultados de los productos. Las 

consecuencias de una actuación pública no son totalmente determinables o conocidas antes que se 

realice. Además, no todas las consecuencias de una actuación pública fueron intencionadas o 

anticipadas. La información sobre las consecuencias de una política pública se produce antes y 

después de que la misma haya sido llevada a cabo. La posibilidad de realizar una evaluación 

depende de la previa especificación de los efectos esperados y de haber diseñado el programa de tal 

manera que permita emplear una o varias técnicas de evaluación, sin ello será dificil o imposible 

determinar si el programa está funcionando como se deseaba. La evaluación debe considerar 

también si la política todavía merece ser ampliada o debe ser reducida, o incluso terminada. 

Mantenimiento, reemplazo o terminación de políticas. Generalmente es dificil terminar o 

reemplazar una política, incluso si se ha decidido hacerlo. Las posibilidades de un reemplazo o 

terminación de una política pública aumentan si esa posibilidad fue diseñada desde el comienzo. El 

cumplimiento de una política pública es el grado en el que los efectos de la misma contribuyen a la 

31 Rocio Valdlvleso del Real Op.Cit 
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consecución de los objetivos. La información sobre el cumplimiento de una politica pública puede ser 

utilizada para desarrollar nuevas alternativas de acción o para reestructurar los problemas públicos. 

Hay que señalar que esta lista no pretende ser una descripción de lo que realmente le pasa a 

cada problema o asunto público, más bien es un marco para organizar la comprensión de lo que pasa 

y no pasa. El proceso de las políticas públicas puede no estar acabado. Por otro lado, las líneas 

divisorias entre las diferentes etapas son artificiales y no siempre tienen el mismo orden. Las fases 

pueden superponerse, cambiar su secuencia cronológica o no aparecer nunca a lo largo del proceso. 



39 
"l..- Ciudad dr l\1f1ko l'onatltuyr uno dr los rJrmplos m411 mowlruosos 

dr I• dr1n11dad6n drl hombrr y a. naturalnL 
Seo ha pc'nlldo la dctf'rmln•rlón dr salv.1W1rd•r eol p•trlnaonlo bhko 

y N' rt'dUl'l'h lu fumuu mh l'lrmrnhaka dr solidaridad. 
l..oa prugramu dr dl"llamtllo dr la ciudad rnpondr a los 

Jt .. tllu• ~nonalt'I dr has aulotld11dn. lo qur lmpldr lnduso 
Una C'untlnulda11d ntlnlma t•n las dttl<tlnnn 1ohrt" l'I rundunamdrnto 

Urbano"" t'ada l'Mntblo 11dmlnl"tndón y ¡:oblrrnu". 
Raúl HrnltH Zrntrnu, "i'artklp•dón y dl'm1K'tada rn la (:ludad dC' !\lhko." 

CAPITULO 111 

LA EXPERIENCIA LABORAL 

1.- Antecedentes Inmediatos de la Participación 

Ciudadana en la Cd. de México. 

En 1985 no solo se cimbró Ja Cd. De México por causas naturales, sino que esta fecha marca 

el inicio de Ja lucha por parte de diversas Organizaciones Sociales por la búsqueda de vivienda, que 

habla sido derruida por causas telúricas, estas Organizaciones son el parte aguas de la lucha ciuda

dana por abrir espacios públicos para poder conciliar Intereses en diversas áreas del accionar guber

namental. 

Para poder darle su justa dimensión al fenómeno de Ja Participación ciudadana en Ja Cd. de 
. ,,"-_- ,_ ,_. __ 

México, hay que desagregarla en dos vertientes; Ja primera se basa en Ja lucha constante de organi-

zaciones sociales por Ja participación autónoma respecto al sistema corporativo gubernamental él 

cuál enarbolaba Ja denominada Participación Ciudadana Clientelar y, Ja segunda: el surgimiento en 

Jos últimos años de la Participación Ciudadana a través de instancias oficiales. En cuanto a Ja primera 

cuestión, señalamos Jo siguiente. El devenir histórico de Ja Participación Ciudadana, inicia en una 

situación que habia tocado fondo y que el sismo en la Cd. de México vino a desatar, Ja seria escasez 

de vivienda y Ja casi nula construcción de Ja misma, aunado a esto, el sistema corporativo que existia 

para que Ja magra existencia de vivienda popular fuese repartida. El escenario Capitalino era por de 

más trágico, por un lado cientos de damnificados por causas "naturales" y por el otro se encuentran 

con Ja incapacidad gubernamental, ya sea federal o local, para dotarles de una vivienda digna. To

memos como ejemplo de esta argumentación a Ja Organización social llamada Movimiento Urbano 

Popular (MUP), que había basado sus acciones en Ja lógica de enfrentamiento continuo dado que su 
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programa de acción se puede englobar en una estrategia que enfrenta la política urbana del estado y 

del capital, al mismo tiempo que construía organizaciones sociales independientes del Estado.' 

Otra organización social pionera en la búsqueda y apertura de espacios públicos para ser es

cuchados y que se atendieran sus demandas, requerimientos y necesidades, es la Asamblea de Ba

rrios que decide entrar al "juego democrático de la participación ciudadana institucionalizada'',2 

mediante la búsqueda de escaños en la Cámara de Diputados y en la Asamblea de Representantes 

(hoy Asamblea Legislativa), sin que ganase algún escaño. Será hasta 1991, y ya como una organiza

ción social con inclinación partidista en el Partido de la Revolución Democrática que los dirigentes de 

la Asamblea de Barrios podrán promover la defensa inquilinaria y una politica de vivienda que con

temple a los asalariados desde la Cámara de Diputados y la asamblea Legislativa en el distrito Fede

ral.3 

Ya con esa tesitura, el movimiento de la Asamblea de Barrios, se desdibuja y aparecen los 

partidos políticos como los actores centrales del proceso. Dándole un matiz diferente a la lucha por la 

apertura e incorporación de los ciudadanos tanto en las Instituciones Públicas capitalinas como en la 

lucha por que sus intereses, demandas, requerimientos y necesidades de sus representados en

cuentres eco y resolución en las acciones gubernamentales. 

Como se puede apreciar el inicio de la lucha por la apertura de espacios públicos fue catapul

tado P.or la incapacidad gubernamental de dar respuesta pronta y eficaz a una demanda popular y 

generalizada, vivienda popular. Claro esta que la respuesta del gobierno y del partido político oficial 

(PRI), no se hizo esperar ya que trató de redefinir el papel tradicional de la confederación Nacional de . 

Organizaciones Populares (CNOP) que había estado manejando a su interior la fonma de participa-

. ción clientellsta•, por lo cual desde 1990 se denomina UNE Ciudadanos en Movimiento, esto para 

recuperar el apoyo de los sectores medios.5 

·Por otra parte Lucía Álvarez nos ofrece una desagregación de la amplia gama de organizacio

nes sociales Independientes que se han constituido con diversos fines y que han llegado a nutrir el 

fenómeno de participación ciudadana en la ciudad capital. Continuando con lo expuesto por esta au

tora señala que los móviles que han llevado a la ciudadanía a agruparse en una organización res-

1 Cuéllar Vázquez Angélica, "Que ha cambiado y qud permanece en los mov;mientos sociales urbanos del Distrito Federar, en Participa
ción y Democracia en ta Ciudad de Mdxlco, Lucia Álvarez (coord.) p.269. 
2 Se utiliza la definición de Participación Institucionalizada ofrecida por Alicia Ziccardi, en "Gobemabilidad y Participación Ciudadana en la 
Ciudad Capitar. Op. Cit. P.36. 
3 Cuéllar Vézquez Angélica. Op. Cll. P. 281. 
4 Se utiliza la definición de Participación Institucionalizada ofrecida por Allcla Ziccardl, en "Gobemabilidad y Part1eipacldn Ciudadana en la 
Ciudad Capítar. Op. Cit. P .36. 
!I Tarrés B. M. Lulsa, "Demandas OemocréUcas y Participación Electoral en la ciudad de México. Notas a partir de dos estudios de caso", en 
Psrticipacidn y Democracia en la Ciudad de Mlxlco, Lucia Álvarez (coord.), p. 241. 
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panden a diversos factores, pudiendo originarse a partir de Intereses profesionales gremiales, secto

riales, de género, necesidades de consumo colectivo, para la gestoría de las demandas ciudadanas o 

promoción y preservación de ciertos valores o bienes colectivos o comunitarios.• Un elemento co

mún de estas organizaciones es el tomar parte en la orientación de los procesos sociales, ya sean de 

carácter económico, político, jurídico, cultural, educativo, ambiental y derechos humanos entre otros, 

impulsando demandas específicas, de dar cauce a propuesta, o poner en cuestión las políticas públi· 

cas. 

La movilización ciudadana y su participación en diversas esferas ha dado lugar a su vez a 

diversas formas organizativas. Uno de los aspectos mas resaltables de esta Participación ciudadana 

con Intereses y objetivos tan atomizados se ha traducido en la apropiación del Espacio Público, en

tendiéndolo como "el conjunto de elementos y condiciones que atañen al interés general y participan 

en su regulación: el territorio, las instancias de participación y de toma de decisiones, las políticas y la 

normatiVidad entre los más importantes•. 7 

Este Espacio Público, se ha convertido en el área donde se formulan las demandas ciudada

nas y su negociación entre los demandantes y los representantes de la(s) Instituciones Públicas, ya 

sean administradores ylo tomadores de decisiones. 

11 Atvarez Enrlquez, Lucia. "EsplÍclo ~úbllco y ParUclpación Ciudadana", en Participación y Democracia en la Ciudad da MtJxlco, Lucia Alva--
rez (coord.), p.143. . •. 
1 Alvarez Enrlquez, Lucia, Op. Ctt. P. 132.' 
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2.- Institucionalización de la Participación Ciudadana en la Cd. De México. 

En cuanto al segundo punto, antes mencionado, se hacen los siguientes señalamiento ¿Cómo 

garantizar una mayor participación, colaboración y corresponsabilidad de la sociedad en las acciones 

de gobierno? ¿Cómo abatir la falla de participación e interés de los ciudadanos en las acciones de 

gobierno?, ¿Cómo vencer las Inercias burocráticas que reducen la participación ciudadana a un sim

ple ámbito consultivo? ¿Cómo poder conformar una estructura administrativo moderna, ágil y que en 

la toma de decisiones fomente la participación de los ciudadanos de forma corresponsable ? ¿Por 

qué no han funcionado positivamente los mecanismos elaborados para propiciar la Participación Ciu

dadana? Y sobretodo, ¿Cómo se pudo transcurrir de una explosión de demandas sociales y ciudada

nas, centradas en la creación de mecanismos formales gubernamentales para que éstas fuesen 

incorporadas al diario accionar de las Instituciones Públicas de la Ciudad de México? Estos cuestio

namientos centrales son los que motivaron la conformación de la Agenda de la Reforma Política del 

Po
istrito Federal, aue

1
durante casi das décadas ha tratado de responder a las elevadas exigencias de 

os crudadanos y de a socredad capitalina en generar. 

La búsqueda a estas preguntas da inicio con la conformación de la Ley de Desarrollo Urbano 

para el Distrito Federal y, la Ley de Participación Ciudadana (especificamente). Como inicio concep

tual de esta búsqueda se basa en fundamentar las decisiones políticas colectivas en un diverso grupo 

de ordenamientos legales las cuales obedecen a la herencia Contractualista del siglo XIX, como tal 

una Ley debe buscar en sus supuestos dos conceptos básicos, la prevención de conductas dolosas 

hacia la sociedad en su conjunto, e incentivar conductas colectivas que fomenten una mejor convi

vencia social. El caso que nos ocupa corresponde al segundo concepto mencionado, es decir, incen

tivar conductas colectivas que fomenten una mejor convivencia social, esta búsqueda reclama el 

análisis sobre el papel del Estado Mexicano, la Planeación Democrática, y la búsqueda de una ver

dadera participación de la sociedad civil en la toma de decisiones del gobierno. Estos tres términos se 

ven reflejados inevitablemente en la Ley, la cuál resume la(s) aspiración(es) democrática(s) de una 

sociedad y, ese es el fin del constitucionalismo mexicano, el cual basa el poder de un régimen demo

crático en las Leyes, y, será ejercido de acuerdo a estas. "La democracia", nos señala Norberto 

Bobbio, "es el gobierno de las leyes por excelencia ... Por tanto el constitucionalismo mexicano es, el 

sometimiento del poder a la legalidad, siendo la Constitución la Ley del Poder, de este modo, la 

Constitución es la base del Estado de Derecho. 

8 Bobblo, Norberto. El Futuro de IB democracia, ·Gobierno de tos hombres o gobierno de las /eyes",Ed. Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1006.p.20. En Esferas de la Democracia, Jesus J. Silva-Herzog Márquez. Cuadernos de Divulgación de la Cuttura Democrática. Nürn&
ro9. Ed. l.F.E., México 1996. p.14-15. 
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Por lo cual en un verdadero régimen democrático la Ley no se circunscribe a salvaguardar el 

equilibrio entre los poderes republicanos, sino que es parte fundamental de la convivencia diaria de 

todos y cada uno de los ciudadanos que integran el Estado Mexicano, viene en realidad a ser el sal

vaguarda de las relaciones sociales que se general al interior del Estado. Por tanto la búsqueda de la 

Participación Ciudadana debe dar inicio con la Reforma Constitucional del los Articulas 25 y 26, Co

mo es sabido el Artículo 25 Constitucional fundamenta que el Estado Mexicano tiene la rectoria del 

desarrollo Nacional, asl como garantizar y fortalecer la soberanía de la Nación y su régimen demo

crático interno, en cuanto al Artículo 26 Constitucional señala que el Estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo Nacional, siendo la Planeación realizada mediante la participa

ción de los diversos sectores sociales recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad para 

ser incorporadas al plan y a los programas de desarrollo. 

Es facultad del Ejecutivo establecer los procedimientos de participación y consulta popular y 

los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y programas de desa

rrollo. Pero estos articulas constitucionales que fueron concebidos durante el sexenio de Miguel de la 

Madrid Hurtado, limitan a la participación de la sociedad, en que ésta señale sus aspiraciones y de

mandas, sin que el Ejecutivo este obligado a incorporarlas al plan y los programas además la socie

dad civil no puede reclamar tanto la inclusión de sus aspiraciones y demandas al plan, como la 

revisión, información y participación directa en la elaboración del plan y los programas asi como no 

fomenta la Corresponsabilidad ciudadania-gobiemo en la toma de decisiones públicas. Por esto en 

México se necesita una Ley de Planeación que mediante una consulta popular vincule verdadera

mente a la sociedad, que rompa con la dicotomía entre la sociedad y la burocracia gubemamental9• 

Para romper con esta dicotomia, es necesario "aterrizar" los preceptos constitucionales en una 

Ley Reglamentaria, una Ley, que sea capaz de articular e integrar a la sociedad civil con las acciones 

del gobierno, siendo ahora una Planeación vinculatoria e indicativa y corresponsable. Donde la socie

dad civil sea la que con su participación en foros de consulta social, sean los que faculten a la socie

dad civil mediante su participación a determinar que se debe hacer por parte del gobierno y el 

gobierno deberá decidir mediante la participación social cómo hacerlo y que ambas partes sean co

rresponsables de las decisiones tomadas en el ámbito de lo público. 

9 Intervención del c. Representante lván Garcla Solls, para discutir y aprobar la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal. En Diario 
de Debates de la Asamblea de Representanles del D.F. Número 32, p.p.22·23, Méxk:o, 23112195. 
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2.1.- La Reforma de 1986. 

Hacia la ciudadanización de las Instituciones en la Ciudad de México 

¿Cómo lograr una vinculación entre sociedad y gobierno? ¿Cómo lograr la participación co

rresponsable de la ciudadanía en la Toma de Decisiones del Gobierno? 

La búsqueda para estas respuestas, inicialmente se dio con la Reforma a la Legislación elec

toral y a la forma de gobierno en el Distrito Federal en el año de 1986, conformándose la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, siendo el primer paso de una reforma global, aún hoy en día 

continua inconclusa. Posteriormente en 1992, se reanuda el debate, en el cual las posiciones fueron 

extremas, a propuesta del Partido de la Revolución Democrática se busca la creación de la Entidad 

Federativa número 32, en el territorio que ocupa el D.F., con su respectiva estructura de gobierno 

republicano. Luego de numerosas reuniones se conforma la Mesa de Concertación de la Reforma 

Política del D.F., buscando formular una Iniciativa de Reforma Jurídico-Política del D.F. debiendo 

abordar cuatro grandes temas: 

1) Forma de Gobierno y Derechos Ciudadanos. 

2) Hacienda Pública y aspectos financieros y económicos. 

3) Coordinación Metropolitana, Organización territorial y gestión de servicios. 

4) Procuración y Administración de Justicia. 

Sin duda alguna lo que buscaba esta Iniciativa era democratizar el gobierno del Distrito Fede

ral, aunque lo más significativo fue que esta iniciativa era auspiciada por integrantes de diferentes 

partidos políticos, logrando acuerdos políticos importantes. Los problemas que esta Iniciativa debió 

pasar fueron tanto "técnicos" como políticos, en cuanto a los primeros, no había un padrón, la inexis

tencia de fórmulas para que los ciudadanos conocieran los puntos y objetivos que se perseguían en 

esta iniciativa, pero sobre todo la enorme subjetividad cuantitativa hacia su éxito o fracaso.'º 

10 
Woldenberg, José. •ta Reforma Polltlca del Distrito Federal en 1993". p.p. 179-193. En Participación y Democracia en la ciudad de 

México. Lucia Alvarez (c~rdlnadora). México 1997. Ed. La Jornada Ediciones y Centro de Investigaciones lnlercUselpUnarias en Ciencias y 
Humanidades .. UNAM. 
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2.1.1.- La Reforma de 1993. 

Hacia la vinculación Ciudadano-Gobierno local 

Para el año de 1993 se inicia la búsqueda de una nueva reforma la cual busca incrementar 

los niveles de representación ciudadana, entre los principales puntos de la reforma destacan: 

1) La creación de los Consejos Ciudadanos con la participación de los Partidos Político, a través de 

procesos de elección directa y se instaló en 1995. 

2) Se establece que el Jefe del D.F. será nombrado por el Presidente de la República, entre los 

integrantes de la Asamblea que pertenezcan al partido mayoritario, o de los Diputados Federales 

o de los Senadores del Distrito Federal, durando en el cargo el Jefe del D.F. tres años. 

3) Entre las facultades de la Asamblea de Representantes se establece que legislará en materia 

electoral, en participación ciudadana, en derechos humanos, en planeación del desarrollo, en 

materia de medio ambiente y en los ámbitos civil y penal". 

SI la Reforma Política de 1993, buscaba incrementar la Participación Ciudadana ofreciéndole 

a la población, mecanismos institucionales como los Consejeros Ciudadanos o, la Facultad de la 

Asamblea de Representantes (ahora asamblea Legislativa del D.F.), ¿Por qué no han funcionado 

.estos mecanismos? ¿Han sido adecuados estos mecanismos Legales-Administrativos? Por desgra

cia, la respuesta es no, las razones son mucho más complejas que la simple respuesta, ya que inci-

. den factores políticos o como dice Ferdinand Lassalle en su libro, ¿Qué es una Constitución?, al 

'mencionar que al elaborar una Constitución, el Congreso Constituyente se ve "contaminado", en su 

accionar por factores internos y/o externos, llamados, Factores Reales de Poder, los cuales tienen la 

necesidad de ver incluidos sus intereses politicos y/o económicos en la elaboración de la nueva 

Constitución y, esto es lo que pasó con la elaboración de la Reforma de 1993, la cual arroja como 

resultado la conformación de los Consejeros Ciudadanos, los cuales desde el inicio mismo de sus 

funciones, ven acotado la comunicación hacia la sociedad, precisamente a la que iban a servir. 

La razón de lo anterior se encuentra en que los representantes del Partido Revolucionario Ins

titucional (PRI), no permitieron que la sociedad tuviera acceso a información confiable del Estado de 

la Administración Pública del gobierno de la Ciudad de México y, la posibilidad de tener a ciudada

nos apartidistas que representaran a los ciudadanos en sus demandas, necesidades y requerimien

tos locales. La misma elección local de los Consejeros ciudadanos se ve afectada, por estos Factores 

Reales de Poder, que al ver Ja posibilidad de perder su posición, intervienen y frenan este eslabón de 

la cadena democratizadora impulsada por la sociedad civil capitalina, es por esto, que se le acusa a 

la conformación de los Consejeros ciudadanos, como una organización que viene a reproducir la bu-
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rocracia anquilosada y, que por tanto estarán condenados al fracaso, sin antes haber iniciado con 

sus funciones, pero sobre todo, el juicio tan subjetivo de su representatividad vecinal, al tener una 

votación reducida, como se hizo mención en su momento, varios autores o analistas politices, 

¿Cuántos votos son necesarios para alcanzar la representación o la legitimidad popular? 

No hay duda alguna que los Consejeros Ciudadanos, fueron un intento excelente para ofre

cerle a la comunidad de una Delegación Politica, la posibilidad de intervenir, conocer y decidir el ac

cionar del gobierno local en la Ciudad de México. 

Otra de las razones principales para el fracaso anunciado de los Consejeros Ciudadanos, fue 

la exclusión de los Partidos Politices, como organizaciones politicas que permite el acceso y comuni

cación de los ciudadanos hacia y con la politica y la Administración pública, en completa violación de 

la disposición constitucional que marca que son ellos los que deben encauzar la participación politica 

y social de los ciudadanos. ¿Entonces, que sacar como experiencia de la elección de los Consejeros 

Ciudadanos, que apenas alcanzo el 20% del Padrón Electoral? Como en casi todo en la politica 

existen múltiples respuestas y múltiples ángulos. La Primera, que es favorable, la situación politica y 

social no es la misma que en el momento de la Reforma Política, que trajo a la agenda politica a los 

discutidos Consejeros Ciudadanos, en el momento de que el PRO, como partido politice de oposición, 

gana la elección para Jefe de Gobierno del D.F. de 1997, se cambia completamente el formato de. 

acción entre los partidos politices y la Administración Pública capitalina de frente a la ciudadanía por 

lo menos el la ciudad capital de México. La oportunidad es inmejorable, al tener la mayoría legítima el 

PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, al tener este partido politice el uso legítimo del 

·poder en el D.F., se debe impulsar la Reforma Politica. El por qué considero que la estructura de los 

Consejeros Ciudadanos es una estructura burocratizada no funcional, es por lo siguiente; Hay que 

imaginar una pirámide, la cual en su base, radica la ciudadania, la cual tendrá acceso a los funciona

rios públicos, por medio de los Consejeros Ciudadanos Delegacionales, los cuales a su vez, pueden o 

no responder a los intereses, demandas de la comunidad o responder a los intereses individuales de 

los mismos Consejeros Ciudadanos o de un reducido grupo de interés, lo que vendrían a representar 

los Consejeros Ciudadanos Vecinales en un punto de ruptura hacia la participación directa de la so

ciedad en la toma de decisiones, puesto que ya seria una participación indirecta o vía representante. 

La reforma del Distrito Federal, promulgada en 1993, viene a complementar el proceso en dos 

sentidos: 

1. La primera; amplia las facultades de la asamblea de Representantes del Distrito federal. 

.1.1 Molinar H~ÍcaSttas, Juan y Arturo Sánchez Gutlérrez. •Partidos Polltlcos y cambio lnstltuclonal en el D.F.". p.p. 196-199. En Participación 
y Democracia en la ciudad de México. Lucia Álvarez (coordinadora). México 1997. Ed. La Jornada Ediciones y Centro de Investigaciones 
lnterdlscipllnarlas_.en Clendas y Humanidades. UNAM 
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2. La segunda plantea la obligación de reglamentar sus relaciones con el gobierno de la ciudad a 

través de la creación del Estatuto de Gobierno del distrito Federal 12 , con la creación de órganos 

de fiscalización ciudadana en las delegaciones políticas (consejos ciudadanos delegacionales), 

surgidos del voto popular, y una elección indirecta del Jefe de Gobierno capitalino, cuyo nombra

miento deberá ser aprobado por la Asamblea de Representantes. 

Desde el punto de vista jurídico esta reforma resuelve el problema de competencias poiítico

territoriales entre el ejecutivo federal y el nuevo jefe de gobierno. En cuanto al área política, se plas

maba una reducción de las facultades del ejecutivo federal. 

Esta serie de reformas se vieron determinadas por el contexto político, es decir, los Partidos 

políticos (PAN, PRD Y PRI), al verse excluidos de forma del proceso, inician una campaña de ficción 

política, puesto que tanto el PRI como el PRD y en mucho menor grado el PAN, apoyaron a los can

didatos vecinales 13 por ejemplo el PAN crea una organización social denominada "Acción Vecinal", 

la cual buscaba lanzar candidatos propanístas y dar inicio con la penetración en sectores sociales no 

panistas, a su vez el PRO, entra el juego con "Movimiento Democrático" esta organización aglutina a 

los candidatos properredismo emanados de organizaciones sociales ya consolidadas como Asamblea 

de Barrios, Movimiento Urbano Popular entre otras, finalmente el PRI fue el Partido Político que apo

yó a mas candidatos con un total de 365 sin que este partido formulase alguna organización específi

ca. Lo que demostró este proceso, fue el grado de penetración en los diferentes estratos sociales de 

los principales partidos políticos. 

En suma, todas las controversias jurídicas ,. y políticas que rodearon al proceso de elección 

de los Consejeros Ciudadanos trajeron como resultado una amplia participación de la población ca

pitalina. En lugar de que esta elección fuera la que abriera espacios de participación ciudadana, las 

irregularidades en su organización y el poco o nulo entendimiento de los pobladores hacia las funcio

nes reales de estos Consejeros provocaron únicamente que resurgiera la demanda hacia una reforma 

política del Distrito Federal que fuera extensa. 

Esta elección que planteaba de forma original como un mecanismo para formalizar la gestión 

urbana y las relaciones entre el gobierno capitalino y las organizaciones sociales no pudo cumplir 

tales propósitos, dos fueron las principales causas. 

La primera por la exclusión de los Partidos Políticos puesto que esto contraviene preceptos 

constitucionales y en segundo lugar la población capitalina nunca se interesó en el proceso de elec

ción y conformación de los mencionados Consejos. 

12 Peschard, Jacquellne."La reforma politk:a del Distrito Federal después de 1994", en Participación y Democracia en la Ciudad de México, 
Lucia Álvarez (Coord.) página 222, Ed. La Jornada Ediciones y UNAM. México 100i7. 
u ldem Peschard, Jacqueline."La reforma polltica del Distrito Federal despuds de 199.r. Pégina 224 
14 Por ejemplo el PAN Interpuso una demanda de inconstituclonalidad ante la Suprema Corte de JusUcia de la Nación puesto se excluye en 
el proceso a los Partidos PollUcos, el resultado fue de improcedencia, dado que la Suprema corte no tiene competencias electorales esto 
con base en el articulo 105constltucional. Cfr. Suprema Corle de Justicia de la Nación, sesidn püb/ica, octubre 31, 1995. 
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2.1.2-Ley de Participación Ciudadana y la Reforma de 1996. 

Para el año de 1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de junio del mis· 

mo año la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la cual viene a derogar los artículos 

que hacen referencia a la existencia funciones y atribuciones de los Consejos Ciudadanos, pero es

tos estarán en funciones durante todo el año y será hasta 1996 que se eligirán los Comités Vecinales. 

Habrá que señalar que dichos órganos de representación popular debían ser renovados cada tres 

años. Los Consejos Ciudadanos tuvieron como funciones las de intervenir en la gestión, supervisión, 

evaluación y, en su caso, consulta o aprobación de aquellos programas de la Administración Pública 

del Distrito Federal. Dado el reducido tiempo que tuvieron los Consejos Ciudadanos en sus funciones 

el impacto hacia la toma de decisiones de la administración pública fue muy reducido. 15 

La "nueva reforma política de 1996'', se da con la firma del llamado "Compromiso Polltl

co Formal" suscrito por el PAN, PRI y PT que contenla 27 puntos en los que estas tres fuerzas políti

cas coincidían en lo que debía contener las reformas al régimen jurídico de la capital. 

1.- La elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

2.- Una Ampliación de las Facultades legislativas y políticas de la Asamblea que ahora se denomina

ría Asamblea Legislativa del Distrito Federal la cuál emitiría el Estatuto de Gobierno y una Ley 

electoral local y ratificar el nombramiento de funcionarios públicos. 

3.- Se Incorporan formas de participación y consulta ciudadana directa tales como, plebiscito, 

referéndum e iniciativa popular. 

4.- La elección directa de los Delegados Capitalinos y 

5.- Establecer un sistema de Coordinación con las zonas conurbadas 16 

Todos estos puntos, salvo el relativo a la elección de los delegados, fueron incorporados en 

las conclusiones de la Mesa Central de la Reforma Electoral estando firmados por el PRI, PRO y PT, 

el PAN se retiró por el conflicto postelectoral de Huejotzlngo. Entonces surge el cuestionamiento 

¿Cómo provocar una verdadera participación ciudadana que sea directa hacia y con las autoridades 

delegacionales? Como se puede apreciar, el fenómeno social de la Participación Ciudadana en 

la Ciudad de México ha caminado por dos senderos, el de la creación del marco jurldico que la 

posibilite y, el de la reforma y modernización administrativa que la incluya en la toma de deci

siones. 

is Ley de Participación Ciudadana del Oistnto Federal. Diario Oficial de la Federación. 12 de Junio de 1995. 
111 Compromiso Polltlco Formal, firmado por Jos dirigente& capdallnos del PAN, PRI y PT, Memoria de la Asam~ea Legisfatlva del Distrito 
Federal.Febrero 12, 1936, 
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El primero se ha venido desarrollando lenta pero de forma continua gracias a la decidida parti

cipación de ciudadanos, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y partidos políti

cos. Pero el otro sendero, el de la reforma y modernización administrativa se encuentra atrasada. 

Retomando lo argumentado anteriormente, el cuadro que a continuación se presenta, es un resumen 

esquemático de las acciones tomadas por las autoridades locales a fin de lograr que para el año 2000 

en la Cd. de México, se tengan elecciones directas para la elección del Jefe de Gobierno y Jefes De

legacionales además de los escaños a representantes populares en la asamblea Legislativa del Dis

trito Federal. 

Es hasta 1997 17 que los ciudadanos de la Ciudad de México podrán mediante la elección di

recta elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y, hasta el 2000, podrán elegir a los Delegados 

Politicos que en 2001 se convertirán en Jefes Delegacionales. 

11 Estatuto de Gobierno y Ley Orglink:a de la Adm;nlstraclón Pllbllca del distrito Federal. Colección leyes y Códigos de México, Edrtorlal 
Porrua, 17 Edición, Méxk:o 1997, pág.71en 
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ACUERDOS MAYO DE 1999•• 

n el Distrito Federal en 1999. 

Proceso de Participación Ciudadana en el D1stnto Federal en 19)9 

onsables de la recepción de la votación, en el Proceso de Participación Ciudadana del D1str1lo Federal de 1993 

or e cua se aprue a a onvoca arta para os CLU a anos 1n eresa os en par 1c1par como sis en es ec ora es 

50 

1999 

MaJ07, 

1999 

Mil)'07, 

1999 

Mayo7, 

1999 

Ma)'O 7, 

1999 

Ma)'D 17, 

1999 

Mayo 17, 

1999 

Mhl)'O 17, 

1999 

n la Elección de Comités Vecinales del presente ario. el cr1lerio que permitirá determinar el número de Asislenles Ma)'O 27, 

lectorales a designar en los Conse1os Oistrilales y los Lmeamtentos sobre el Proced1m1ento para la Contralac16n y 1999 

esarrollo de fas Actividades de los Asistentes Electorales que resulten designados por los Conse1os D1stntales 

ore que se aptue an os 1neam1en os enera es que eguan a sus 1 uc1on e 1n egran es e as ani as en a Ma)"O 27, 

Elección Vecinal de 199l 1999 

eceptora de Votación levantada en el Conse¡o D1slntal 

or e que se aprue a e 1se o e car e enom1na o n egran es e a p arn a, que se 11ara en os e 10s e 

otac1ón el dia de la Jornada Electoral 

or el cua se aprueban as sohcrlu es presenta as por e rente ex1cano ro erechos umanos e 1 o 

-ederal, Asociación Civil, respecto a la relación de ciudadanos que desean ser Observadores Electorales en la 

ornada Electoral del PfÓ)(imo 4de julio de 199), en el Proceso de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

fÑ)"027, 

1999 

M.ayo27, 

1999 

Ma)Q 27, 

1999 

Ma)"027, 

1999 

1ª Cuadro elaborado por el autor con datos en www.lfe.gob.mx 
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Estos avances se han centrado especialmente en la ciudadanización del las Instituciones Pú

blicas, pero no han propiciado que esta administración pública tenga la capacidad funcional de res

ponder de forma eficaz y eficiente hacia las demandas requerimientos y necesidades sociales, 

manifestadas por los pobladores de cada demarcación e incorporarlas a la toma de decisiones públi

cas. 

Dado que los avances para la reforma y modernización de la Administración Pública local han 

sido lentos, la misma administración se ve desbordada por las demandas ciudadanas debido a su 

incapacidad para darles respuestas favorables, esto esta motivado en una administración pública 

anquilosada y con una cadena de mando de forma vertical y responsabilidades inflexibles lo cual no 

permite que ésta sea proactiva sino reactiva, al estar conformada de esta manera los "tiempos públi

cos" y "respuestas públicas" se ven rebasados por los "tiempos ciudadanos" y "las demandas ciuda

danas" lo cual crea una desvinculación entre ciudadanos y autoridades. Es decir, si bien no son 

perfectos Jos mecanismos jurídicos van delante de los mecanismos administrativos para incentivar 

una participación ciudadana corresponsable, aunado a esto, las Demandas, requerimientos y necesi

dades sociales se ven "contaminadas" por los diversos intereses de los grupos de interés que existen 

en la demarcación, por lo cual las decisiones o resultados de la administración pública irán direccio

nados hacia un sector en especifico, pero con el "asugun" de que estos no necesariamente repre

sentan y se da solución a problemas comunitarios y si a problemas que afectan a algún grupos de 

lnteres o que son utilizadas para el beneficio de los integrantes del Comité Vecinal y sus correiigiona

.rios ya sea que pertenezcan a un partido político o a una organización ciudadana. 

Para poder provocar una participación ciudadana directa se deben crear los mecanismos ad

ministrativos adecuados para este fin. ¿Cuáles mecanismos administrativos habrían de ser confor

mados? ·¿Cómo encausar una modernización administrativa en el gobierno de la Ciudad de México 

en su ámbito delegacional? ¿Cuáles son los elementos para llevarla a cabo? ¿Cuáles son los limites 

estructurales y jurídicos que deben enfrentar las delegaciones políticas para la realización diaria de 

sus Atribuciones y Facultades? ¿Los mecanismos actuales de participación son eficientes y con

gruentes con el ambiente social delegacional? 

En lo relativo a los actuales mecanismos Institucionales que facultan al ciudadano sea participe en 

determinadas acciones del gobierno capitalino se encuentran en tres grandes apartados legales, mo

tivo de lo anterior, me permito realizar un listado de los Articules correspondientes, los cuales se en

cuentran al final de este capitulo.'" 

19 www.ledf.org.mx/docslpartlclpaclon/eslatuto.html 
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En cuanto al análisis que le corresponde a los instrumentos institucionales para fomentar la partici

pación ciudadana en la Cd. de México basados en una norma juridica, hay que hacer mención que 

éste análisis será dirigido a su factibilidad en la aplicación y no en las razones juridicas no técnica 

juridica y/o técnica parlamentaria que fue(ron) utilizada(as) para llevarlas a cabo. 

El análisis se centra tanto en la Ley de Participación Ciudadana como en la ley para el Fun

cionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal. Las razones son dos; la pri

mera es que la Ley de Participación Ciudadana vendrá a reglamentar tanto la creación como el 

funcionamiento de los mecanismos juridicos administrativos para que tanto el ciudadano como el ha

bitante y vecino de una demarcación tengan injerencia en los asuntos públicos de la Cd. de México y, 

la segunda es que la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Fede

ral vendrá a regular las actividades laborales realizadas durante mi actividad laboral en la Delegación 

Venustiano Carranza. 

De inicio, habrá que hacer mención que la Ley de Participación Ciudadana en su artículo 2º 

el cual explica en que principios radica la participación Ciudadana, para lo cual hace un glosario de 

términos, sin que en ningún momento se señale que es lo que se entenderá por Participación Ciuda

dana, señalando que esta ley en su artículo 1 º tiene por objeto el de fomentar, promover, regular y 

establecer los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la Participación Ciuda

dana. Pero como se hace mención en el Capítulo 11 de esta obra, los mecanismos institucionales son 

la respuesta de las Instituciones Públicas a las organizaciones sociales o a los ciudadanos o indivi

duos que de forma individual realizan sus demandas, manifiestan sus necesidades y requerimientos 

presentados ante una o varias autoridades públicas ya sea por ciudadano(os) de forma independiente 

u organizada. 

En cuanto a lo pronunciado en su articulo 1º que señala que esta Ley tiene por objeto el de 

fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y funciona

miento de la Participación Ciudadana, no es del todo cierto dado lo siguiente: Para Promover la Par

ticipación Ciudadana esta Ley deberia ofrecer algún mecanismo de comunicación entre 

ciudadano(os), sociedad y gobierno para que los primeros conocieran sus derechos y obligaciones 

hacia y con esta materia además como se hace referencia en el Capítulo 1 de esta obra la intensidad 

y el grado de la Participación Ciudadana esta en función directa del grado de Cultura Politica de los 

habitantes y ciudadanos capitalinos. Dado que para poder opinar acerca de un tema en especifico es 

menester que el ciudadano y/o habitante este informado y será la calidad y cantidad de la informa

ción mas la Cultura política la que ofrezca una Participación Ciudadana prepositiva y corresponsable 

y no beligerante, maniquea y contestataria. 
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_En lo referente a la experiencia laboral en la Delegación Venustiano Carranza se vio determinada 

por la relación hacia y con los Comités Vecinales. Los cuales al estar apoyados por un Partido Politi

ce (PRI y PRO), respondían a intereses políticamente determinados y no a los intereses de los habi

tantes de la Colonia que "representan". En un futuro apartado señalare la procedencia del "apoyo" de 

cada Comité Vecinal en la Delegación Venustiano Carranza y de forma esquemática señalara el tipo 

de queja, denuncia o solicitud realizada ante la Subdelegación Juridica y de Gobierno en Venustiano 

Carranza. La relación entre Autoridades Deiegacionales e Integrantes de los Comités Vecinales se 

veía obstaculizada por varias ambigüedades que presentan los mecanismos institucionales para la 

participación ciudadana, por ejemplo: 

En cuanto a uno de los llamados Instrumentos de la Participación Ciudadana tocante al Referén

dum, la Ley de Participación Ciudadana en su "Articulo 25.- El referéndum es un mecanismo de 

participación directa mediante e/ cual la cludadania man/flesta su aprobación o rechazo previo 

a una decisión de la Asamblea Legislativa sobre la creación, modificación, derogación o abro

gación de leyes de la competencia legislativa de esta última. Y en su Articulo 34.- Los resulta

dos del referéndum no tendrán carácter vlncu/atorio para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, sus efectos sólo servirán como elementos de va/oración para la autoridad convocan

te"21 

En lo que se refiere a los Articulas señalados y, aun sin ser de responsabilidad directa de la 

Delegación Politica (en este caso Venustiano Carranza) se hizo manifiesto el desacuerdo de los inte

grantes de varios Comités Vecinales en lo referente a la vinculación o no de la resolución tomada vía 

Referéndum para la aprobación de una Ley o Norma expedida por la Asamblea de Representantes, 

es desacuerdo radica en que no habla caso en llamar a participar a la ciudadanía via el Referéndum 

sino iba a ser determinante o vinculatoria esta decisión en la aplicación o creación de una norma jurí

dica. 

En lo referente a la Ley para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles en el Dis

-trile Federal. Cuya aplicación estuvo directamente relacionada con las actividades diarias realizadas 

-- en la Delegación Venustiano Carranza, también presenta ambigüedad en su articulado lo que dificul-

taba las actividades diarias y la relación entre integrantes del Comité Vecinal y Autoridades Delega

-cionales. La mencionada Ley, en su Capitulo 11 De las Licencias de Funcionamiento en el Articulo 

-1 B.- Los interesados en obtener de la Delegación las Licencias de Funcionamiento correspondientes 

para la operación de los giros mercantiles a que se refiere el articulo 16, deberán presentar ante la 

Ventanilla Única o la de gestión, la solicitud correspondiente con los siguientes datos y documentos y 

en su Fracció_n X) En el caso de los establecimientos mercantiles contemplados en las fracciones 11 

2
' Ley de Part~lpaclón Ciudadana del distrito Federal. www.dfgob.mx/leyes/lpc.html 



54 
bis y 111 del articulo 16 de esta Ley, la Delegación deberá realizar consulta hacia los vecinos. Para 

efectos de este articulo, los resultados de la consulta vecinal tendrán carácter vinculatorio. 

Esto se contradice con el articulo 49 de la Ley de Participación Ciudadana que menciona que Las 

conclusiones de la consulta vecinal se difundirán en el ámbito en que haya sido realizada la misma. 

Los resultados de la consulta no tendrán carácter vinculatorio y serán elementos de juicio pa

ra el ejercicio de las funciones del convocante. 
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3.- EL AMBIENTE OELEGACIONAL 

A principios del siglo XX los limites de la Ciudad de México en su lado oriente se encontraban 

en lo que hoy en día se localiza la Av. Congreso de la Unión, es en ese siglo cuando Ja "mancha ur

bana" inició su crecimiento desbordante, con lo cual surgen nuevos barrios y colonias tales como, las 

Colonias Morelos y Moctezúma. En esa época la Delegación estaba integrada por dos distritos: el de 

la Ciudad de México y el de Guadalupe Hidalgo. 

Durante el siglo pasado la geografía de esta Delegación sufrió grandes cambios, en los otrora 

llanos de Balbuena se construye e inaugura el deportivo más antiguo de la ciudad, bajo el nombre de 

Venustiano Carranza y, se inicia Ja construcción del aeropuerto Internacional "Benito Juárez" en los 

terrenos de la Colonia Moctezúma (aún baldíos) que fueron donados por la familia Braniff y, de los 

ejidos de Texcoco. 22 

Durante la segunda mitad del siglo pasado se da la conformación juridica-administrativa de la 

Delegación Venustiano Carranza publicándose el 29 de septiembre de 1970 el decreto de la nueva 

Ley orgánica del Departamento del distrito Federal, mediante el cual se crean cuatro nuevas Delega

ciones, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. A finales del siglo XX, la 

Delegación Política en Venustiano Carranza cuenta con una extensión territorial de 38.8 Km'. lo cual 

equivale al 2.2% de la extensión total del Distrito Federal con una división Territorial de 70 colonias y 

a su vez una división electoral de 8 Distritos Electorales, con una población en 1990 de 519,628 ha

bitantes23. A inicios del siglo XXI Ja población delegacional habla decrecido a 462,089 habitantes24 • 

Esta tendencia de crecimiento negativo de la Delegación se presenta desde 1980 con una tasa de -

2.8% detectándose que las zonas habitacionales fueron sustituidas por zonas comerciales o de servi

cios, así como por Ja carencia de zonas de reserva ecológica y/o de crecimiento urbano. 

En cuanto al Equipamiento Urbano, esta Delegación presenta una situación especial, en sus 

limites se localiza el aeropuerto internacional Benito Juárez y la Terminal de Autobuses de Oriente 

(TAPO), el recinto de la Cámara de Diputados y el Palacio de Justicia Federal, en la Colonia Merced 

Centro se localiza fa Nave Mayor de la Merced eminente centro de abasto popular de productos de 

consumo alimenticios básicos. 

Por otra parte confluyen importantes avenidas que son consideradas interurbanas, como son 

el Circuito Interior, el Viaducto Rio Piedad, Rio Churubusco, y la Calzada Ignacio Zaragoza, en Jo 

referente al Sistema de Transporte Colectivo METRO con cuatro lineas de las cuales el paradero de 

Pantitlán y la linea que va a Cd. Azteca se internan al Estado de México. En lo referente al aspecto 

22 Monogrsna de la Delegacldn Venustlano Ca"anza, p.p. 4 y 5. 
23 www.lnegl,gob,mx XI Censo General de Población y Vivienda, 1~. Mé,dco, 199:>. INEGI, Estados Unidos Mexicanos 
"" www.df.gob.mx Agenda Estadfsffc11 del Distrito Federal. Secretarla de Desarrollo Económico. Dirección General de Operación y Control 
de Proyectos. Gobierno de la Ciudad de Méxk:o. México, 20CXJ. 
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de vivienda el 98.7% cuenta con agua potable, el 98.5% con drenaje y el 99.8% tiene energía eléctri

ca25 y en lo que hace al aspecto de servicios y/o com-ércio se manejan dos cifras el l.N.E.G.I., conta

biliza 17,000 establecimientos mercantiles, mientras que hasta diciembre del 2000. las autoridades 

delegacionales contabilizan 11,000 2• de los mismos. 

Por lo anterior, se puede apreciar que esta Delegación es preponderantemente urbana y dedi

cada a la prestación de servicios y/o comercio como se puede apreciar en el siguiente cuadro que 

muestra la distribución del Uso del Suelo.27 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL SUELO 

HABITACIONAL 34% 

USOS MIXTOS 45% 

EQUIPAMIENTO URBANO 14% 

INDUSTRIAL 2% 

ESPACIOS ABIERTOS 5% 

TOTAL 100% 

No se considera el área del aeropuerto • 

~Agenda Estadistica del Distrito Federal. Op. Cit. 
29 Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. Subdirección de Gobierno en la Delega· 
clón PollUca Venustlano Carranza. Informe de Actividades 2CX:Xl 
27 Cuadro elaborado por el autor, con dalos de la Agenda Estadistica del Distrtto Federal. Gobierno de ta Ciudad de México. Mé1dco 2COJ. 
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4.-CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS EN LA 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. 

En 1997, los ciudadanos de la Ciudad de México por primera vez pudieron ejercer, aunque 

sea parcialmente, sus derechos políticos-ciudadanos al tener la capacidad de elegir al Jefe de Go

bierno del la Ciudad de México, Representantes a la Asamblea Legislativa y sin que se pudiera elegir 

a los Delegados Políticos. 

A continuación presento un cuadro en el cual se señalan los Indices de esta votación históri-
ca:2D 

16 delegaciones políticas 

40 distritos electorales locales 

5,535 secciones electorales (5,455 urbanas, 79 mixtas y 1 rural) 

6,256,698 ciudadanos registrados en la lista nominal 

3,301,612 mujeres registradas 

2,955,086 hombres registrados en la lista nominal 

3,349,635 mujeres registradas en el padrón electoral 

83 cargos de elección popular en disputa en el DF para el proceso electoral 2000 

11 partidos políticos contendientes (9 partidos y una coalición, integrada por los Partidos Acción 

Nacional y Verde Ecologista de México) 

897 candidatos registrados por los partidos políticos a los puestos de elección popular 

69 % participación ciudadana en la elección de jefe de gobierno 

63.28 % participación ciudadana en la elección de jefe delegacional (este dato corresponde 

a las elecciones realizadas en el año 2000) 

63.19 % participación ciudadana en la elección de diputados a la Asamblea por el principio 

de mayoria relativa 

11, 130 casillas aprobadas 

11,129 casillas instaladas en el Distrito Federal el 2 de julio 

46 casillas especiales instaladas en los 40 distritos electorales locales 

11, 128 casillas urbanas instaladas en la jornada electoral del 2 de julio 

1 casilla rural instalada en la jornada electoral del 2 de julio 

11,130 mesas directivas de casilla 

33,390 funcionarios de casilla en la lista nominal 

1,562 asistentes electorales 



576 observadores electorales registrados 

86,220 representantes de partidos políticos en las casillas instaladas 

434 visitantes extranjeros registrados ante el Instituto 
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606,961 ciudadanos seleccionados aleatoriamente para la integración de mesas directivas de 

casilla, con base en el mes de agosto. 

147, 114 ciudadanos capacitados 

30,068 ciudadanos propietarios con nombramiento que asistieron a la jornada electoral 

66,737 ciudadanos designados como funcionarios de casilla, propietarios y suplentes 

163 centros de capacitación en los 40 distritos electorales locales 

1,200 instructores que capacitaron a ciudadanos 

120 supervisores en los distritos electorales 

19,505,634 boletas electorales entregadas para la elección de jefe de gobierno, diputados a la 

asamblea legislativa y jefe delegacional 

140,573 actas para mesas de casilla, consejos distritales y consejo general 

11,311 cajas paquetes 

271,642 urnas instaladas para la elección 

209 incidentes recibidos 

1,050 acreditaciones para la prensa el día de la jornada electoral 

1,000 acreditaciones expedidas para el personal del Instituto el día de la jornada electoral 

804 personas trabajando en el Sistema de Información del Proceso Electoral (SJPRE) 

Por primera vez en décadas Jos ciudadanos decidieron quién y que Partido Político Jos gober

naría durante tres años y, como resultado de sus votos (base para un gobierno legítimo) decidieron 

por la oferta política y dogmática de un Partido de Oposición al del Gobierno Federal, siendo el Parti

do de Ja Revolución Democrática (P.R.D.) el favorecido con el sufragio popular. 

Habrá que hacer el señalamiento que una vez concluido el proceso y el procedimiento admi

nistrativo de la toma de posesión en Ja Delegación Venustiano Carranza, los nuevos funcionarios pú

blicos hubieron de enfrentar de entrada graves conflictos y confrontaciones con el personal 

Sindicalizado y su diligencia así como, con numerosas organizaciones "civiles" ligadas lntimamente a 

Ja Confederación Nacional Obrera Popular (CNOP) o al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

además, conflictos vecinales con integrantes de Comités Vecinales que habían sido apoyados por el 

PRI para su conformación, campaña y actividades posteriores. Los conflictos con el personal sindica

lizado se centro en el mantenimiento de sus "beneficios " sindicales, tales como, horas extras, esca-
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lafón, horarios de entrada y salida asi como la dificil tarea de depurar la. plantilla laboral para evitar 

que se presentase el fenómeno de trabajadores "aviadores". 

El escenario antes descrito lo esquematizo de la siguiente forma: 

NOTA: Información proporcionada por la Subdelegación de Participación Ciudadana. 

50 

40 
O Comités Pro-PAN 

30 
GJ Comités Pro-PRO 

20 D Comités Pro-PRI 

10 D Independiente 

º......,.,.""""'"' Número de Comité 
Vecinal 

*Esquema realizado por el autor. 

Al reflexionar acerca de la conformación de los Comités Vecinales y, sobre todo la forma en 

que entran en contacto con las Autoridades Delegacionales y a su vez con la comunidad, se detecta 

inmediatamente lo inconveniente del esquema institucional que ha sido planteado, como trato de ex

plicar en el siguiente esquema. 

La organización que se propone en la Ley de Participación ciudadana no es funcional ya que 

se rompe plenamente el contacto y/o conocimiento directo de los problemas. demandas y requeri

mientos de la comunidad por parte de las Autoridades, confiriendo esto a la buena fe y/o intereses 

que los Integrantes del Comité Vecinal esten representando o sean los mismos interesados en pre-

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN 



60 
sentar una propuesta o autorizar alguna feria, o el de incorporarse en la Consulta Vecinal y determi

nar con su participación, inclinación o señalamiento de posturas hacia el consentimiento o negativa 

de la instalación de un establecimiento mercantil con un giro mercantil de alto impacto social. 

A manera de explicación, si se quiere forzada y empírica, para dar sustento a mi plantea

miento anterior, señalo lo siguiente; 

"Si los integrantes del Comité Vecinal ·x·, es de filiación priisla y, las autoridades de/egacio

nales (como es el caso) son de filiación perredista, entonces ni la participación ciudadana ni la resolu

ción de Jos problemas o conflictos de/egaciona/es pudieron ser. en el primer caso incentivados y, en 

el segundo resueltos, trayendo consigo un grave deterioro a la legitimidad social de la autoridad clele

gaciona/ de origen perredista". 

Para poder respaldar la afirmación anterior me permito plantear el siguiente escenario; al exis

tir la situación planteada en la hipótesis habría un completo alejamiento y desencanto de la sociedad 

y su posible participación hacia y con el gobierno local, ya que el Comité Vecinal Delegacional "X", 

podrfa fácilmente no llevar las verdaderas demandas o planteamientos de la comunidad, sosteniendo 

que son las que le han demandado dicha comunidad o, sostener por parte del Consejero Ciudadano 

"X", que las autoridades delegacionales, al saber que su filiación es de otro partido político, no harán 

caso a las demandas de esta comunidad por ser consideradas como de oposición (esquema No. 1). 

Como podrá ser visto los riesgos y/o problemas con este tipo de organización son muy graves 

y costosos. 

Lo único que se logra con este esquema es una falta de participación ciudadana y la imposibi

lidad de una participación ciudadana directa. 

Y los conflictos entre los "Representantes de una Colonia", los habitantes de la misma y las 

Autoridades Delegacionales no se hacen esperar. La primera razón es que el 80% de los "Represen

tantes de Colonia" con este nuevo esquema "Democrático de abajo hacia arriba" habían sido los lla

mados Jefes de Manzana y que hacían de sus intereses particulares aparentes "intereses generales". 

Otro de los Inconvenientes que se manifestaron en la conformación de los Comités Vecinales, 

es la sobrecarga de las tareas en que se varia vinculada su participación con las Autoridades Delega

cionales, como lo muestra el siguiente esquema (No. 2). 
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ESQUEMA (No .• 1) Og!lEP~SEl\JIAb_IÓ~ .CIUDADANA 

BUROCRATIZADA NO FUNCIONAL; COMITÉS VECINALES 

Comité Vecinal "X" 
Delegacional 

No se gumnti1n el libre acercamiento 
de Ja sociedad hacia y con el Comité 
Dclegucional, por no conocerlo o por 

no simputi1Jtr con él o sus idcns poHlicas 
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ESQUEMA(No.2) 

FUNCIONES DEL COMITÉ VECINAL 
.... -.................... -............ ... 
1 

Autoridades Delegacionales 

Enloce entre Autoridades 
y Comun~ud orgonizudo ! 

!... ........................................................... COMITÉ VECINAL - ...................................... - .... .. 
Integrado por 1 J ciudadanos 1 

~i~~~~NdEcS DEL Í 
;:!b~!ª¿ ~~rirdi:d •··-··-··-··-··-··-·/ 
Jlahitacional. 

l 
l. Organizar la participación de loa 
habitantes, para analizar loa problemas 
comunitarios. 
2. Ser el vinculo entre los habitantes y 
las Autoridades. 
3. Conocer, Integrar, Analizar y Oeationar 
las demanda11 y propuestas ciudadana•, 
4. Realizar el Diagnostico, Priorizar 
problemas y Proponer soluciones a las 
Autoridades. 
5. ORClANIZAR CONSULTAS P(JULICAS, 
ESTUDIOS, E lNvgsTICJACIONES SO
CIAl.HS Y POROS SOIJRH TEMAS Y 
PROBLEMAS PRIORITARIOS------' 
6. Rcgislrar a laR REDES VECINALES. 
7. Podrán cnnslatar el cumplimiento Je 
ordcnamicnlo11 jurídicos relativos a: 
Estahlccimicntns mcrcantilc5, Salud 
Desarrollo llrhann. Protección Civil 
Deporte, Medin Ambiente, Discapacitados 
Agua y Drenaje, Construcción, Anuncios 
Estacionamientu11. Limpia, Mercados y 
Justicia Cívica 

l>cbcr4 existir uno 
por cada Colonia. 

llarrio. Pueblo 
Unidad Jlabilacional 
y si por la densidad 

poblacional un Cornil~ 
no es auficicntc 

podrá dividirse en 
accclonca y. estás tcndr4 

su propio Comitd. 

FUNCIONP.S QUE NO DEBEN ESTAR 
POR SllR CORRESPONDIENTES A 
l.A AUTORIDAD FORMAL. El.EGIDA 

REDES VECINALES • Son agrupaciones de pobladores 
formadas a iniciativa de los 
Comités de Colonia, Barrio, 

Pueblo o Unidad Habitacional 
o,a iniciativa propia de 
los habitantes donde se 
localiza dicho Comité. 



63 
En cuanto a los problemas que yo detecto son TRES: 

1) DECIDIR QUE ESQUEMA ADMINISTRATIVO SEGUIRÁ EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Aunque esbozo de forma general este problema, por escapar al contenido de este trabajo, no 

puedo dejarlo pasar por alto. De continuar con la misma organización administrativa del Gobierno de 

la Ciudad de México, con un Gobierno Central y con Delegaciones Politicas, cuyo nombre indica su 

función Delegare, es decir, delegar funciones políticas y administrativa, como tal, las Delegaciones al 

ser consideradas como órganos desconcentrados de la administración central, otrora Departamento 

del Distrito Federal, la misma configuración administrativas y jurídicas imposibilita un ejercicio ágil y 

eficiente en la atención de los problema, requerimientos y necesidades de los habitantes de las Dele

gaciones. 

Otro de los problemas que enfrentan las actuales Delegaciones es la incapacidad adminis

trativa para atender a los habitantes por el simple número de éstos, las Delegaciones con este pro

blema son: lztapalapa, Gusiavo A.Madero y Venustiano Carranza, aun y que las dos primeras 

cuentan con subdelegaciones regionales Un ejemplo de la búsqueda de convertir a la Cd. de México 

en una Entidad Federativa se encuentra en el Documento elaborado por el Partido de la Revolución 

Democrática, "Carácter Político Jurídico del Distrito Federal Propuesta Integral", él cual busca llevar a 

la Ciudad Capital, a las mismas condiciones que tienen las demás Entidades Federativas. 

En lo que se refiere a las propuestas contenidas en este documento se encuentra en el se

gundo punto lo siguiente: "El restablecimiento del régimen municipal en la Ciudad de México como 

base de la división territorial y de la organización politica y administrativa del Estado Capital"; para 

ello se contempla:2º 
a) La instauración de Municipios Libres con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía ha

cendaría. 

b) La elección de órganos colegiados de gobierno mediante voto universal, libre, directo y secreto. 

Estos Órganos colegiados tendrán facultades reglamentarias; de planeación; programación y presu

puestación; asi como deliberativas y de decisión dentro de su ámbito de competencia. 

c) Asimismo, estos órganos colegiados tendrán facultades en materia de justicia y seguridad pública. 

Al buscar el restablecimiento del régimen municipal en la Ciudad de México, creo que se debe 

buscar la reforma en las atribuciones, funciones y capacidades del Municipio mexicano, bajo los si

guientes puntos, que a mi juicio, son los más importantes: 

1) El fortalecimiento Jurídico-administrativo. 

11) El Fortalecimiento en materia de servicios públicos. 

111) Fortalecer la Hacienda del Municipio. 

29 Partido de la Revolución Oemocratlca. ·caracter Polltico Jurldico del Distrito Federal, Propuesta Integrar. 
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IV) Participación Ciudadana. 

En Jo que se refiere en particular al punto de la Participación Ciudadana, se deben incorporar 

al análisis los siguientes puntos: 

a} La obligación del presidente municipal de exponer a la comunidad los proyectos, programas y pla

nes. 

b} Reuniones periódicas y caiendarizadas del presidente Municipal, Cabildo y Comunidad para cono

cer los problemas de la comunidad, dar a conocer avances en la gestión de gobierno municipal 

c} El Gobierno Central debe de colaborar con los gobiernos locales de la Ciudad de México en la ca

pacitación técnica y formación de cuadros profesionales en los niveles locales de gobierno, ya que sin 

capacidades administrativas sólidas, no puede haber gobierno locales fuertes. 

d} Considerar a la población como ca-participe en las acciones públicas y de gobierno del Municipio 

y, no sólo limitarla en la elaboración de los planes, programas del gobierno municipal. Tan sólo debo 

recordar lo siguiente; Ha quedado atrás la sociedad sólo demandante de servicios públicos para dar 

lugar a la sociedad que demanda, observa y propone formas de solución. Al incorporar a la ciudada

nía, Organizaciones no Gubernamentales, Comités de Colonia, Barrio, Pueblo o Unidad Habitacional, 

a las instancias de decisión de programas gubernamentales se podrán establecer en los gobiernos 

locales las estructuras ciudadanas de monitoreo permanente de la eficiencia de políticas locales, lo 

cual arroja como resultado una mayor credibilidad y legitimidad al quehacer gubernamental lo cual 

genera confianza del gobernado hacia su gobernante. 

e} Modernización de la infraestructura del gobierno local, para con esto agilizar la dinámica del go

bierno local hacia la atención de la población. 

Y no caer en la aberración de los Cuasi-Cabildos, ya que México y en lo particular la Ciudad 

de México, no esta para perder tiempo con otra Reforma que no acaba de reformar, si ya el término 

de Cuasi-Cabildos suena aberrante, habría que pensar que en esta cuasi-figura jurídica habría cuasi

autoridades, cuasi-participación ciudadana, cuasi-quehacer de gobierno local. 

2} SE REFIERE A LAS REDES VECINALES. 

Son agrupaciones de pobladores formadas a iniciativa de los Comités de Colonia, Barrio, 

Pueblo o Unidad Habitacional o, a iniciativa propia de Jos habitantes donde se localiza dicho Comité. 

En cuanto a este punto, el principal interesado en que se conformen las Redes Vecinales, es la Auto

ridad Local Formal, ya que de lo contrario seria imposible tener una verdadera Participación Ciudada

na en el quehacer del gobierno local y, no esperar que por un acto de fe o por generación 

espontánea, se formen las redes Vecinales, que a su vez conformarán de entre sus integrante a los 

Comités Vecinales, de Colonia, Barrio, Pueblo o, Unidad Habitacional. Sin que hasta el dia de hoy Ja 
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Autoridad Delegacional hubiere hecho algun esfuerzo verdadero para fomentar y establecer las Re

des Vecinales, son la base de la verdadera Participación Ciudadana directa, informada y correspon

sable, puesto que son conformadas desde y con la base de la comunidad alejadas o no 

"contaminadas" por intereses de un grupo de ciudadanos específicos con intereses particulares o de 

grupo en áreas de interés específicos y, sin la cual ni la Ley de Participación Ciudadana ni el ejercicio 

democrático, participativo e incluyente de las Autoridades Locales, serán posibles. 

Sin el verdadero interés e impulso por parte de las Autoridades Delegacionales para que los 

Ciudadanos se agrupes, organicen, informen y sean corresponsables en la formación de las Redes 

vecinales, no se podrá hablar de una Participación Ciudadana responsable, informada y coorespon

sable dado que estara sesgada por la "representación" de terceros los cuales ya son representantes 

de intereses particulares y/o de grupo. 

3) DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ VECINAL. 

a). Realizar el diagnóstico, priorizár problemas y proponer soluciones a las Autoridades. 

Con excepción del punto, Proponer soluciones a las Autoridades, en lo que se refiere al 

diagnóstico y al de priorizar problemas, ésta es función de las autoridades locales forma

les, puesto que para esto fueron elegidas mediante el voto democrático y, no son tareas a 

realizar por parte de la sociedad a menos que el gobierno local, deje la autoridad formal a 

la población. Esto se llevaría a cabo mediante los instrumentos que se proponen en el ca

pitulo siguiente, baste señalar que no es únicamente atribución del Comité Vecinal, sino 

que debe ser realizado con las Autoridades Delegacionales, Vecinos e Integrantes del 

Comité Vecinal respectivo. 

b) Organizar consultas públicas, estudios, e investigaciones sociales y foros sobre temas y 

problemas prioritarios. Está también es función del gobierno local, a menos que cada Co

mité de Colonia, Banrio, Pueblo o Unidad Habitacional, esté integrado en su totalidad por 

ciudadanos con actividades profesionales que los capaciten para llevar a cabo dichas ta

reas ya que para la realización de estas tareas, son necesarios profesionistas que por 

cierto en México son escasos, tan sólo recordar que uno de los principales objetivos que 

ha pugnado el PRD, es la profesionalización de la Administración Pública, entonces habrá 

que buscar desde ya, la pronta profesionalización de la sociedad, cosa que es necesaria 

en México pero la instrucción profesional es un poco tardada por su misma naturaleza. 

Sin degradar a los posibles integrantes de estos Comités, encargarles la responsabilidad de 

realizar investigaciones sociales, consultas públicas, foros sobre temas prioritarios, los cuales han 



66 
sido conformados desde siempre por gente que lleva estudiando y analizando fenómenos sociales, 

jurídicos, administrativos y políticos por años previa Instrucción universitaria. Desde mi punto de vista 

excluía estos puntos como funciones de ros Comités de Colonia, Barrio, Pueblo o Unidad Habitacio

nal. 

Otra variante de Participación que se hace presente en la Delegación Venustiano Carranza, es 

la concurrencia de diversas agrupaciones civiles las cuales agrupan a diversos comerciantes y que se 

han ido aglutinando en diversos organismos que las han utilizado para el fomento de la llamada Parti

. cipación Clientelar que se vio acrecentada por su utilización con fines políticos como serán las diver

sas organizaciones que agrupa Ja CNOP o el PRI, a continuación presento un listado de las 

principales organizaciones civiles presentes y actuantes en el perímetro Delegacional siendo un total 

de 112, así cómo el tipo de demandas presentadas. 

El elevado número de éstas radica en que la Delegación Venustiano Carranza comparte con 

la Delegación Cuahtemoc el llamado Centro Histórico y por lo cual se presenta el fenómeno de am

bulantaje e instalación de "romerías" en las Colonias Merced Centro, Merced Balbuena, Morelos y 

Jamaica así como Ja localización de colonias ya añejas como sus tradiciones de igual manera, tales 

como Moctezuma (primera y segunda sección) Circunvalación, Ignacio Zaragoza. 

Será en estas colonias, donde 80 organizaciones civiles se hacen presentes. Otro de Jos pun

tos conflictivos es la zona de paradero del Metro Pantitlan y la zona de Ja Terminal de Autobuses de 

Oriente (TAPO). 



PRINCIPALES ORGANIZACIONES ACTUANTES EN LA 

DELEGACIÓN VENUTANO CARRANZA.(cuadro elaborado por el autor) 

ORGANIZACION FILIACION TIPO DE DEMANDA 
Movimiento Revolucionario Venustia- PRI Instalación de "Romeria" 
no Carranza 
Unión de Comerciantes del Centro PRI Instalación de "Romería" y Juegos 
del D.F. Mecánicos en colonias. 
Tianauis Dominical #4 PRl-CNOP lnstaladón de "Romeria" 
Unión de Comerciantes "Los Hijos de Independiente Instalación de #Romerla" y amplia-
Tecito del D.F. v Rep. Mexicana" AC: ción de ouestos. 
Comerciantes Independientes Unidos CNOP Instalación de "Romerfa" 
del D.F. AC: 
Concentración de Hojalaterfa Independiente "Facilidades" para apertura de locales 

comerciales, donde el Uso del Suelo 
lo orohibe 

Unión de Productores y Comerciantes PRI "Facilidades" para apertura de lcx:ales 
de Plantas comerciales, donde el Uso del Suelo 

loorohibe 
Unión de Organizaciones de Plazas CNOP "Facilidades" para apertura de locales 
Comerciales y Comercio Popular . comerciales, donde el Uso del Suelo 
Venustiano Carranza, A C lo orohibe 
Unión y Fuerza de Aluminio Independiente "Facilidades" para apertura de locales 

comerciales, donde el Uso del Suelo 
lo prohibe 

Asociación de Comerciantes Morelos CNOP Instalación de "Romeña" y oontrola la 
Vive,A.C. Instalación de juegos Mecánicos en la 

Colonia oara fiestas tradicionales 
Unión de Comerciantes Semifijos y CNOP Instalación de "Romerfa" y controla la 
Ambulantes de Articulas Varios en el lnstaladón de juegos Mecánicos en la 
D.F. Colonia cara fiestas tradicionales 
Unión de Comerciantes Ambulantes y PRl-CNOP Instalación de ''Romerfa" y oontrola Ja 
Tianguistas del Mercado Jamaica Instalación de juegos Mecánicos en la 

Colonia cara fiestas tradicionales 
Frente de Defensa de Inquilinos y PRO Instalación de "Romeña" y controla la 
Comerciantes en el Barrio de Tepito y Instalación de juegos Mecánicos en la 
D.F. Colonia para fiestas trad'1eionales 
Grupo de Comerciantes Ambulantes Pro-PRI "Facilidades" para apertura de locales 
Independientes lado Ole., Mercado comerciales, donde el Uso del Suelo 
Sonora lo orohibe 
Organización de Vendedores Ambu- PRI "Facilidades" para apertura de locales 
lantes del XIII Distrito comerciales, donde el Uso del Suelo 

lo orohibe 
Asociación Polltica, Coord. Nal. De CNOP Instalación de "Romerfa" y contola Ja 
Agrupaciones de la República Mexi- Instalación de juegos Mecánicos en la 
cana Colonia para fiestas tradicionales 
Ex Presidentes de Colonia PRI 
Confederación de Comerciantes y Pro-PRO sin filiación explicita Controla la Instalación de juegos 
Organizaciones Populares de la Re- Mecánicos en diversas Colonias para 
pública Mexicana, AC. fiestas tradicionales 
"Consejo Ciudadano" Independiente (localizado solo en el Instalación de "Romeña" y controla la 

área del Penos de los Sanos) Instalación de juegos Mecántcos en la 
Colonia para fiestas tradicionales 

Asamblea de Barrios PRO ''Facilidades" para apertura de locales 
comerciales, donde el Uso del Suelo 
lo prohibe 
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Como se había hecho mención las autoridades delegacionales una vez concluido el proceso 

de Toma de Posesión debieron afrontar toda una serie de conflictos con estas organizaciones civiles, 

que anteriormente eran las encargadas de distribuir a sus agremiados los espacios para la colocación 

de juegos mecánicos o puestos en alguna romeria, lo cual tenia como consecuencia que las calles les 

pertenecían por lo cual se decide que para toda festividad popular en la cual se coloquen tanto juegos 

mecánicos como puestos de romería en la vía pública, la solicitud se haría de forma individual y no 

por medio de organizaciones. 

Otro de los problemas detectados en la relación entre las autoridades delegacionales y los 

comités vecinales es el cambio o remoción de sus integrantes, dado el 11% de los Comités Vecina

les han cambiado en su totalidad o parcialmente a sus integrantes, cuya información proporcionó la 

subdelegación de Participación Ciudadana. 

Para poder provocar una participación ciudadana directa se deben de crear los mecanismos 

administrativos adecuados y exprofesos para este fin, ya que no existen, de lo contrario no seria ne

cesario la conformación de una Ley de Participación Ciudadana, o plantear una Reforma Administra

tiva Integral para el Distrito Federal, la cual transforma a las Delegaciones en Municipios. ¿Cuáles 

mecanismos administrativos habrían de ser conformados? 

Durante el periodo que se laboró en la Delegación Política en Venustiano Carranza (del 1 º de 

Octubre de 1998 al 30 de Septiembre del 2000), se divide en dos periodos. El primero se refiere a la 

actividad realizada como Verificador Administrativo subsecuentemente como Coordinador Adminis

trativo de los Verificadores Administrativos y, la Segunda como Jefe de Unidad Departamental de 

Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, ambos dependientes de la Subdelegación 

Jurídica y de Gobierno. 

Motivado por lo anterior deberé enumerar las funciones y actividades reales realizadas du

rante los periodos referidos. 
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4.1 Subdirección de Verificación Administrativa. 

Durante el lapso laborable en esta Subdirección lleve a cabo las siguientes tareas: 

1.- Verificador Administrativo; Estando encargado de llevar a cabo las Órdenes de Verifica

ción, relativas a las materias de Establecimientos Mercantiles, Anuncios, Construcción de ca

sas habitación o establecimientos mercantiles, Espectáculos Públicos entre otros, tal y como 

lo refiere el Artículo primero del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Fe

deral. 

2.- Coordinador de Verificadores Administrativos; Durante este encargo se realizaron las 

tareas propias de la Coordinación de 25 Verificadores Administrativos, referentes a: 

Recibir y dar respuesta a las quejas ciudadanas relativas al área de Espectáculos Públi

cos y Establecimientos Mercantiles, ya sea mediante el sistema SESAC o con la atención 

personal de integrantes del Comité Vecinal. 

Coordinarse con la Subdirección de Obras, a efecto de llevar a cabo Verificaciones a las 

construcciones de casa habitación, establecimientos mercantiles, instalación de anuncios a 

fin de otorgar o rechazar la expedición de las Licencias de Funcionamiento respectivas. 

Coordinarse con la Jefatura de Unidad Departamental de Infracciones y Clausuras, para 

llevar a cabo tanto notificaciones administrativas como clausuras ya sea a Establecimien

tos Mercantiles, como a construcciones de casa habitación o locales comerciales. 

Coordinar con la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y 

Espeétáculos Públicos las Visitas de Verificación a fin de evaluar los documentos para 

otorgar o rechazar la expedición de la Licencia respectiva. 

Coordinar con la Coordinación de Seguridad Pública y la Subdirección de Protección Civil 

la logística de atención para Espectáculos Públicos Masivos 

Estableéer la colaboración con la Subdelegación de Verificaciones Ambientales de la 

PROFEPA a fin de realizar verificaciones conjuntas a Establecimientos Mercantiles que 

por su Giro Mercantil vendan/compren especies animales. 

Coordinarse con la Jefatura de Unidad de Mercados a fin de realizar Verificaciones Admi

nistrativas a los locales localizados al interior de los mercados públicos. 



4.1.1 Diagnóstico General de la Subdirección de Verificación 
Administrativa 

Desde el inicio en las actividades referidas se detectaron las siguientes problemáticas: 
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Falta de captación e integración de información precisa para la realización de las 

Actas de Verificación Administrativa. 

Filtración de Información. 

Existencia de redes de corrupción fomentadas por los "ex inspectores" mercantiles 

hasta que fueron cesados de sus funciones. 

Falta de un sistema de atención para la Atención de Quejas Ciudadanas, que per

mita establecer indicadores de servicio. 

Falta de personal para la realización de Inspecciones Oculares. 

Falta de infraestructura que facilitara la realización de la tarea de los Verificadores 

Administrativos. 

Falta de coordinación entre áreas concurrentes a la Subdirección de Verificación 

Administrativa. 

Ineficacia en la expedición y realización de las Verificaciones Administrativas. 

Inexistencia de expedientes de Establecimientos Mercantiles con Giros Mercantiles 

conflictivos o de alto impacto social. 

4.2 Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, dependiente de la Subdirección de Gobierno. 

Al hacer referencia hacia la experiencia laboral recibida como Jefe de Unidad Depar

tamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos así como el diagnóstico 

que se realizó al tomar posesión del encargo administrativo he de hacer los siguientes seña

lamientos y reflexiones. 

Se toma posesión del encargo administrativo el 16 de febrero de 2000, teniendo las 

siguientes funciones reales tal y como lo hace constar el Oficio UDLGMEP/0798/00: 

• Responsable de la realización del Programa Operativo Anual, relativo a Uni

dad Departamental bajo su responsabilidad. 
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• Responsable de elaborar informes de gestión (Mensuales, Semestrales y 

Anuales). 

• Responsable del resguardo, organización y regularización del Padrón de Gi

ros Mercantiles ubicados en la demarcación. 

• Coordinar reuniones con Integrantes de Comités Vecinales, Ciudadanos y 

particulares interesados, a fin de establecer los lineamientos básicos para el 

establecimiento de Ferias, "Romerías Populares", Espectáculos Públicos, 

entre otros que se efectúan en cada Colonia de esta demarcación. 

Responsable de examinar los documentos ingresados por los particulares 

para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento o Espectáculos Públi

cos Masivos. 

4.2.1 Diagnóstico General de la Jefatura de Unidad Departamental de Li
cencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos 

En lo que se refiere al diagnóstico que se realizó al tomar posesión de este nuevo encargo 

administrativo se señala lo siguiente: 

Falta de una organización sistematizada para la captación e incorporación de nue

vos expedientes de Establecimientos Mercantiles al Padrón existente. 

Inexistencia de un Padrón de Giros Mercantiles regularizado. 

Inexistencia de un Listado de Establecimientos Mercantiles con Giros Mercantiles 

de alto impacto social. 

Inexistencia de un sistema de captación y/o atención a las Quejas Ciudadanas. 

Desorganización interna en las funciones laborables. 

Falta de infraestructura para llevar a cabo las tareas de la Unidad Departamental 

Inadecuado control en el resguardo de los originales de Licencias de Funciona· 

miento para Establecimientos Mercantiles y Recibos de pago por Derechos. 

Inexistente coordinación entre la Unidad Departamental y la Subdirección de Verifi· 

cación Administrativa. 

Otro de los señalamientos que habré de resaltar es la inadecuada estructura interna de a 

Subdelegación Jurídica y de Gobierno, que a continuación explico de forma esquemática. 
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La Subdirección de Verificación Administrativa esta encargada de vigilar el funcionamiento de 

los Establecimientos Mercantiles localizados en el perímetro delegacional mediante la realización de 

Verificaciones Ordinarias o Extraordinarias según corresponda el supuesto jurídico en que recae la 

acción del particular a su vez calificara a mencionada Acta de Verificación y de corresponder impon

drá la Multa o Sanción correspondiente al particular a través de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Infracciones y Clausuras y, será la Subdirección de Gobierno la responsable a través de la Jefatu

ra de Unidad Departamental de Licencias de Funcionamiento y Espectáculos Públicos la que expedi

rá la referida Licencia de Funcionamiento una vez que el solicitante haya cumplido con los requisitos 

señalados en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Es decir, a la Subdirección de Gobierno le recae la responsabilidad de la expedición de la Li

cencia de Funcionamiento pero será a la Subdirección de Verificación la que vigile las actividades del 

Establecimiento Mercantil. 

La autoridad delegacional que expide esta imposibilitada de vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por parte del particular al adquirir la Licencia de funcionamiento, lo cual ha 

tenido cpmo consecuencia que sea otra autoridad distinta a la emisora la que tenga el control y vigi

lancia de los Establecimientos mercantiles. 

El resultado es que no se tiene un efectivo control en las actividades de los establecimientos 

mercantiles por la Autoridad Delegacional que expide el documento referido, dejando dicha respon

sabilidad en una distinta autoridad. 
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Siendo efSubdirector de Verificaciones Administrativas el que tenga las Atribuciones para or

denar las Verificaciones a ser realizadas mediante la recepción de quejas Ciudadanas o que se pon

ga en peligro la Integridad pública, sin que la autoridad que expide el documento sea informada del 

·Acto ~dministratl~. 
Otro de los problemas detectados durante este encargo administrativo se refiere a la aplica

ción de la norma Juridica aplicable a la materia del Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

por parte de la Autoridad Delegacional. En concreto hago referencia a la aplicación de los siguientes 

artículos, que su correcta aplicación se ve obstaculizada por no existir los adecuados instrumentos 

administrativos para tal efecto. 

El artículo 16 de Ley para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles en el Distrito 

Federal viene a regular a los Establecimientos Mercantiles con mayor impacto social, tales como: 

Restaurantes, Restaurantes-bar, Cantinas, Bares, Discotecas, Centros Nocturnos, Arenas Deportivas 

y/o de presentación de todo tipo de espectáculos masivos. Hay que recordar que el 28 de enero de el 

2000 se reformó la señalada ley incorporando en el artículo descrito el mecanismo de la Consulta 

Vecinal. 

Esta ambigüedad entre dos ordenamientos juridicos pone en entredicho el accionar de la De

legación puesto que al "permitir" una decisión discrecional en el otorgamiento de una Licencia de 

Funcionamiento permite que el acto administrativo de autoridad pueda carecer de legitimidad aunque 
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sea completamente legal. Para explicar esta afirmación me permito desarrollar dos escenarios distin

tos en que la autoridad Delegacional se ve inmersa, además de señalar el mecanismo planteado en 

la Delegación Venustiano Carranza para llevarla a cabo: 

ESCENARIO (a) 

Si se /levará a cabo la Consulta Vecinal y, ésta en su resultado señalará que los ciudadanos directa

mente "afectados• en el funcionamiento del Establecimiento Mercantil, por el tipo de Giro Mercantil 

que pretende explotar. manifestasen que no quieren que se localice el Establecimiento Mercantil en 

su cuadra y/o colonia y, el interesado ha cumplido con todos los requisitos vinculados a la expedición 

de la señalada Licencia, la Autoridad basándose en los resultados de la Consulta Vecinal decide no 

otorgar la Licencia, él interesado demandará a la Delegación en el Tribunal de lo Contencioso Admi

nistrativo y/o Organo de Control Administrativo Interno. 

ESCENARIO (b) 

Si se llevará a cabo la Consulta Vecinal y ésta en su resultado señalará que los ciudadanos directa

mente "afectados• en el funcionamiento del Establecimiento Mercantil, por el tipo de Giro Mercantil 

que pretende explotar, manifestasen que no quieren que se localice el Establecimiento Mercantil en 

su cuadro y/o colonia y, el interesado ha cumplido con todos los requisitos vinculados a la expedición 

de la señalada Licencia, la Autoridad sin vincular los Resultados de la Consulta Vecinal decide otor

gar la Licencia. La Autoridad Delegacional entraría en un grave conflicto de credibilidad hacia los ciu

dadanos y/o habitantes de la demarcación dado que si se hace la Consulta Vecinal y, resulta que en 

la Ley de Participación Ciudadana se señala que su resultado no es vinculatorio para la toma de deci

siones Entonces, ¿para qué llevarla a cabo? ¿Para que permitir que el interesado en la explotación 

de un Giro Mercantil, lleve a cabo todo tipo de erogaciones y que cumpla con los requisitos expl/cita

mente señalados y con ambigüedades legales le sea negada su licencia de funcionamiento? ¿Con 

base en que se responde a la consulta vecinal? ¿ Con información precisa o con lo expuesto por los 

intereses del Comité Vecinal? 
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MECANISMO PARA REALIZAR LA CONSULTA VECINAL 

El particular que por el Giro mer
cantil que desea explotar cae en el 
supuesto del Articulo 16 de la 
L.F.E.M.D.F. Ingresa sus docu
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do de xu solicitud. 
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resultados de la Coosulta a la 
subdelegación Jurldiga y de 
Oohic:mo y éllla a la Suhdirec
dón de Oohic:mo y fin•lmallc a 
laJ.U.D. LO.M.E .. P. 

Los documa11os son mandados 1 la J.U.l> 
LU.M.E.I'. para llU revisión. se (N'"dcna va-ifica
ci6n y de no sa prcvmido y w~lin:c los 
requisitos de ley. se hace del conocimiento tanto 
al 1101icitantc como al Suhdcleg11do de Jurídico y 
Gobierno que el Jk]egado l'olilico dcbc.ri con
vocar a la Consulta Vecinal corrcspondimtc 

l 
Se pide fa colaboración de la 
Subdelegación de Participación 
ciudadana, por se la que lime el 
conlJlldo dircdo cm los Comitl!s 
Vccinalca, loa wales ac:nin loa 
mcargados de comunicar a tos 
habitantes el objdo de la Comrulta 

Cabe señalar que Ja autoridad delegacional (Subdelegado Jurídico y de Gobierno) no tiene 

mecanismo jurídico administrativo para hacer del conocimiento del solicitante que se llevará a cabo la 

Consulta vecinal, por lo cual, la autoridad se ve obligada a informarle, sin poderte notificar, lo cual 

acarrea que se pueda legalmente interponer ante la Contraloría Interna la Afirmativa Ficta, por silen

cio administrativo de la autoridad correspondiente, lo cual acarrea sanciones legales y administrativas 

tanto a Ja autoridad emitente como a la ejecutante. 

Como se ha podido apreciar durante el desarrollo del capítulo anterior, la forma en que el ciu

dadano de la Cd. de México se relaciona a través de los mecanismos juridico-administrativos exis

tentes reduce a la participación ciudadana bajo un enfoque muy estrecho el cual radica en la 

medición del aumento de la eficiencia y eficacia de la acción administrativa puesto que no afecta su 

situación, la participación solamente opera como válvula de escape de las exigencias ciudadanas y 
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específicamente porque la consecuencia de dichos mecanismos puede ser la de diluir Ja actividad 

pública en forma de compromiso económico y social30
• 

Con los mecanismos de participación vigentes, la presencia de los ciudadanos es concebida 

más que nada para lograr economías de costos a través de aportaciones que puedan hacer en térmi

nos de mano de obra u otros recursos.31 

El grado de eficiencia de la participación ciudadana está medida solamente en base a su ca

pacidad de proveer a la administración información, generar Ja colaboración de los administrados y, 

en general, producir o evitar los cambios esperados en el funcionamiento de la administración al emi

tir opiniones o formular propuestas para la resolución de problemas que les aquejan en su Jugar de 

residencia, pero no se establece el mecanismo que les garantice a los ciudadanos que dichas pro

puestas serán consideradas en la decisión final. 32 

Los ámbitos en que se localiza la participación ciudadana son marginales, en el sentido de 

que no afectan las tomas de decisiones, ni Jos reales espacios de poder por lo que el impacto de di

cha participación es casi irrelevante. De esta manera, el grado de relación del Comité Vecinal con las 

Instituciones del Gobierno local, es de subordinación. 

Se da al Comité Vecinal una función de "coordinación" y "asesoría" en Ja planificación del de

sarrollo, diluyendo de esa manera una participación más activa de la ciudadanía. Por ejemplo, para Ja 

aprobación del Programa Delegacional, el Delegado convoca a la ciudadanía en general y a los re

presentantes de los Comités Vecinales localizados en la demarcación, donde el Delegado hace una 

explicación de su contenido, impacto presupuesta! y de los beneficios que con su ejecución se gene

rarían a los habitantes. Los integrantes del Pleno (Funcionarios Delegacionales, representantes de 

los Comités Vecinales y Habitantes) turnan el referido Programa a la Comisión de trabajo correspon

diente(siendo Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Urbano). La comisión de trabajo presenta el pro

yecto ante el Pleno en sesión ordinaria de trabajo. De no aprobarse, se continua aplicando el 

Programa anterior, de ser aprobado deberá ser mediante el voto de las dos terceras partes del Pleno. 

En el caso de la Delegación Venustiano Carranza, el Delegado llevo a cabo dos convocatoria 

para tal fin de las cuales en la primera de 70 representantes de Comités Vecinales asistieron sola

mente 30 por lo cual no hubo cuorum y hubo que realizar una segunda convocatoria en la cual asis

tieron 50 representantes. Para la segunda convocatoria asistieron 68 representantes.33 

En conclusión, se observan dos factores que determinan la nula participación de Jos ciudada

nos en el proceso de toma de decisiones: 

30 Manuel Sánchez morón, Citado por Nurta Cunill, op.cil.p.176. 
:n www.df.gob.mx/leyes/lpc.html. Ley de Participación Ciudadana, Articulo 50. 
"www.df.gob.mx/leyes/lpc.html. Ley de Partk:lpación Ciudadana, Articulo 10, Fracc Vil. 
»Informe de Gestión Subdelegación Jurfdica y de Gobierno 1997·2000. 
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1) Un marco institucional que Jos margina y Jos limita en un proceso de gestión, de "apoyo" "admi

nistrativo" y de Acciones cívicas. No se critica que Jo anterior esté mal, pero si el hecho de que el 

ciudadano no tiene acceso a participar en la toma de Ja decisión sino solamente cuando ésta ya 

está tomada. 

2) Los ciudadanos y habitantes en general, no tienen Jos incentivos para participar en los órganos de 

representación vecinal pues no ven beneficios inmediatos y además los tienen ocupados proble

mas que si le afectan en su vida cotidiana. Como ejemplo de lo anterior y en relación con la con

sulta vecinal que se realiza para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento para un 

Establecimiento Mercantil con Giro Mercantil con alto impacto social. 

Los habitantes de una o dos colonias que se vean afectados por la instalación de un estable

cimiento mercantil, mediante la consulta vecinal decidirán si se instala o no pero esto con base a un 

Uso del Suelo preestablecido, él cual fue determinado en una instancia gubernamental externa a la 

Delegación, ésta es la SEDUVl(Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda), la cual fija bajo criterios 

independientes a los habitantes de la demarcación el tipo de uso del suelo, que se contendrá en los 

Programas Parciales de Desarrollo, es decir, si la SEDUVI decide cambiar el uso de suelo de habita

cional a habitacional mixto o de este a comercial o industrial o viceversa, con base en el único criterio 

de buscar incentivar la actividad económica de la Cd. de México. Pero los habitantes y ciudadanos no 

tienen la posibilidad de proponer y decidir sobre el uso del suelo donde habitan ante las autoridades 

delegacionales. Los habitantes, ciudadanos e integrantes del Comité Vecinal protestan ante la Dele

gación y no ante SEDUVI, puesto que la Delegación es la instancia de gobierno encargada de gober

nar el territorio que la comprende. 

Ante esta situación ya ejemplificada, se corren dos tipos de riesgos: 

1.- Desde el punto de vista de la estabilidad política, la ausencia de verdaderos canales instituciona

les de participación ciudadana, tendrá en el mediano plazo por una lado el incremento del des

contento de los habitantes, la multiplicación de problemas ya existentes y por el otro la 

generación de una grabe apatia de los ciudadanos y/o habitantes de la demarcación ya que no 

ven reflejados sus problemas, necesidades y requerimientos reales en las acciones del gobierno 

delegacional. 

2.-Desde el punto de vista de la sociedad, la falta de respuesta a las demandas cierran alternativas 

para el control del poder por parte de los ciudadanos y se debilita su organización. 

Ante esta situación las reinvicaciones de grupos excluidos de las políticas públicas, la activación 

de los canales de participación creados pueden tener como objetivo último la de neutralizar a tales 

grupos, dándoles la ilusión de que su parecer es tenido en consideración. Los espacios de expresión 

de voluntad, actúan sólo como gratificación simbólica. 
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Del mismo modo, a través de este tipo de participación ciudadana se puede estar planteando 

un intento de desplazar el enfrentamiento administración-administrados a éstos últimos, convirtiendo 

la participación en un sustituto de la decisión y responsabilidad de la administración."" Es urgente 

pues la creación de mecanismos de p<irticipación directa de los ciudadanos que vengan a comple

mentar el tema de democracia representativa, de no ser asl, el malestar ciudadano, ante sus deman

das Insatisfechas, puede desbordarse. 

Siendo los ciudadanos, los principales afectados por la aplicación de las políticas públicas, 

estos no cuentan con mecanismos institucionales adecuados, que les permita incorporarse al proceso 

de elaboración de las mismas. Dicha situación les resta credibilidad como mecanismos de solución de 

problemas, los cuales son resueltos de manera incompleta y muchas veces, con serios problemas de 

reincidencia. 

En resumen, el fomento y creación del márco juridico (institucionalización) de la participación 

ciudadana en la Cd. de México, ha superado por mucho a la organización administrativa del gobierno 

capitalino, que a su interior se ve sin mecanismos administrativos y jurídicos para sustentar su accio

nar diario y darte la legalidad y legitimidad necesaria no solo ante los ciudadanos ni integrantes del 

Comité Vecinal sino ante todos los habitantes de la demarcación. 

Por un lado el gobierno delegacional tiene que lidiar con la siempre problemática relación con 

el sindicato, y por otro deberá lidiar con los integrantes de los Comités Vecinales. Sin que su organi

zación administrativa interna sea capaz de responder de forma oportuna, ágil, legitima y legalmente a 

los requerimientos de los habitantes de la demarcación. 

" Cunlll, Nuria. Op.Ctt, p.202 



CAPITULO IV 

DESDE LA BASE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ELABORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

DELEGACIÓN POLÍTICA DE VENUSTIANO CARRANZA, UNA 
PROPUESTA. 

1.-. CONSTRUYENDO LAS POLÍTICAS DESDE LA BASE CIUDADANA 

79 

Para la conformación del presente Capitulo se plantea ir de una propuesta general a una parti

cular, es decir, establecer la forma por la cual la autoridad delegacional de forma verdadera promove

rá el ejercicio diario de la participación corresponsable ciudadana en la demarcación, su forma de 

relacionarse con ésta y la estructura administrativa que deberá existir para que se den los mecanis

mos Institucionales que incorporen a los ciudadanos, sus propuestas y acciones corresponsables y ya 

no solamente sus necesidades requerimientos y demandas a las acciones diarias del gobierno dele

gacional. 

Como se ha podido apreciar durante el desarrollo del capitulo anterior, la forma en que el ciu-

dadano de la Cd. de México se relaciona a través de los mecanismos jurídico-administrativos exis

, tentes, se reduce a la participación ciudadana bajo un enfoque muy estrecho, el cual radica en la 

, . medición del aumento de la eficiencia y eficacia de la acción administrativa puesto que no afecta su 

sitúación. La participación solamente opera como válvula de escape de las exigencias ciudadanas y 

especlficamente la consecuencia de dichos mecanismos puede ser la de diluir la actividad pública en 

forma de compromiso económico y social 1
. Con los mecanismos de participación vigentes, la presen

cia de los ciudadanos es concebida más que nada para lograr economías de costos a través de 

aportaciones que puedan hacer en términos de mano de obra u otros recursos. 2 

Sin embargo, por las condiciones que prevalecen en el sistema político mexicano, la presencia 

de ciudadanla ha estado supeditada a la cultura política prevaleciente, generándose una ciudadanía 

pasiva frente al gobierno, que sólo está a la expectativa de acciones, sin preocuparse por las formas, 

objetivos, alcances, si cubren o no sus intereses y aspiraciones, En los últimos años, a partir del auge 

de Movimientos Sociales y Ciudadanos y la descomposición del sistema de Partido de Estado, ha 

, Manuel Sánchez Morón, Citado por Nuria Cunill, op.cit.p.176. 
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provocado en algunos sectores ciudadanos la inquietud por plantear con mayor interés como puede 

darse una incidencia en el ejercicio de gobierno. Es todavía más acentuado este debate, cuando se 

da la conquista del poder municipal por nuevos actores sociales que tienen como interrogante como 

facilitar desde el gobierno local la construcción de ciudadanía que le permita contar con mayor mar

gen de gobemabilidad. El grado de eficiencia de la participación ciudadana está medida solamente 

con base a su capacidad de proveer a la administración información, generar la colaboración de los 

ciudadanos y, en general, producir o evitar los cambios esperados en el funcionamiento de la admi

nistración al emitir opiniones o formular propuestas para la resolución de problemas que les aquejan 

en su lugar de residencia, pero no se establece el mecanismo que les garantice a los ciudadanos que 

dichas propuestas serán consideradas en la decisión final. 3 

Los ámbitos en que se localiza la participación ciudadana son marginales, en el sentido de 

que no afectan la toma de decisiones, ni los reales espacios de poder por lo que el impacto de dicha 

participación es casi irrelevante. De esta manera, el grado de relación del Comité Vecinal con las Ins

tituciones del Gobierno local, es de subordinación. Se da al Comité Vecinal una función de "coordina

ción" y "asesoría" en la planificación del desarrollo, diluyendo de esa manera una participación más 

activa de la ciudadanía. 

Esta propuesta se basa, en primera instancia en resaltar la inoperancia demostrada tanto en la inte

gración como en la forma en que se relaciona el Comité Vecinal con los ciudadanos y habitantes y a 

su vez la relación de los primeros con las Autoridades Delegacionales. El o los errores radican en la 

misma conformación del actual esquema de representación vecinal, los cuales han repetido esque

mas que demostraron su inoperancia. Para tal efecto, habrá que traer a colación el esquema de re

presentación vecinal de "Jefe(a) de Manzana", pasando por los "Consejos Ciudadanos" y el actual 

esquema. 

Desde un inicio se planteo la conformación de una representación vecinal, la cual buscaba 

que desde la base ciudadana surgieran dichos representantes, los cuales serian los encargados de 

establecer el contacto con las diversas autoridades delegacionales, el "Jefe(a) de Manzana", paso de 

ser un representante de intereses generales (tales como problemas, requerimientos o demandas en 

temas tales como agua, luz, drenaje, pavimentación, poda de árboles, entre otros) a un representante 

de intereses particulares ya sean éstos políticos o económicos, por lo cual se decide crear la figura de 

los Consejos Ciudadanos• que al ser elegidos por votación directa, se supondría que estarían apo

yados por una basta legitimidad social y política, lo cual no pudo ser alcanzado dado que sólo el 2% 

del padrón electoral de la Cd. de México se intereso en acudir a las urnas, uno de los problemas que 

2 www.df.gob.mx/leyes/lpc.html. Ley de Participación Ciudadana, Articulo 50. 
3 www.df.gob.mx/leyes/Jpc.html. Ley de Participación Ciudadana, Articulo 10, Fracc VII. 
4 Ley de Participación Ciudadana, Articulo 35, Diario Oftclal de la Federación, 12 de junio de 1995 
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desde el inicio marcaron la innoperancia de tal esquema fue el "apoyo" de Jos postulantes por parte 

de las organizaciones políticas establecidas, siendo estas Jos principales partidos políticos con repre

sentación local y/o Nacional, los cuales veían en la conformación de estos Consejos Vecinales Ja 

oportunidad de continuar con la "cooptación" de los vecinos y sus demandas e intereses, lo cual trajo 

como consecuencia que desde el inicio este esquema estuviera condenado a fenecer. 

La base de creación de los Comités Vecinales5
, se establece mediante la integración de 7 a 15 

ciudadanos como máximo conformados en dos a cinco planillas de ciudadanos como máximo, Jos 

cuales estuvieron obligados a presentar un Plan de Acciones y de propuestas hacia la Autoridad 

Delegacional, mediante un votación directa ciudadana se eligen a la Planilla, la cual vendrá a confor

mar el Comité Vecinal, para asegurar la verdadera representación Vecinal, la Planilla ganadora será 

la que tenga a su cargo la coordinación de las acciones del Comité, sin que esta tenga la mayoría en 

la conformación del Comité Vecinal. Dichas planillas por Ley no pueden ser identificadas por nombre 

o color alguno, será mediante un número, la planilla ganadora recibirá su Constancia de mayoría y de 

conformación por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal. Continuando con este análisis, el 

"Esperado Funcionamiento" del Comité Vecinal, se ve coartado desde el inicio mismo, dado que a fin 

de evitar especulaciones hacia la independencia en las acciones de los Comités, se tomó la decisión 

de no otorgar presupuesto público para la realización de sus actividades, Jo cual los hace innoperan

tes, puesto que para convocar a la comunidad se necesitan realizar volantes con un costo, otro pro

blema ¿dónde se realizará una reunión informativa? Si no tienen el capital necesario para alquilar 

algún local temporal. Al final de esta sección se presentan los diversos esquemas de representación 

vecinal que han operado con base en Ja Ley de Participación Ciudadana. 

Ante esta situación ya ejemplificada, se corren dos tipos de riesgos: 

1.- Desde el punto de vista de la estabilidad política, la ausencia de verdaderos canales insti

tucionales de participación ciudadana, tendrá en el mediano plazo por una lado el incremento 

del descontento de los habitantes, la multiplicación de problemas ya existentes y, por el otro, 

la generación de una grave apatía de los ciudadanos y/o habitantes de la demarcación, ya que 

no ven reflejados sus problemas, necesidades y requerimientos reales en las acciones del go

bierno delegacional. 

2.-Desde el punto de vista de la sociedad, la falta de respuesta a las demandas cierran alter

nativas para el control del poder por parte de los ciudadanos y se debilita su organización. 

Frente a este escenario, por demás complejo, se propone una serie de acciones que deberá 

llevar a cabo Ja Autoridad Delegacional a fin que una forma verdadera sea Ja principal promo-

& Ley de Participación Ciudadana, Articulo 60, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 25 de febrero de 2CXXl 
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tora de la Participación Ciudadana en su ámbito de responsabilidad. Giovanni Sartori, explica 

la situación actual de manera acertada, al señalar que la discusión o análisis ya no se centra 

en que si el pueblo es el que detenta el poder soberano, sino que donde está éste y la manera 

en que se distribuye, señalando la conformación de un demo-poder debe ser en realidad un 

medio de deme-distribución, es decir, un instrumento dirigido a proporcionar una distribución 

equitativa de los beneficios y paralelamente una equi-prevención de los errores.• A partir de 

este razonamiento, se parte para la propuesta inicial del desarrollo del presente trabajo. Dado 

que en México y por tanto en la Cd. de México, se establece un sistema de Democracia Re

presentativa (cuyos elementos ya han sido reseñados) la propuesta se centra en diseñar un 

sistema que venga a complementarla, mediante los elementos que integran a la Democracia 

Participativa (tambien ha sido reseñada), la cual deberá ser el motor de promoción hacia la 

búsqueda del fortalecimiento de la llamada Sociedad Civil y de una conformación de una Cul

tura Politica Ciudadana elementos ambos imprescindibles, para que lo manifestado por Sarto

ri, sea posible en la vida diaria en la Cd. de México y en todo el territorio Nacional. 

La necesidad básica de la búsqueda de esta complementariedad radica en dos elementos; la 

falta de autonomía y capacidad de respuesta real de los órganos públicos de decisión y a la evidente 

disfuncionalidad de los órganos de representación vecinal que hay que señalar que la disfuncionali

dad es ya un proceso histórico que se ha presentado en la Cd. de México. Además como una instan

cia que garantice a los ciudadanos y a los representantes de los órganos públicos de decisión, que 

los acuerdos, acciones y decisiones concertadas permitan dar certidumbre a las transacciones politi

cas y que los encargados de adoptar decisiones sean responsables de sus actos. 

Para el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana es imprescindible el forta

lecimientos de la Sociedad Civil, entendida como "el ámbito de una vida social organizada, voluntaria, 

autogeneradora, autosuficiente y autónoma del Estado y regida por un orden legal o conjunto de re

glas de aceptación general"' . 

La Sociedad Civil y su fortalecimiento, vendrá a complementar el papel de los partidos políti

cos al ofrecer canales alternativos a los que éstos ofrecen para la articulación, agregación y repre

sentación de intereses, convirtiéndose además en una arena para el desarrollo de atributos 

democráticos como la tolerancia, moderación, la disposición para el compromiso y el respeto por 

puntos de vista divergentes, además de servir de contrapeso a los grupos de presión organizados 

que de una u otra manera pretenden manipular e incidir las decisiones. 

• Sartori, Glovannl. Elementos de teorla poi/tics, p.299. 
1 Olamond, Larry, Repensando en 111 Sociedad Civir, en PollUca Social y Participación Ciudadana, Colección:ldeas para la cunura de la 
democracia. Coord. Lufs Angeles. P. 262. 
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El fortalecimiento de la Sociedad Civil no es una alternativa al Estado, sino que por el contra

rio, es en si una reforma del mismo que tiende a fortalecer su carácter democrático, en el que al invo

car la civilidad de la sociedad no solamente se evoque el imperio de la ley sino también una noción de 

ciudadanía, es decir una comunidad de ciudadanos en donde se respeten los procesos de diferencia

ción individual y se asegure una integración colectiva.• 

Como se ha podido apreciar, la concepción misma de la Participación Ciudadana en la Cd. de 

México debe ser superada, es decir, el primer y fundamental paso ha sido superado, establecer un 

marco legal en el cual se fundamente ésta, pero este estadio debe ser superado y avanzar hacia la 

construcción de una sociedad incluyente informada y con interés en participar en los asuntos públi

cos. 

En la Ciudad de México con un gobierno electo por la ciudadania en una primer ejercicio de 

participación civica, es necesario plantearse la necesidad de: 

Incentivar nuevas maneras de organización ciudadana. 

La creatividad para formas, mecanismos e instancias novedosas de representación, interlocución y 

participación ciudadana. 

Estas propuestas sólo podrán ejercerse si al mismo tiempo se van creando las condiciones 

Institucionales y cotidianas que permitan gradualmente ir generando cambios para una mayor partici

pación ciudadana. 

1.1- CIUDADANIA ACTIVA Y PARTICIPATIVA: EJE FUNDAMENTAL EN EL 
EJERCICIO DE GOBIERNO. 

Como punto de partida hay que superar la visión sólo juridica de ciudadania, incluso cuestionar 

la concepción simplista que pretende hacer a un lado las diferencias culturales y sociales; es impres

cindible considerar, por ejemplo, que en algunas delegaciones, que tienen un perfil rural-urbano (co

mo seria el hecho de Cuajimalpa o lztapalapa), conservan practicas comunitarias que dan énfasis a lo 

colectivo y que la participación se da vía comunidad o como es en el caso de la Delegación Política 

de Venustiano Carranza, donde existen los Pueblos de la Magdalena Mixhiuca y el de la Candelaria, 

ambos con una organización interna independiente, así los ciudadanos de estos territorios se sienten 

ciudadanos en la medida que sus opiniones tomadas de manera colectiva, se integran a los progra-

1 t .... -..:hn~. Not~'lt. La conjl1chvu y nunca acuhada ''Onstrucc1ón dt'I orden deseado, p. 14 
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mas de gobierno. Desde una posición estricta y rígida, la valoración es que no se ejerce la ciudada

nía, porque rompe con el esquema individual y el ejercicio del derecho. 

La idea de la construcción de una ciudadanfa activa trae consigo una nueva comprensión del 

ámbito de la democracia, afirma lo imprescindible de la participación popular en su construcción y la 

necesidad de una radical alteración de las relaciones entre el estado y la sociedad civil en la cons

trucción de espacios públicos. Así es pertinente ubicar la construcción de ciudadanía como un ámbito 

no estatal de la sociedad que es estratégico para la vigilancia y control sobre las acciones de gobier

no, para ello es fundamental propiciar una serie de condiciones que permitan que gradualmente la 

ciudadanía se involucre, desde sus propios espacios territoriales y formas organizativas en la planea

cíón, vigilancia y control de las acciones y programas del espacio público. 

Al estar presente en el contexto de la ciudad de México dos aspectos fundamentales: uno la 

voluntad del gobierno de la ciudad de abrir, favorecer y fortalecer espacios de participación de la ciu

dadanía en el ejercicio de gobierno y por otro lado el grado de madurez, disposición y expectativas de 

la ciudadanía que espera la definición de espacios, formas, mecanismos para ejercerla y que por 

años ha sido limitada y en la mayor parte del tiempo no reconocida. 

Los principios que orientan y dan sustento a una propuesta de participación ciudadana, tienen 

su fundamento en la recuperación de experiencias desarrolladas desde el ámbito municipal, dado que 

algunos municipios han desarrollado propuestas que han colocado en el centro de su ejercicio de 

gobierno a la ciudadanía y como ésta puede jugar papeles más activos en las Politicas en los ámbitos 

sociales, económicas, culturales, por sólo mencionar algunos que permitirán elevar su calidad de 

vida y ampliar de manera significativa su incidencia en las decisiones que el gobierno implementa. 

La participación ciudadana desde una concepción alternativa, que busca dar un salto cualitativo 

a la tradicional, la concebimos como una visión, un sistema que integra un conjunto de procesos bá

sicos, interrelacionados, que permitirán un ejercicio más democrático, plural, transparente del ejerci

cio de gobierno, mediante la construcción de una ciudadanía activa, informada, prepositiva, 

corresponsable en su toma de decisiones y movilizada en tomo a sus intereses y del conjunto de la 

sociedad. Una de las aspiraciones del conjunto de procesos a desarrollar es la redistribución del po

der, en donde la ciudadanía asume un papel dinámico en la toma de nuevas decisiones y por otro el 

gobierno acerca sus estructuras a la ciudadanía, lo que implica transformaciones graduales y de fon

do en su estructura, funcionamiento y en general su desempeño como actor del desarrollo de la ciu

dad, esto contribuirá a el establecimiento de una nueva relación ciudadania-gobierno. Entre los 

principales objetivos de un sistema de participación ciudadana encontramos los siguientes: 

Institucionalizar la participación ciudadana en el ámbito público más allá del establecimiento 

de un marr;o jurídico, lo que implica que tanto ciudadanía como gobierno favorezcan candi-
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ciones, mecanismos, espacios, voluntades para un ejercicio efectivo de la participación ciu

dadana. 

Desarrollar y Fomentar nuevas formas de organización de la ciudadanía y de las estructu

ras de gobierno para que exista una retroa/imentacion, decisión, enriquecimiento, ajuste, re

novación de políticas publicas. 

Perfeccionar fas instituciones, procedimientos y normatividades que permitan que la ciuda

danfa se involucre en el ejercicio de su gobierno, lo cual tendrá como consecuencia que los 

Habitantes y Ciudadanos dejen a un lado la visión "del gobierno• y lo hagan "su gobierno•. 

Generar nuevas formas y espacios para la concertación y negociación entre los actores ciu

dadanos y de éstos con el gobierno para la construcción de po/iticas, programas, proyectos 

en el desarrollo de la ciudad. 

Contribuir a generar una cultura para la participación ciudadana que amplfe la visión y la in

tervención de la ciudadanfa en el ejercicio de gobierno, y buscar que /os ciudadanos forta

lezcan su poder frente al gobierno. 

1.2- Acciones Institucionales para Fomentar la Participación Ciudadana y 
una Cultura Ciudadana Democrática y Corresponsable. 

No obstante, Jo más importante y urgente no son solamente el fortalecimientos de Ja Sociedad 

civil en el discurso sino Ja institucionalización política de Ja misma, Ja consolidación de una democra

cia que comprenda cambios institucionales formales e informales que normalicen Ja política democrá

tica y reduzcan su grado de incertidumbre, dicha normalización requiere; Ja expansión del acceso 

ciudadano, el desarrollo de la ciudadanía y cultura democrática entendida ésta con base en Jo seña

lado por Peschard haciendo una desagregación de sus elementos constitutivos Jos cuales son: 9 

Una participación del ciudadano como sujeto activo de Ja política, 
Una sociedad abierta activa y deliberativa, 
Una secularización en donde se establezca una visión no determinada por elementos o pre
supuestos que escapen a Ja racionalidad humana, tales como Jos dogmas religiosos, 
Una legalidad 
Pluralidad y cooperación política 
Una autoridad políticamente responsable. 

"Peschard, Jaqueline, Op. Cit. P 2432. 
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Además de la ampliación del reclutamiento y capacitación de líderes y otras funciones de
sempeñadas por la sociedad civil.'º 

Una sociedad civil que movilice a ciudadanos para que actúen colectivamente en los ámbitos 

públicos, donde expresen sus intereses, pasiones e ideas, intercambien información, alcancen objeti

vos comunes, formulen demandas y establezcan canales de comunicación y entendimiento con los 

funcionarios públicos. 

Existe una imperiosa necesidad de incentivar la confonnación de una Sociedad Civil que se 

ocupe de multiplicar no solamente las demandas ciudadanas o sociales, sino que además multiplique 

las capacidades de los grupos para mejorar su propia calidad de vida, independientemente de la pre

sencia y procedencia del gobierno. Por ello, es necesaria una estructuración de grupos dispersos que 

se coordinen para beneficio de las causas que defienden y a la vez que contribuyan a la estabilidad y 

gobernabilidad del régimen. Si es que los intereses se organizan de manera estructurada y estable se 

puede propiciar la negociación y el crecimiento de las redes de cooperación por lo que la sociedad en 

general no tiene que pagar los costos que implica establecer nuevas estructuras de organización. 

Son necesarias estrategias de coordinación que pennitan: 

a) Proporcionar a los Ciudadanos asesoría suficiente y adecuada sobre los temas planteados 

por los funcionarios públicos y el gobierno en general. 

b) Diseminar infonnación para todos los sectores sociales de la demarcación. 

c) Identificar y apoyarse en los lideres sociales y coordinadores de Comités Vecinales, y. 

d) Incrementar la confiabilidad, responsabilidad, efectividad y legitimidad del sistema político 

y, que se infunda en los ciudadanos un respeto por las instituciones y un compromiso ha

cia éste. 

e) Adecuar el funcionamiento de la Estructura Administrativa, que concretice en la creación 

de órganos que se'.'ln contraparte a las estructuras de participación ciudadana, para la inte

racción, dialogo, interlocución con la ciudadanía, así es conveniente en el caso de la es

tructura Administrativa de la Cd. de México el impulso de subdelegaciones territoriales con 

facultades de resolución y toma de decisiones, que atiendan de manera eficiente, expedita 

los asuntos particulares en determinado espacio de gestión pública. La tendencia es avan

zar en la municipalización del Distrito Federal, en coexistencia con el asentamiento de po

deres a nivel Federal. 

Uno de los aspectos claves en esta propuesta seria el cómo proporcionar a la ciudadanía 

mayor capacidad de vigilar y ejercer funciones de contraloria social a este aparato de go-

10 Dlamond, Larry. Op. Clt.p. 276 
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biemo que de ser así seria más democrático, pero también complejo. Algunas de las fun

ciones públicas susceptibles de esta tarea ciudadana serían la regularización de tierra, 

supervisión de espectáculos y establecimientos mercantiles, fomento cultural y deportivo, 

realización de obras públicas. y otras que se desarrollarían concurrentemente con otros 

niveles de gobierno, como ordenamiento ecológico, protección civil, creación de reservas 

territoriales y ecológicas. Es necesario encontrar formas, mecanismos que permitan a la 

ciudadanía un contrapeso a las decisiones y al ejercicio del presupuesto. 

f) Procesos de comunicación e información que permitan a la ciudadanía con conocimiento y 

análisis, su intervención en los asuntos públicos. Este tipo de procesos se vienen desarro

llando en proyectos conjuntos organismos civiles- organizaciones sociales, con ciertas li

mitaciones en su desarrollo, uno de ellos es inaccesibilidad a los medios masivos de 

comunicación , esto limita la efectividad de las campañas. En este aspecto tan relevante 

van a ser los grandes instrumentos de comunicación, como los locales, en cada una de 

las Delegaciones o subdelegaciones territoriales. Algunos instrumentos susceptibles de 

utilizar: periódicos murales móviles, videos, teatro, titares, exposiciones, ferias, boletines. 

h) Procesos de Formación y capacitación para cualificar en mayor grado la participación de 

la ciudadanía y los funcionarios en el ámbito publico, como una manera de contribuir a la 

construcción de sujetos sociales, políticos y gubernamentales con mayor capacidad e ins

trumentación concreta. 

Este aspecto requiere elaborar de manera sistemática ofertas de capacitación y formación 

tanto a nivel de la ciudadanía, como al interior del gobierno, por lo tanto implica elaborar las metodo

logía, métodos, técnicas e instrumentos en el marco de una estrategia que articule los distintos pro

cesos. En cuanto a este punto, la tarea deberá ser hecha por el actor Institucional, siendo la 

Subdelegación de Participación Ciudadana y la Subdelegación Jurídica y de Gobierno. La propuesta 

que se maneja para la Construcción de las Políticas desde la base Ciudadana, se basa en dos 

principios rectores que deberán señalar su viabilidad. La necesidad del actor Institucional para la 

conformación de una Cultura Politica Ciudadana y la subsecuente promoción de la participación ciu

dadana son, la Subdelegación de Participación Ciudadana y la Subdelegación Jurídica y de Gobierno. 

En cuanto a la primera, se busca que incremente sus funciones real, pasar de la recepción de de

mandas, requerimientos y necesidades sociales y/o ciudadanas, servir de enlace con otras instancias 

de gobierno ya sea delegacional o del llamado "sector central de gobierno", establecer a través de los 

Comités Vecinales únicamente el contacto con los habitantes de una Colonia. En lo referente a la 
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segunda, deberá dejar de ser el área del gobierno delegacional a la cual se recurre para aplicar algún 

tipo de "castigo" o "solución" a los problemas entre vecinos o habitantes del perímetro delegacíonal. 

Las acciones de estas dos instancias de gobierno se debes basar en direccionar sus esfuer

zos de información y la búsqueda de la conformación de una cultura política ciudadana y la asimila

ción de los habitantes de su gobierno, en dos actores, las Organizaciones Civiles que operan en el 

área delegacional y con los habitantes de la(s) Colonia(s) proporcionándoles información oportuna, 

precisa y verídica. 

Algunos de los temas susceptibles de convertir en propuesta educativa tenemos: 

De la Ley de Participación Ciudadana: formas, figuras e instrumentos de participación. 

Atribuciones y competencias, procedimientos y mecanismos. 

Construcción de ciudadanía: metodologia de planeación participativa, contraloria ciudada

na, ejecución de proyectos, comunicación y educación ciudadana, 

La concepción y metodologla de la Educación Ciudadana, debe considerar que se debe im

plementar desde la practica cotidiana, no como modelos ajenos y que tengan solo por objetivo el 

aporte de. contenidos, sino que además persiguen que los sujetos participantes pongan en practica 

las propuestas o que incluso pudieran retroalimentar las ya implementadas. 

El conjunto de procesos implica la generación de instrumentos de comunicación, educativos, 

de organlza-ción, de fiscalización, de planeación, de concertación, que demandan un diseño cuidado

so y profesional. 
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2.- Modelo propuesto para la Construcción de las Polfticas Públicas desde 
la Base Ciudadana. 

La necesidad de repensar la forma de relacionarse por parte de los ciudadanos y habitantes 

hacia y con las Autoridades Delegacionales, parte de las diversas experiencias laborales, señaladas 

en el Capitulo 111 de este trabajo, el principal problema que se enfrenta la Autoridad Delegacional con 

su "relación" ante los Ciudadanos ylo habitantes de la Demarcaci.ón, es la "cooptación, monopoliza

ción y manipulación de la representación Vecinal" por parte de los Integrantes del Comité Vecinal. 

Como se señalaba en el par de escenarios plasmados en el mencionado Capitulo, la Autori

dad Delegacional se ve "limitada" y hasta "imposibilitada" o "chantajeada" en sus actividades diarias 

ante la negativa de los Integrantes del Comité Vecinal "X", puesto que o "es con ellos o contra ellos", 

es decir, todos aquellos asuntos relacionados con la Comunidad (ya sean Habitantes, Vecinos o Ciu

dadanos) serán únicamente tratados y ventilados a través del Comité Vecinal y sus Integrantes, los 

cuales no en todas ocasiones son la representación real de la Comunidad. Al no haber reconoci

miento formal y legal de otro tipo de organización ciudadana o civil la Autoridad Delegacional, sea su 

intención o no sigue fortaleciendo esquemas donde se favorece las opiniones de pocos, de las 

elites (ahora integrantes del Comité Vecinal), no se favorece la discusión y el Intercambio de 

opiniones en la búsqueda de consensos. Hay que retomar el planteamiento original de crea

ción de Redes Vecinales (como se manifestó con la propuesta original de la Ley de Participa

ción Ciudadana en 1995), las cuales serán el contrapeso a las "decisiones" del Comité Vecinal. 

Es en la búsqueda de la creación de un esquema que fomente la discusión entre los ciudada

nos como se plantea la conformación de las organizaciones de la sociedad civil, una serie de Redes 

de Cooperación que se convierten en entornos de decisión para las negociaciones, en donde se con

cilien los esfuerzos, se diriman las diferencias y ejerza la presión suficiente en los representantes y 

gubernamentales en la orientación de las políticas públicas. 

La estructuración de las organizaciones civiles en un sistema de redes permitirá producir deci

siones discutidas y argumentadas en las esferas públicas, a diferencia de los sistemas decisionales 

donde se registra simplemente la fuerza de la voluntad preconstruida. 

El número de Redes debe darse de acuerdo a los asuntos que la sociedad demanda y al tipo 

de problemas a enfrentar. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil confonmarán en Núcleo 

de Organizaciones Ciudadanas (NOCJ definido como; la estructura en la que se reflejarán las relacio

nes y componentes de Jos grupos diversos que integra a la sociedad organizada con objetivos con

vergentes, representando centros y canales de decisión particular, que buscan, reciben, almacenan, 

clasifican, ordenan, seleccionan y retransmite información, y forman el eje cardinal de la educación 
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cívica de los ciudadanos para la formación integral de los mismos, y estará orientada principalmente 

a la defensa de los derechos individuales y su participación en los asuntos públicos. 

Un sistema de redes de cooperación permitirá, no sólo reconocer la existencia desigual de las 

preferencias, intereses y motivaciones, sino obtener provecho de ellas, puesto que es precisamente 

esta desigualdad la que permite un acuerdo transaccional entre las diferencias de los individuos, 

permitirá conjuntar esfuerzos y en un efecto sinérgico ser más eficientes para las causas que dicen 

representar. La razón de plantear este tipo de organización es la siguiente; Jos mecanismos de par

ticipación ciudadana institucionales que se plantean en la Ley de Participación Ciudadana, ya se

an el Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular, Consulta Ciudadana, Audiencia Pública y Comités 

Vecinales, parten de una serie de supuestos generales. 

La población (ya sean ciudadanos, vecinos o habitantes) cuenta con el oportuno acce

so a Ja información requerida. 

La información ha sido proporcionada imparcialmente, y ha sido analizada, discutida y 

consensada, 

Los Vecinos, sino en su totalidad, respaldan completamente a Jos integrantes del Comi

té Vecinal, puesto que Jos primeros tienen la certeza de que sus intereses comunitarios 

legítimos son escuchados por Jas Autoridades Delegacionales, a través de Jos segun

dos, además. 

Se presupone que Ja población está interesada y/o motivada en participar y, que está 

segura que su participación modificará las acciones, Politicas Públicas y, programas de 

gobierno. 

Estos supuestos son inexactos, baste señalar el intimo porcentaje de participación histórica pa

ra la elección de los órganos de representación vecinal. No se puede esperar la existencia de una 

Participación Ciudadana y menos aún Corresponsable, sino existe en los habitantes y/o ciudadanos 

de la Cd. de México un interés real por participar y la existencia de un proceso de asimilación de que 

el gobierno delegacional es su gobierno, que las acciones del mismo vendrán a afectar de una u otra 

forma la vida diaria de los habitantes es decir, los habitantes y/o ciudadanos vean que la realización 

de las políticas como un bien colectivo. La propuesta es que este objetivo puede alcanzarse a través 

de facilitar una estrategia que implica el compromiso y participación de diferentes actores. 

Un proceso de descentralización que implica transferir una serie de decisiones, atribuciones y 

competencias y recursos a los distintos niveles de gobierno, como una manera de democrati

zar Ja sociedad y acercarla al gobierno de la ciudad. Esencialmente se busca romper la visión 
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del ámbito público como patrimonio exclusivo de unos cuantos y ajeno a Ja sociedad. Este 

proceso implica instrumentar y capacitar tanto a los niveles de gobierno que asumen nuevas 

funciones, como a la ciudadanla para el ejercicio de nuevas funciones y atribuciones. 

Un proceso de construcción para la participación ciudadana como eje central del ejercicio de 

gobierno, que implica favorecer en Jo cotidiano la toma de decisiones colectivas en el ámbito 

publico, Jo cual implica Ja participación en Ja planeación, ejecución, evaluación, seguimiento y 

vigilancia de las politicas publicas. Esta tarea deberá ser impulsada de forma decidida y prin

cipal por parte de las instancias y actores gubernamentales, mediante Ja creación de los "pro

motores", Jos cuales deberán contar con el apoyo responsable y decidido de el Subdelegado 

de Participación Ciudadana. 

Mediante el establecimiento de dos ejes estratégicos: 

Diseño de una estructura especifica para Ja participación ciudadana, con carácter autónomo, 

que integre un conjunto de instancias (estructura territorial en distintos niveles) y figuras que 

complementen las opciones de Participación Ciudadana Institucionalizada (Plebiscito, Iniciati

va Popular, Referéndum, Consultas), siendo las "NOC", que permitan a Ja ciudadania practicar 

en diferentes modalidades, tiempos, formas, que represente un abanico de propuestas para la 

participación, individual y colectiva, desde el barrio, Unidad habitacional, pueblo y desde Ja 

participación de los grupos sociales con propuestas específicas. 

B. Estructura del gobierno y la administración publica que concretice en Ja creación de órganos 

que sean contraparte a las estructuras de participación ciudadana, para Ja interacción, dialogo, inter

locución con Ja ciudadania. 

La razón del porqué involucrar formalmenle a las Organizaciones Civiles en este esquema, obe

dece a que éstas, ya han recorrido el camino largo y desgastante de la organización interna (sin im

portar su inclinación politica e intereses que Jos respalde), el de los habitantes y/o ciudadanos para 

ofrecer un contrapeso a los intereses de los primeros mediante el acceso a la información, la cual 

deberá ser proporcionada de forma directa por las instancias gubernamentales ya mencionadas, los 

mecanismos ideales para lograr este objetivo, Jo ofrece Ja Ley de Participación Ciudadana" tanto 

con los Recorridos del Titular del Órgano Político Administrativo, como con Ja Audiencia Pú

blica. De Jos cuales se sugiere que el funcionamiento sea de Ja siguiente manera: 

a) Ante Ja advertencia de Ja implementación de "X" politica pública, Jos ciudadanos que conside

ren que afecta sus intereses empezarán a movilizarse. Éstos acudirán ante sus representan

tes (Comité Vecinal) o de forma individual y ante las organizaciones civiles, que, motivadas 
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por convicciones personales, por compromisos ideológicos o simplemente por necesidades 

de trabajo, realizarán funciones de apoyo y canalización de las ideas y demandas, influyendo 

en la conformación de la agenda de gobierno. 

b) Las organizaciones que consideren que es un asunto en la cual ellas puedan coordinar los 

esfuerzos ciudadanos individuales u organizados, se conviertan en agentes impulsores de 

modificaciones a favor de los ciudadanos. 

c) Las instancias de gobierno estan obligadas a comunicar los fundamentos, objetivos y alcan

ces de la "X" política pública a los ciudadanos y habitantes en general antes del recorrido del 

titular. Esto se hará mediante "promotores" los cuales convocaran a los ciudadanos en gene

ral a una junta de información, en la cual se informará las características de o las acciones de 

gobierno contenidas en la política pública "X" ademas de invitarlos a participar en el recorrido 

del Titular por su Colonia, dicho recorrido estará basado en llevar a su gobierno a los habi

tantes a fin que juntos habitantes (organizados o de forma individual) y funcionarios públicos 

(tomadores de decisiones), establezcan un dialogo y consenso hacia y con las acciones de 

gobierno contenidas en la política pública. A su vez la Autoridad Delegacional, debe compro

meterse a fomentar la participación ciudadana corresponsable, mediante la responsabilidad 

de comunicar a los habitantes de la(s) colonia(s) que se vean "afectadas" por la Implantación 

de una Politica Pública o de cualquier tipo de acción pública y, de establecer la comunicación 

necesaria con los habitantes en general, los integrantes del Comité Vecinal y de las organiza

ciones Civiles presentes en la zona. 

d) El Subdelegado de Participación Ciudadana y el Subdelegado de Juridico y Gobierno, serán 

los principales encargados en primera instancia de convocar y comunicar a los integrantes del 

Comité Vecinal, Organizaciones Civiles, Ciudadanos y habitantes "afectados" de las acciones 

gubernamentales que se ven involucradas en la implantación de la Política Pública, asi como 

de invitarlos a participar en el diseño, implementación y revisión de la misma mediante la figu

ra de la Audiencia Pública, a su vez de informarles que ras autoridades delegacionales (To

madores de Decisiones) harán un recorrido por su(s) colonia(s). 

e) En cuanto a las Redes, su sobrevivencia dependerá de la capacidad de los individuos de 

adaptarse y de su pericia administrativa para estimular el eficiente funcionamiento de la orga

nización. 

f) En lo referente al éxito operacional de las Redes, inducirá a los integrantes a sentirse motiva

dos a; a) Aceptar las decisiones del grupo, reduciendo las resistencias y conflictos internos, b) 

Comunicación con otros miembros, lo cual ofrece dos ventajas, la facilitación de la transmi-

t' www.df.gob.mKl'leyesllpc.html. Ley de Participación Ciudadana, Artlculos 68, 69 y 75 
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sión de la información y sentido de pertenencia a un grupo y a una comunidad, al conocer y 

acercarse a otros habitantes y vecinos y, c) Respaldo y reconocimiento comunitario. 

La factibilidad de la conformación de Redes de Cooperación de la Sociedad Civil está determina

da en la realización de un pacto entre los diversos actores sobre los procedimientos válidos, recono

ciendo con ello una nueva manera de hacer politica, en donde estén implicados procedimientos. 

Especial cuidado en el desarrollo de esta propuesta habrá de recibir el tratamiento y exposi

ción del tema relacionado con la Audiencia Pública, dado que ésta ofrece el espacio ideal para con

frontar ideas e intereses de los actores involucrados (tales como Vecinos, Habitantes, integrantes de 

Organizaciones Civiles, integrantes del Comité Vecinal), y llegar a consensos necesarios para las 

acciones públicas de cualquier indole. Lo cual tendría como consecuencia que el espacio público de 

la Audiencia Pública, se transforme como la arena politica por excelencia para dirimir conflictos y lle

gar a los consensos necesarios entre todos los actores politicos participantes. 

Para poder provocar una participación ciudadana directa, incluyente y corresponsable, se de

be transformar este mecanismo institucional en donde la autoridad delegacional y los habitantes de la 

demarcación conozcan las acciones, programas, proyectos, politicas públicas, políticas sociales de 

"su gobierno". 

En lo referente a la Audiencia Pública y, el mecanismo que se esta planteado se esquematiza 

de la siguiente manera: 



ESQUEMA FUNCIONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DIRECTA.E INCLUYENTE 

( 
AUTORIDADES DELEGACIONALES 

EN VENUSTIANO CARRANZA 

Soluciones 
Po 1 ít i co~Ad mi n í strativas 

Fonnulación de la Agenda Institucional 

! 
AUDIENCIA PÚBLICA: Juntas Resolutivas 
de Problemas Comunitarios, realizadas con 
Funcionarios Públicos con capacidad de Toma 
de Decisiones 

/ 
DEMANDAS 
REQUERIMIENTOS 
NECESIDADES 
COMUNITARIAS 

\ 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLITICA PÚBLICA "X" 

La autoridad infonna y llega 
a consenso con los diversos 
actores sociales, pollticos y 
ccon6micos. 

Ciudadanos, Habitantes, Integrantes del Co-
mité Vecinal y Organi7.acioncs Civiles. i.~------
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Los beneficios que se obtienen con esta organización son los siguientes: 

CONTACTO DIRECTO DE LA POBLACIÓN CON AUTORIDADES DELEGACIONALES, 

con capacidad de resolver problemas y atender necesidades generales o específicas. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA. 

La ciudadanla que habita en la demarcación política tiene el sentimiento y la seguridad de 

que serán escuchados y resueltos sus problemas, con esto la Delegación se convierte en 

un espacio netamente de discusión y solución para problemas públicos 

RETROALIMENTACIÓN DEL PROCESO PARTICIPACIÓN-SOLUCIÓN. 

Esto es fundamental para conocer verdaderamente en dónde están los problemas, cuáles 

se han solucionado, identificar a líderes comunitarios, que la ciudadanía se identifique con 

sus autoridades y, poder reestructurar con tiempo programas de atención a la comunidad 

antes de que estos fracasen. 

ROMPER CON INERCIAS BUROCRÁTICAS QUE IMPOSIBILITAN O MINAN LA PARTI

CIPACIÓN CIUDADANA. 

Este planteamiento, va acorde con lo expresado en la última Reforma Política, la cual re

toma planteamientos de las anteriores, es decir, transformar a las Delegaciones en un es

pacio público de discusión, solución y participación ciudadana, aunque para esto, habrá 

que dotar a las Delegaciones de las funciones y atribuciones que tiene el Municipio y el 

Cabildo, transformando a las actuales Delegaciones en Municipios, con el Cabildo, por ser 

este último un espacio abierto para incluir y facultar la participación social. 

CONFORMACIÓN DE LA AGENDA INSTITUCIONAL: 

Al ser un espacio de debate, conocimiento, creación de consensos por excelencia, que 

mejor que a partir de este espacio la Autoridad Delegacional de "viva voz" conozca de los 

problemas, requerimientos, anhelos, necesidades comunitarias, asi como identificar a los 

más relevantes actores sociales, por parte de los Integrantes de Jos Comités Vecinales, 

Organizaciones Civiles, Vecinos y/o habitantes en general. Con base en el esquema y ex

plicación anterior esquematizo la conformación de la Agenda Institucional de la siguiente 

manera: 



AGENDA 
INSTITUCIONAL 

.. .. AUDIENCIAS .. 
PÚBLICAS 

I 
BÚSQUEDA DE CONSl!~
SO llN"nm LOS ACTOllES 
MEDIANTE LA DISCU
CIÓN ABIERTA DE 
IDEAS, PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN PllESENTA
DAS POR DIVERSOS 
ACTORES YA SEAN GU
BERNAMENTALES, SO
CIALES, 1'01.l'nCos y 
ECONÓMICOS. 

.. 
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LOS FUNCIONAIUOS PÚBLICOS~ 
TOMADORES DE DECISIÓN, CO-
NOCEN, PRIORIZAN Y PROVEEN 
DE SOLUCIÓN(f:S) A LOS PRO
BLEMAS QUE INTEGRARAN LA 
AGENDA INSlTl1JCIONAL. 

·------

Estos puntos lo que buscan es dinamizar la conformación de una verdadera Participación Ciu

dadana Corresponsable, es decir, transitar de una Participación Ciudadana Autónoma o No Institu

cionalizada a una coexistencia de una Participación Ciudadana Institucionalizada y de una 

Participación Ciudadana Incluyente o Equitativa, estas dos últimas se refieren a lo que se ha venido 

manejando como Participación Ciudadana Corresponsable (estos puntos fueron tratados en el Capí

tulo 11 del presente trabajo). A manera de conclusión preliminar, presentaré algunas reflexiones ente

ramente personales sobre porqué se considera que la propuesta anteriormente señalada es factible 

en lo político y administrativo. 

Todo cambio en la forma de hacer las cosas, implica por parte de algunos (si no es que la ma

yoria) de los implicados diferentes grados de reticencia. Los cambios en los procesos y procedimien

tos administrativos no escapan a tal sentencia, los cuales implican necesaria y forzosamente la 

sustitución de verticalismos y centralismos por estrategias plurales y abiertas. Para la realización de 

tal cometido, es menester la intervención y convencimiento de la mayoría de los actores involucrados, 

hay que recordar que para grandes cambios grandes consensos y, para pequeños cambios pequeños 

consensos. 

En lo que hace a la presencia y acciones de los actores, las variables determinantes para lle

var a cabo tal tarea tienen que ver con las restricciones institucionales, la voluntad política de los 

mismos actores y los recursos con que se cuenten. 



97 
Los Partidos Politicos: La "relación con Ja ciudadania" y el "monopolio del poder" que esta

bleció el PRI, con las elecciones en 1988 y 2000 se terminó a nivel Nacional y en 1997 y 2000 en la 

Cd. de México, sin embargo continúa poseyendo los medios políticos, materiales, económicos y hu

manos para continuar en Ja disputa del "favor ciudadano", su tarea es adecuar su anquilosada es

tructura a ras nuevas "reglas del juego democrático" que han sido establecidas por la ciudadanía En 

Jo referente a Jos "Partidos de Oposición", encontramos al PAN, el cual ha venido construyendo el 

apoyo de Ja ciudadanía, dejando de un lado la concepción de ser un "partido Político de la clase me

dia y alta", Jo cual se ha demostrado en las urnas en Jos diversos procesos electorales en los tres ám

bitos de gobierno a Jo largo y ancho del País. Al parecer el PRD, no termina de ponerse de acuerdo 

con sus actores internos que provienen de Ja "unión multlorganizacional" las cuales estan localizadas 

en todo el espectro de la izquierda mexicana, el PRD necesita convertirse en una alternativa consis

tente, viable y creíble para los ciudadanos y no basar su éxito en Personajes (caudillos) y si en una 

estructura y plataforma con las caracteristicas ya citadas. 

Los Ciudadanos: Tal vez el actor más difícil de convencer de dejar a un lado la creencia de 

que la participación en la vida politica Nacional o en los asuntos públicos (de toda índole) no tiene 

significado ni efectos prácticos. El ciudadanos se mueve en un marasmo político y un marasmo de 

responsabilidad y compromiso en la búsqueda de alternativas que solucionen sus problemas cotidia

nos, esto fue provocado por la pérdida de atractivo y credibilidad en las Instituciones democráticas del 

Estado-nación, el ciudadano deberá pasar de un reclamo y exigencia social, económico, politice, 

cultural el cual se reflejó en las urnas en los procesos electorales ya mencionados, la tarea hacia re

convertir la participación ciudadana de una simple emisión del voto (fundamento para establecer una 

democracia moderna) suponiendo que éste será el "defensor'' de sus intereses, anhelos y vendrá por 

si solo a resolver carencias, necesidades y demandas. 

Los ciudadanos deberán, ser permeados por una Cultura de la Participación para el involu

cramiento, definición y propuestas de soluciones tomas de forma conjunta y corresponsable entre 

todos los actores -sociales, politices y económicos- y para esto se requiere que el ciudadano vea al 

gobierno como "su gobierno" en el cual su voz es determinante para las acciones públicas diarias. La 

"sociedad civil", entendida en Jos términos de esta propuesta, necesita convertirse en un referente 

obligado de los tomadores de decisiones gubernamentales para dar satisfacción a los objetivos plan

teados e incidir en las decisiones del mismo. 

El grado de complejidad que ha alcanzado la sociedad mexicana y, en consecuencia los 

asuntos públicos, obligan necesariamente a encauzar a los diversos grupos, controlando debida

mente el papel que desempeñan (o pueden desempeñar) en el proceso político. Lo que se debe bus

car es pasar de un pluralismo caótico a un pluralismo racionalizado, la reordenación de la "sociedad 
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civil" puede conducir a la adquisición de fuerza politica (por simple mayorla), para que esto sea posi

ble, es necesario que los intereses individuales alrededor de los grupos giren en tomo no solamente 

de una solidaridad basada en la esperanza y en la confianza, sino tambien en el establecimiento de 

incentivos. 

No basta solamente el nacimiento de una conciencia de cambio en los diferentes actores so

ciales, políticos y económicos, para llegar a la Democracia, es importante transformar ideologías que 

favorecen creencias obsoletas y configuran el marco de referencia de los actores. 

La factibilidad de un cambio administrativo y la estructuración en Redes de Cooperación de la 

"Sociedad Civil" está en función de un pacto entre los actores sobre los procedimientos válidos, reco

nociendo con ello una nueva manera de hacer política, en donde estén implicados procedimientos 

técnicos y aspectos normativos sobre valores, en que se conciba las Politicas como el resultado de 

las interacciones y expectativas reciprocas entre los diferentes actores, se trata pues de alcanzar una 

serle de pactos de reciprocidad los cuales serán acuerdos tácitos fundamentales para que una ruptu

ra con el orden establecido sea reconocida como legitima y por tanto duradera, con esto se busca 

socavar tos esquemas en donde se favorecen las opiniones de pocos, de las elites, o de los inte

grantes de un Comité vecinal. No se favorece la discusión y el intercambio de opiniones en la bús

queda del consenso. 

El esquema que más se acerca al modelo de Coordinación Mixtas propuesto por Charles E. 

Lindblom. En dicho modelo se concibe la adopción de decisiones regulado por órganos centrales pero 

tambien como resultado de un proceso de adaptación mutua, en el cual ninguna inteligencia, ningún 

actor central ejerce una responsabilidad total de coordinación ni decisión 
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En donde L cumple las funciones de un "inspector Central de D, B y K al mismo tiempo que 

como mediador mutuo. Se trata de favorecer esquemas de negociación para llegar a acuerdos, la 

negociación se define como una forma de adaptación mutua entre las partes interesadas en la cual, 

dentro de una relación simétrica, lo mismo X que Y, como una condición reconocida para hacer efec

tiva su propia decisión se inducen mutuamente a una respuesta diferente de la que se obtendrá por 

medio de la manipulación incondicional o la prescripción autoritaria, 12 Se favorece la negociación 

puesto que la necesidad de conquistar aliados es una motivación poderosa para llegar a ajustes mu

tuos. 

Se favorecen las discusiones y los convenios mutuos y públicos mediante los cuales, los to

madores de decisión tratan de buscar la adhesión del otro a su solución propuesta, intentando de

mostrar que ésta satisface los deseos del otro partidario. Con la construcción del NOC no se pretende 

que las organizaciones se aten a un solo foco central ni que pierdan su identidad y perfiles definidos. 

Sino que se conviertan de manera organizada en interlocutores directos con las Instituciones Públicas 

y los demás grupos de presión de la sociedad (partidos políticos, sindicatos, empresarios, clero, co

mités vecinales, entre otros). El NOC está planteado como una forma de control vertical al represen

tar la variedad infinita de los intereses de los miembros de la comunidad. 

La factibilidad del NOC está en función de: 

Los correspondientes dirigentes de las organizaciones que integran el Núcleo de Organizaciones 

Ciudadanas y los ciudadanos se controlen mutuamente intercambiando beneficios y apoyos mu

tuos. 

Los dirigentes de los Comités Vecinales compitan entre si por los adeptos 

Los Ciudadanos escojan entre los diferentes dirigentes para respaldarlos en ciertos tipos de 

asuntos 

El dirigente del grupo trate de obtener apoyo ayudando a los ciudadanos a adoptar sus preferen

cias políticas factibles y especificas a sus actitudes y valores fundamentales y viceversa. 

Los dirigentes de los grupos estén vinculados entre si, de la misma manera que estén los lideres 

con Jos ciudadanos. 

Del grado de desarrollo de una Cultura de Participación Ciudadana Corresponsable, cimentada en 

la comprensión por parte de los gobernantes que deben comprender que su capacidad de llevar 

el desarrollo (social, comunitario, cultural, económico, entre otros) a los menos privilegiados y de 

aliviar la éarga. de las expectativas impuestas sobre él dependerá el grado de gobernabilidad, en 

cuanto a los gobernados, por su parte, deben de comprender que la solución a los problemas de-

12 CharleS E .. Lndblom, Técnicas ds coordinación polttíca, Editorial Roble, México 1966. 
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pende tanto de los funcionarios públicos, los tomadores de decisiones como de la participación, 

compromiso y corresponsabilidad de ellos mismos. 

Que la Autoridad Delegacional formal, tome como su responsabilidad la conformación de las "Re

des Vecinales" (como se menciona en la normatividad) o las "NOC", puesto como se planteo en el 

Capítulo 111 de este trabajo no puede dejar sin apoyo a los ciudadanos para que se organicen. 

La Autoridad Delegacional formal deberá incentivar la creación de estos mecanismos de inclusión 

ciudadana, basados en cuatro grandes ejes de acción; Audiencia Pública, Recorridos de Funcio

narios Gubernamentales, formación tanto de una cultura de participación ciudadana corresponsa

ble como de una cultura ciudadana y, la búsqueda de otorgar en márco legal de actuación a las 

Organizaciones Civiles. 

2.1 Propuesta de modificación al marco Normativo en Participación Ciu
dadana. 

A continuación presento la propuesta que se debe realizar para asegurar que una vez informa

da, movilizada y lograr el consenso de la ciudadania de la Demarcación y de la Cd, de México, el 

gasto de los recursos tanto económicos, humanos y de capital politice sean utilizados y no por el ina

decuado aparato normativo se vean socavados o desperdiciados. En cuanto a este punto que parece

ría de menor grado de importancia, cosa que no es, se debe poner especial énfasis, dado que los 

instrumentos Institucionales para la Participación Ciudadana en la Cd. de México, si bien ofrecen ins

trumentos tales como el Referéndum, Plebiscito y Consulta Ciudadana se debe poner especial cuida

do en los siguientes puntos: 

La autoridad ya sea Legislativa o Ejecutiva (únicas dicha sea de paso Facultadas a utilizarlos), 

invoca la utilización de tales instrumentos, lo que busca es que sus acciones y/o resoluciones 

cuenten con la Legitimidad Social que las apoyen, lo cual en una sociedad abierta, plural y 

democrática es fundamental. 

Al invocar alguno de estos instrumentos la autoridad cual fuese, deberá impedir el socava

miento de su capital pellico, social y de legitimidad. 

No es posible que la autoridad delegacional llame a una Consulta Ciudadana o la autoridad 

legislativa o Administrativa del gobierno capitalino, pongan en juego los recursos mencionados 

y, los ciudadanos perciban con enorme desaliento que su participación no fue tomada en 
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cuenta por Ja autoridad convocante, dado que Ja resolución emanada del proceso se conside

ra expresamente en la norma jurídica aplicable como no vinculante. 

El enorme compromiso que adquiere automáticamente Ja autoridad convocante al informar, 

involucrar, concientizar y movilizar a una ciudadanía, es el respeto irrestricto a Ja toma de de

cisión que ésta ha tomado. 

El riesgo de que la autoridad Facultada convoque la utilización de alguno de los instrumentos 

señalados y, que ésta no vincule los resultados, son enormes y devastadores hacia la legitimi

dad de la Autoridad Convocante y hacia el marco legal, dado que en la Cd. de México donde 

apenas 3 años atrás los ciudadanos adquirieron el derecho político de votar a su mandatario 

local, y que como sociedad sus opiniones, necesidades, demandas y requerimientos son re

cientemente escuchados e incorporados a las acciones gubernamentales, se correría el grave 

riesgo de que la sociedad al ver que su participación no ha sido vinculada a la toma de deci

siones públicas caiga en una apatla total para participar Jos cauces institucionales y su partici

pación sea por vías externas o violentas. 

Se reconoce el tortuoso camino que los actores políticos y ciudadanos han tenido que transitar 

para que hoy en día los habitantes de la Cd. de México contemos con un instrumento que 

asegura los mecanismos jurídicos y administrativos para que nuestros anhelos, intereses (in

dividual~s o. comunitarios) sean escuchados por las Autoridades Pública, sin embargo, como 

toda norma jurídica nunca está acabada, siempre se debe buscar su mejoramiento y apego a 

la ~~a.lidad social que trata de enmarcar y regular. 

Como se mencionó esta norma jurídica crea los instrumentos para que el ciudadano o habitante 

pueda incidir en las acciones públicas, sin que su participación (de haberla) sea determinante co

mo lo analizamos y, ahora propondremos una serie de adecuaciones a la norma señalada para 

que ésta, además de garantizar mecanismos. asegure que la convocatoria a participar a Ja ciuda

danía sea efectiva e incida o determine las acciones públicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

En esta fracelón lo que se hace patente es el 
tipo Ideal de conducta a ser seguida por 
parte de Jos Ciudadanos en sus relaciones 
tanto externas como Jntercomunales y no, 
que será para fines de esta Ley, Ja Participa
ción Ciudadana materia jurídica por cierto 
que pretende regular. Al asegurar que una 
serle de principios han sido aceptados por Ja 
mayorla de Ja comunidad, tales como dialo
go, respeto, tolerancia, es decir Jos valores 
de una democracia moderna Aunque para 
que una comunidad acepte y funcione a 
través de éstos y, se logre una Cultura Ciu
dadana critica, activa, responsable y propo
sltlva es necesario que de forma conjunta las 
Instituciones Públicas de Ja Cd. de México, 
Organizaciones Civiles y/o habitantes en 
general impulsen desde Ja misma comuni
dad Jos valores de Ja democracia moderna 
para que Jos habitantes y/o ciudadanos ge
neren una Cultura Democrática, con las ca
racterísticas que señala Jaqueline Peschard 

Una participación del ciudadano como 
sujeto activo de Ja polillca, 
Una sociedad abierta activa y delibera

tiva, 
Una secularización en donde se esta
blezca una visión no determinada por 
elementos o presupuestos que escapen 
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de leyes de la competencia le-
gislativa de esta última. La cori-
vocatoria deberá realizarse 
previamente al dictamen de las 
comisiones legislativas corres-
pondientes. 

Artículo 34.- Los resultados del 
referéndum no tendrán carácter 
vinculatorio para la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
sus efectos sólo servirán como 
elementos de valoración para la 
autoridad convocante. Los re
sultados del referéndum se pu
blicarán en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y en los diarios 
de mayor circulación. 

Articulo 34.· Los resultados 
del referéndum tendrán ca
rácter vinculatorio para la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, sus efectos 
servirán como elementos 
determinantes para la autori
dad convocante. Los resulta
dos del referéndum se 
publicarán en la Gaceta Ofi
cial del Distrito Federal y en 
Jos diarios de mayor circula
ción. 
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a la racionalidad humana, tales como los 
dogmas religiosos, 
Una legalidad 
Pluralidad y cooperación política 
Una autoridad políticamente responsa
ble. 

Además de la ampliación del reclutamiento y 
capacitación de líderes y otras funciones 
desempeñadas por la sociedad civil 
Esto llevará a que los ciudadanos y/o habi
tantes de la Cd. de México se relacionen con 
Su Gobierno e interrelacionen entre ellos 
mismos con base en una Cultura Política 
Participativa basada en una Cultura Demo
crática individual y colectiva. 

En cuanto a lo que se refiere a este articulo, 
viene a significar lo que se había menciona
da líneas atrás al mencionar que 
• La autoridad ya sea Legislativa o Ejecu

tiva (únicas dicha sea de paso Faculta
das a utilizarlos), invoca la utilización de 
tales instrumentos, lo que busca es que 
sus acciones y/o resoluciones cuentes 
con la Legilimidad Social que Jas apo
yen, lo cual en una sociedad abierta, plu
ral y democrática es fundamental. 

• Al invocar alguno de estos instrumentos 
la autoridad cual fuese, deberá impedir 
el socavamiento de su capilal político, 
social yde legitimidad. 



Articulo 45.- Por medio de la 
consulta vecinal, los vecinos de 

.. las demarcaciones territoriales 
podrán emitir opiniones y for
mular propuestas de solución a 
problemas colectivos del lugar 
donde residen. 
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No es posible que la autoridad delega

cional llame a una Consulta Ciudadana o 
la autoridad legislativa o Administrativa 
del gobierno capitalino, pongan en juego 
los recursos mencionados y, los ciuda
danos perciban con enorme desaliento 
que su participación no fue tomada en 
cuenta por la autoridad convocante, da
do que la resolución emanada del pro
ceso se considera expresamente en la 
norma jurídica aplicable como no vincu
lante. 

• El enorme compromiso que adquiere 
automáticamente la autoridad convo
cante al Informar, involucrar, concientizar 
y movilizar a una ciudadania, es el res
peto irrestricto a la toma de decisión que 
ésta a tomado. 

Motivado de lo anterior se puede llegar a 
afirmar este instrumento institucional que 
establece un espacio de inclusión para que 
los intereses, anhelos, necesidades, reque
rimientos y demandas sociales sean vema
deramente incorporados a las acciones, 
Políticas, proyectos públicos y sobre todo 
que los tomadores de decisiones que han 
decidido establecer un vinculo entre gobier
no-ciudadano, se responsabilicen desde la 
misma convocatoria para respetar la deci
sión que ha tomado una colectividad la cual 
a priori de la realización de este mecanismo 
deberá ser Informada, Concienlizada, Movi
lizada y Motivada para que su participación 
sea determinante en las acciones públicas. 

Artículo 45.- Por medio de la En lo referente a la aplicación de este arti
consulta vecinal, los vecinos culo, se deberá hacer una modificación to
de hasta dos demarcaciones mando en cuenta lo siguiente: 
territoriales podrán emitir • No se especifica el ámbtto de acción 
opiniones y formular pro- especifico a que va dirigida la Consulta 
puestas de solución a pro- Vecinal, puesto que de igual manera 
blemas relacionados en las tanto el Referéndum como la Consulta 
áreas de Establecimientos Vecinal, buscan resolver uno o varios 
Mercantiles, Vialidades Pri- problemas colectivos, lo que hace falta 
marias, Estable-cimiento y/o es especificar el ámbito de acción en 
Modificación del Uso del concreto de la Consulta Vecinal, si lo 
Suelo, utilización de áreas que se busca es que este instrumento 
Públicas y/o Comunales, institucional permita que los ciudadanos 
Espectáculos Públicos en vía y/o habitantes de un lugar en especifico 
pública, que vengan a afectar solucionen un problema en especifico, 
el diario desenvolvimiento de pues que se señalen cuales son los 
sus actividades, tradiciones o asuntos que se pueden abordar me-
costumbres Individuales y/o diente la consulta ciudadana. 
vecinales. La proposición de estos ámbitos estan 

seleccionados con base en la experien-



• 

Artículo 46.- La consulta vecinal 
podrá ser dirigida a: 
1.- Los vecinos de una o más 
demarcaciones territoriales, o de 
una o varias colonias; 
11.- Los sectores Industrial, co
mercial, de prestación de servi
cios o bienestar social y demás 
grupos sociales organizados. 
111.- Los Comités Vecinales de 
una o varias colonias. 

Articulo 47.- La consulta vecinal 
será convocada por los titulares 
de las dependencias, órganos 
político administrativos de las 
demarcaciones tenitoriales y 
órganos desconcentrados de la 
administración Pública del Dis
trito Federal. En dicha convoca
toria se expresará el objeto de la 
consulta, así como la fecha y 
lugar de su realización por lo 
menos siete dias naturales antes 
de la fecha establecida. La con
vocatoria impresa se colocará en 
lugares de mayor afluencia y se 
difundirá en los medios masivos 
de comunicación. 

Articulo 46.- Sin Cambio 
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ele que arrojan las diversas reuniones 
tanto con Integrantes del comité vecinal, 
representantes de organizaciones civi
les, ciudadanos y habitantes en general. 
La razón de especificar "hasta dos de
marcaciones territoriales• radica en dos 
cuestiones, la primera; en que no en to
dos los casos, las demarcaciones territo
riales tienen la mismas colindancias que 
las habituales Colonias aunado a lo an
terior, los ciudadanos y/o habitantes de 
una o dos colonias o una o dos demar
caciones territoriales, pueden llegar a 
verse afectados por un problema en es
pecifico, en cuanto a la segunda es que 
la redacción de este articulo este en 
concordancia con lo manifestado con el 
Inmediato posterior. 

Articulo 47.- La consulta ve- En lo referente a la aplicación de este 
cinal será convocada por los articulo, se deberá hacer una modificación 
lltulares de las dependencias, tomando en cuenta lo siguiente: 
órganos político admlnistrati- • La motivación de incluir en la formula-
vos de las demarcaciones clón de la convocatoria a los ciudada-
tenitoriales y órganos des- nos, integrantes del comité vecinal y/o 
concentrados de la adminis- Organizaciones civiles es la siguiente; 
traclón Pública del Distrito La motivación de la Autoridad Delega-
Federal. En dicha convocato- cional tiene para la realización de una 
ria se expresará el objeto de Consulta Ciudadana es el de allegarse 
la consulta, asi como la fecha la legitimidad necesaria en sus acciones 
y lugar de su realización por públicas así como asegurar que el re-
lo menos siete días naturales sultado de ésta sea respetado por tanto 
antes de la fecha establecida. realizadores como participantes esto se 
Asi como invitar a participara basa en la experiencia que se tuvo en el 
a ciudadanos, Integrantes del ámbito laboral 
comité habitacional y/o Orga- • Así como de ir "metiendo" al "juego de-
nizaciones Civiles Interesa- mocrático" tanto a los ciudadanos, inte-
das, las cuales deberán grantes del comité vecinal y/o 
manifestar su interés por lo Organizaciones civiles, ir permiando a la 
menos siete días naturales sociedad en su conjunto y a los diferen-
antes de la fecha establecida. tes actores sociales que la base única 
La convocatoria impresa se de las aeciones públicas son, el Dere-
colocará en lugares de mayor cho, la Participación ciudadana y el res-



Artículo 48.- La consulta vecinal 
podrá realizarse por medio de 
consulta directa, de encuestas y 
de otros medios. El procedi
miento y metodología que se 
utilicen se harán del conoci
miento público. 

Artículo 49.- Las conclusiones 
de Ja consulta vecinal se difundi
rán en el ámbito en que haya 
sido realizada la misma. Los 
resultados de Ja consulta no 
tendrán carácter vlnculatorio y 
serán elementos de juicio para el 
ejercicio de las funciones del 
convocante. 

anuencia y se difundirá en Jos 
medios masivos de comuni
cación. 

Artículo 48.- La consulta ve
cinal se realizara por medio 
de consulta directa o, de 
encuestas, mediante Ja cola
boración de las Organizacio
nes Civiles, Integrantes del 
Comité Vecinal y/o ciudada
nos en general, previa solici
tud de parte. El procedimiento 
y metodología que se utilicen 
se harán del conocimiento 
público. 

Artículo 49.- Las conclusiones 
de la consulta vecinal se di
fundirán en el ámbito en que 
haya sido realizada la misma. 
Los resultados de Ja consulta 
tendrán carácter vlnculatorio 
para el ejercicio de las fun
ciones del convocante. 
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peto a ambos. 

La razón del porque especificar o constreñir 
a dos Instrumentos para llevar a cabo Ja 
Consulta Vecinal únicamente obedece a que 
al tratarse de problemas específicos que 
afectan directamente a ciudadanos y/o ha
bitantes estos dos instrumentos son los 
ideales para llevar a cabo tal cometido. 
Por Jo que respecta a la lnvttación a partici
par de forma directa a Jos ciudadanos, inte
grantes del comité vecinai y/o 
Organizaciones civiles, obedece a la bús
queda de ir1os •metiendo" al "juego demo
crático• tanto a los ir permiando a la 
sociedad en su conjunto y a los diferentes 
actores sociales que la base única de las 
acciones públicas son, el Derecho, Ja Parti
cipación ciudadana y el respeto a ambos. 

En cuanto a lo que se refiere a este artículo, 
viene a significar lo que se había menciona
da líneas atrás al mencionar que 
• La autoridad ya sea Legislativa o Ejecu

tiva (únicas dicha sea de paso Faculta
das a utilizar1os), invoca la utilización de 
tales Instrumentos, lo que busca es que 
sus acciones y/o resoluciones cuentes 
con Ja Legitimidad Social que las apo
yen, lo cual en una sociedad abierta. plu
ral y democrática es fundamental. 

• Al Invocar alguno de estos instrumentos 
la autoridad cual fuese, deberá impedir 
el socavamiento de su capltai político, 
social y de legitimidad. 
No es posible que la autoridad delega

cional llame a una Consulta Ciudadana o 
Ja autoridad legislativa o Administrativa 
del gobierno capitalino, pongan en juego 
los recursos mencionados y, los ciuda
danos perciban con enorme desaliento 
que su participación no fue tomada en 
cuenta por la autoridad convocante, da
do que Ja resolución emanada del pro
ceso se considera expresamente en la 
norma jurídica aplicable como no vincu
lante. 

• El enorme compromiso que adquiere 
automáticamente la autoridad convo
cante al Informar, involucrar, concientizar 
y movilizar a una ciudadanía, es el res
peto lrrestricto a la toma de decisión que 



Otro de los Instrumentos norma
tivos que permiten al ciudadano 
Intervenir al ciudadano capitalino 
en las acciones gubemamenta· 
les es: la Ley para el Funciona
miento de los Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Fede· 
ral. Se resaltan los Articulo refe
rentes a la Participación 
Ciudadana. dado que el 27 de 
enero de 2000 se reforma la 
mencionada Ley, ya que entre 
otras disposiciones no contem
plaba la Participación Ciudada
na. 

Ley para el Funciona
miento de los Estableci
mientos Mercantiles en el 
Distrito Federal. 20 

Capítulo 11 

De las Licencias de Funcio
namiento. 

Articulo 18.- Los interesados en Artículo 18.- Sin cambio 
obtener de la Delegación las 
Licencias de Funcionamiento 
correspondientes para la opera-
ción de los giros mercantiles a 
que se refiere el artículo 16, 
deberán presentar ante la Ven-
tanilla Única o la de gestión, ta 
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ésta a tomado. 

Motivado de to anterior se puede llegar a 
afirmar este Instrumento lnstílucional que 
establece un espacio de inclusión para que 
los Intereses, anhelos, necesidades, reque
rimientos y demandas sociales sean verda
deramente incorporados a las acciones, 
Pollticas, proyectos públicos y sobre todo 
que los tomadores de decisiones que han 
decidido establecer un vinculo entre gobier
no-ciudadano, se responsabilicen desde la 
misma convocatoria para respetar la deci
sión que ha tomado una colectividad la cual 
a priori de la realización de este mecanismo 
deberá ser Informada, Concienlizada, Movi
lizada y Motivada para que su participación 
sea determinante en las acciones úbllcas. 

La motivación principal de la propuesta de 
modificación de estos artículos radica en que 
se refieren a la normatlvidad que habrá de 
segur la Autoridad Delegacional al otorgar 
una Licencia de Funcionamiento a algún 
Establecimientos Mercantil con un Giro de 
alto Impacto social, como sería, Restauran
tes, Discotecas. Restaurante-bar, Bares, 
Cantinas, Salón de Fiestas, Centro de Es
pectáculos Masivos de carácter permanente. 
La Autoridad Delegacional se enfrenta a una 
encrucijada legal ¿Cómo explicarie a los 
Vecinos, que el Uso de Suelo permite la 
Instalación de una Discoteca y que por Ley 
la "Delegación" otorgara la Licencia respec
tiva, aun y cuando la Consulta Vecinal haya 
sido con resultado negativo hacia la Instala
ción del Establecimiento Mercantil? En este 
espacio me permtto recordar lo expuesto en 

20 Ley para el Funcionamiento de los E&tableclmlentos Mercantiles en el Dtstrito Federal, en Gaceta Olfclal del Distrito Federal, No. 14, 27 
de enero de 20CD. 



solicitud correspondiente con Jos 
siguientes datos y documentos. 

Fracción X) En el caso de Jos Fracción X) Derogada. 
establecimientos mercantiles 
contemplados en las fracciones 
11 bis y 111 del articulo 16 de esta 
Ley, la Delegación deberá reali-
zar consulla hacia los vecinos. 

Para efectos de este artículo, Jos 
resultados de la consulta vecinal 
tendrán carácter vinculatorio. 

Artículo 19.- Recibida la solicitud Articulo 19.- Recibida la soli
acompañada de todos los do- citud acompañada de todos 
cumentos y cumplidos todos los los documentos y cumplidos 
requerimientos a que se refiere todos los requerimientos a 
el articulo anterior, la Delegación que se refiere el articulo ante
en un plazo máximo de 7 días rior, la Delegación en un pla
hábiles y previo pago de los za máximo de 7 días hábiles 
derechos que establezca el Có- y previo pago de los derechos 
digo Financiero del Distrito Fe- que establezca el Código 
deral, deberá expedir la Licencia Financiero del Distrito Fede
de Funcionamiento correspon- ral, deberá expedir la Licencia 
diente, excepto en los casos de de Funcionamiento corres
Licencia de Funcionamiento pendiente. 
consideradas en las Fracciones 
11 y 111 del articulo 16 de esta 
Ley, donde el plazo máximo será 
15 días hábiles contados a partir 
del día en que se lleve a cabo Ja 
consulla vecinal. 
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el Capítulo 111 de este Trabajo, al manifestar 
que la Consulla Vecinal, debe ser realizada 
a priori a este proceso y, no de forma última 
en el proceso. La Consulta Vecinal debe ser 
realizada de forma conjunta entre autorida
des delegacionales, SEDUVI y los diferentes 
actores sociales y económicos que actúan 
en la Delegación usando el esquema pro
puesto en este capitulo de la Audiencia Pú
blica y, una vez definido el Uso del Suelo 
para cada una de las colonias (que pueden 
agruparse en pequeñas áreas de desarrollo 
ya sea económico o de servicios), por parte 
de toda la Comunidad de forma correspon
sable e informada, los vecinos tendÍán toda 
la certidumbre de que sus ideas, necesida
des y reclamos han sido escuchados por •su 
gobierno' así como permitir e Incluir a los 
sectores y/o actores económicos actuantes 
en la demarcación proponer sus ideas. Lo 
que se busca es que tanto la Autoridad De
legacional, Vecinos, Actores Económicos y 
Organizaciones Civiles tengan la certidum
bre de que hay "Reglas Claras• que toda la 
sociedad ha fijado para ser respetadas. 
Lo que se busca alcanzar, en este aspecto, 
es que por una parte los Vecinos, tengan la 
certidumbre de que son realmente tomados 
en cuenta, y que tienen todo el Derecho de 
exigir y reclamar a las Autoridades Delega
cionales a respetar y hacer respetar la nor
malividad ("Reglas Claras") consensada y, 
que el sector económico tenga la certidum
bre de que no hay una aplicación discrecio
nal de la norma juridica y, no dejar a un lado 
a un empresario (pequeño, mediano o gran
de) que lo único que busca es una fuente de 
Ingresos lícitos. Así como dejar de "fomen
tar" la "industria del Amparo• en que recaen 
dichos empresarios por haber sido dejado en 
estado de Indefensión. 
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Para finalizar este punto, el esquema que se deriva es el siguiente: 

AUDIENCIA PÚBLICA 
Funcionarios Públicos Ocle-
gacionales. 

Discu 
Suelo, 

tir y consensar el tipo de Uso del 
que deberá respetar y hacer res

a Autoridad Dclcgacional. petar 1 
Un Funcionario Público que 
representa a la SEDUVI 

T 
La Audiencia Pública será convocada por la Autoridad Ocle-
gacional contando con la presencia de; Vecinos; Integrantes 
del Comité Vecinal, Sector Productivo y Económico, Organi-
7.acioncs Civiles. 

2.2. Trabajo realizado en la Subdelegación Juridica 
y de Gobierno, en la Delegación Venustiano Carranza. 

Para el desarrollo de este tema, se seguirá el orden cronológico que se llevo durante la expe

riencia laboral en la Demarcación. Iniciando con las tareas propuestas, realizadas y resultados en la 

Subdirección de Verificación Administrativa para finalizar con la Jefatura de Unidad Departamental de 

Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, dependientes ambas de la Subdelegación 

Jurídica y de Gobierno. 

Como se habia hecho mención en le Capítulo 111 del presente trabajo, la situación que en

cuentran las "nuevas" Autoridades Delegacionales, fue poco menos que desastrosa y caótica. Una 

vez que se toma posesión de los diversos encargos Administrativos, se debió realizar un diagnóstico 

general de la Subdelegación Jurídica y de Gobierno, el resultado fue desalentador, aunado a esto, las 

organizaciones civiles e integrantes de Comités Vecinales con tendencias políticas o ideológicas con

trarias a las de las "nuevas" Autoridades Delegacíonales dedicaron sus esfuerzos a "golpear" o so

brecargar a los Funcionarios públicos con un excesivo número de demandas y protestas para 

patentizar sus intereses, fuerza y presencia política en la Demarcación. 
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En cuanto a la situación interna, referente a los procesos y procedimientos administrativos de 

la Subdelegación Jurídica y de Gobierno en la Demarcación, el resultado del diagnóstico inicial era 

igualmente caótico, por ejemplo; no había un sistema preciso y confiable de captación de información 

hacia aperturas y/o cierres de Establecimientos Mercantiles, tanto Propietarios como Representantes 

Legales de todo tipo de Establecimientos Mercantiles presentaron un sin número de quejas y/o de

nuncias hacia los "Inspectores de Establecimientos Mercantiles" por actos de corrupción, otro pro

blema detectado fue la inexistencia de expedientes o su actualización de Establecimientos 

Mercantiles, asi como la inexistencia de un Padrón de las Organizaciones Civiles o de Comerciantes 

actuantes en la Delegación. 

Los problemas se centraron en las siguientes áreas; el funcionamiento y localización de Esta

blecimientos Mercantiles, en los cuales se propiciaba tráfico de estupefacientes y prostitución juvenil 

e infantil, estos Establecimientos Mercantiles se localizaban en 2 (dos) Colonias Puebla y Merced 

Centro. Reubicación de Comerciantes Ambulantes, alto índice de inseguridad pública en diversas 

Colonias de la Demarcación, Transporte Público (reubicación de paraderos), Alumbrado Público, en

tre otros. 

En cuanto a lo que hace al ámbito de acción de la Subdelegación Juridica y de Gobierno se 

decidieron las siguientes acciones. 

La Subdirección de Verificación Administrativa, centra sus esfuerzos en las siguientes 

áreas, en las cuales se colaboro. 

A) Destituir y/o Reubicar a los "Inspectores de Establecimientos Mercantiles" en áreas de apo
yo administrativo, asi como incorporar la figura legal de "Verificadores Administrativos", los 
cuales son los únicos facultados legalmente para llevar a cabo los Actos Administrativos refe
rentes a las Verificaciones Administrativas en diversas áreas. 

Una vez terminado este proceso, se decidió poner en marcha una serie de acciones que in

volucraba directamente a los recién nombrados Verificadores Administrativos, Habitantes, 

Comités Vecinales, Organizaciones Civiles, y Responsables de los Establecimientos Mercan

tiles, enfocando los esfuerzos en 2 (dos) Colonias, Puebla y Merced Centro. 

Como primeras acciones planteadas para replantear la relación existente entre Autoridades 

Delegacionales y Responsables de los Establecimientos Mercantiles, se nombraron a Coordinadores 

de las Acciones en las 2 (dos) Colonias mencionadas, los cuales son los encargados junto a sus co

laboradores de la realización de las siguientes tareas. 

1. Establecer reuniones con los Responsables de los Establecimientos Mercantiles, para establecer 

de forma conjunta compromisos que recaen directamente en el funcionamiento de los mismos. 
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La invitación a Jos responsables, radicaba esencialmente en darles a conocer las acciones 

delegacionales, que los Responsables conocieran a los Coordinadores (Funcionario Público), 

dar a conocer de "viva voz" la incorporación de los "Verificadores Administrativos" y, conocer a 

los Responsables. Ver esquema al final de sección. 

Se estableció de forma conjunta un horario para el cierre de sus actividades. 

Programar reuniones quincenales entre los Responsables de los Establecimientos Mercantiles 

y las Autoridades Delegacionales, a fin de conocer los problemas en el Funcionamiento de los 

Establecimientos y llegar a soluciones concertadas. 

A los Establecimientos Mercantiles que por norrnatividad se les prohibe la venta de bebidas 

alcohólicas se les reitero tal prohibición. 

Se estableció que los Establecimientos Mercantiles que no contasen con los documentos que 

avalaran su legal funcionamiento, recibirían asesoría de funcionarios delegacionales para que 

en un periodo de 10 dias naturales iniciaran su proceso de regularización. 

Los resultados de las Acciones puestas en marcha fue el siguiente. 

En lo referente a la realización del empadronamiento de los Establecimientos Mercantiles 

tanto en la Colonia Puebla como Merced Centro se abarcó la totalidad de Jos mismos, arrojan

do en total de 100 y 190 Establecimientos Mercantiles respectivamente. Lo cual dio como re

sultado que la totalidad de las Actas de Verificación que fueron 150 en ambas colonias, fueron 

llevadas a cabo con éxito. 

Los resultados del Programa "Pon tu Negocio en Orden", se logró que de Jos 100 Estableci

mientos en la Colonia Puebla, 87 se aprobaron sus Documentos, 5 se Regularizaron y 8 fue

ron Clausurados. En la Colonia Merced Centro de los 190 Establecimientos 100 se aprobaron 

sus Documentos 35 se regularizaron y los 55 se Clausuraron. 

Se realizaron 25 "Operativos" entre Ja PGJDF y Subdelegación para detectar venta de estu

pefacientes y prostitución infantil y juvenil. 

2. Establecer reuniones con los Comités Vecinales, Organizaciones Civiles. 

La invitación a los integrantes de los Comités Vecinales, Organizaciones Civiles y habitantes 

en general, radicaba esencialmente en darles a conocer las acciones delegacionales, dar a 

conocer de "viva voz" la incorporación de los 'Verificadores Administrativos" y, establecer de 

forma Inicial un conocimiento mutuo. 
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Conocer de "viva voz" de integrantes de los Comités Vecinales, Organizaciones Civiles y ha

bitantes en general, los problemas, necesidades y requerimientos de la Colonia. 

De las reuniones con los actores mencionados se detectaron las siguientes áreas a ser atendidas: 

1.- Establecer el Programa piloto "Pon tu Negocio en Orden". El cual busca facilitar la Regularización 

de los Establecimientos Mercantiles, previo examen por parte de la Autoridad Delegacional, de 

las caracteristicas del Uso del Suelo que permitiera el establecimiento del Giro Mercantil que se 

estaba explotando y, el compromiso por parte de los Responsables de los Establecimientos de 

haber la necesidad cambiar de Giro Mercantil o serian Clausurados. Asi mismo este Programa 

permitió la realización y/o regularización del Padrón de Giros Mercantiles en ambas Colonias. 

11.- El compromiso de que la Autoridad Delegacional una vez concluido el tiempo para regularizar la 

situación de los Establecimientos Mercantiles, llevaria a cabo Verificaciones Administrativas. 

111.- El compromiso por parte de los Responsable de los Establecimientos Mercantiles, de erradicar de 

sus locales la prostitución (infantil y juvenil se les hizo saber por escrito que es un delito). 

IV.- De las reuniones con los Comités Vecinales, Organizaciones Civiles y habitantes en general, se 

implemento el "Código Águila", es decir, incrementar la vigilancia policiaca en ambas colonias, 

incentivar la Denuncia Ciudadana. Otra de las acciones que fueron producto de estas reuniones, 

fue la Participación Ciudadana en cuanto al mejoramiento y mantenimiento del entorno urbano, 

con la colaboración de la Subdelegaciones de Participación Ciudadana y de Desarrollo Urbano 

mediante la poda de árboles, colocación de luminarias y pinta de fachadas (en este caso de for

ma conjunta los vecinos y responsables de los Establecimientos Mercantiles decidieron el color 

de la pintura). 

V.- Reubicación y/o Control del Transporte Público (en este caso se reubicaron 2 Paraderos lo cual 

trajo la "liberación" de dos calles principales en la Colonia Puebla). 

VI.- En colaboración con el DIF-Delegacional y la "Casa Masahua" se acordó apoyar a los Grupos 

Marginados. 

VII.- Mediante la creación de "Foros de Consulta" se incentivó la corresponsabilidad e involucramiento 

entre los Vecinos, Responsables de Establecimientos Mercantiles y Autoridades Delegacionales. 

Estos "Foros de Consulta", se utilizaron para que todos los actores expresaran sus opiniones e 

ideas para la resolución de los problemas en "su colonia" con "su gobierno". 



El esquema para estos foros fue el siguiente. 

AGENDA 
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l 
··········· ··----------· 
LOS FUNCIONARIOS l'ÚIJl.ICOS Y TOMADO- ; 
RES DE DECISIÓN, CONOCEN, PRIOIUZAN Y ¡ 
PROVEEN DE SOLUCIÓN(ES) A LOS PRODLE- \ 
MAS QUE INlllORARAN LA AGENDA INSTI- ; 
·rucJONAL. ; ------·---

BÚSQUEDA DE CONSENSO ENTIIB LOS ACTORES 
MEJJIANTE LA DISCUCIÓN ABIERTA llE IDEAS, PRO. 
PUí,STAS DH SOLUCIÓN PRESENTADAS POR DIVER
SOS ACTOIUJS YA SEAN GUDF.RNAMENTALf,S, 
SOCIALES, l'OLfllCOS Y ECONÓMJCOS. 

B) En cuanto a Je puesta en marcha de las actividades de los "Verificadores Administrativos", 
se realizaron las siguientes tareas en la cual se colaboro estrechamente. 

Uno de los principales problemas, que se hicieron presentes durante las primeras reuniones 

llevadas acabo en las instalaciones delegacionales con diversos actores, fueron las constantes "visi

tas" de los "Inspectores" los cuales "vendían protección" a los Responsables de los Establecimientos 

mercantiles con Giros Mercantiles de alto impacto social que no contaban con sus documentos que 

avalaran el legal funcionamiento de los mismos. 

Dado que por décadas la actividad de verificación del funcionamiento de los Establecimientos 

Mercantiles en la Cd. de México, se vio inmersa en un "circulo vicioso" radicado en corrupción e im

perando "favores" por parte de los "Inspectores" y diversos Funcionarios Públicos a cambio de rega

lías económicas. Con el cambio de administración y el advenimiento de nuevos Funcionarios Públicos 

y Tomadores de Decisiones, respaldados por una legitimidad inigualable ganada en las urnas, han 

planteado la necesidad imperiosa de acabar con este "circulo vicioso", para transformarlo y generar 

por una parte ingresos al Gobierno de la Ciudad de México, dar legitimidad a las acciones públicas y 
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dignificar la labor del Servidor Público. Durante los primeros quince días de labores se pudo constatar 

la situación que imperaba en la realización de las Actas de Verificación dirigidas a "castigar'' a los 

Responsables de Establecimientos Mercantiles que no "entraban al juego de los Inspectores" asl co

mo la lamentable situación del "control" en la realización de las mencionadas Actas y su posterior 

examen y Calificación. 

Ante tal escenario, se propuso una diferente visión, actitud, aptitud en las acciones diarias de 

la Subdirección de Verificación Administrativa, especialmente en todo lo relacionado con el Acto Ad

ministrativo de Verificación Administrativa en la Delegación Venustiano Carranza. 

Una vez que se incorporaron 25 nuevos "Verificadores Administrativos", se decidió establecer 

un "PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL", el cual comprendia desde la recepción de la Queja 

Ciudadana, constatar la veracidad de la misma, realización del Acta de Verificación Administrativa, su 

Calificación, la posible Clausura o Multa y por último informar personalmente al Ciudadano la labor 

realizada. Este "PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL" depende fundamentalmente de la Re

copilación de la Información con que se pueda proveer las Autoridades Delegacionales, siendo 

ésta Oportuna y Veras. 

Para poder conformar el "PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL" se debe SISTEMATI

ZAR LA INFORMACIÓN que emana de diferentes áreas de la Subdelegación Juridica y de Gobierno, 

tales como "Ventanilla Única", la cual es el órgano único de recepción de Documentos para el fun

cionamiento de los Establecimientos Mercantiles, continuando con la Unidad Departamental de Li

cencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, la cual es la encargada de conformar y 

actualizar el "Padrón de Establecimientos Mercantiles", a su vez es la encargada de autorizar los di

versos Permisos para la celebración de Espectáculos Públicos, anexos en via pública de restaurantes 

yrestaurantes-bar, entre otros, continuando con este proceso se localiza la Subdirección de Verifica

.clón Administrativa encargada de verificar el funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles. 

continuando con la Calificación del Acta de Verificación realizada por la Unidad de Infracciones y 

Cla~sura, este procedimiento administrativo debe ser vinculado con dos áreas, la primera la Subdi

reédéin Juridica y la Unidad Departamental de Amparos y Contencioso. 

La finalidad para conformar este "PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL" es agilizar la 

" i:aptación de Información y la agilización del mismo proceso, conformándolo como un proceso vincu

lativo "entre las parte que concurren, minar el índice de pérdidas de Juicio de Amparo contra las ac

ciones públicas -por falta de información y vinculación entre las áreas responsables- asi como iniciar 

la incorporación de los Establecimientos Mercantiles al Padrón Delegacional y, lograr una correspon

sabilidad en el cumplimiento del marco juridico entre los Responsables de los Establecimientos y las 

autoridades Delegacionales. La razón de poner en marcha este "PROCESO DE VERIFICACIÓN 
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INTEGRAL", es la "desconcertante" falta de eficacia en la realización de la mencionadas Actas de 

Verificación, baste señalar los siguientes datos: 

En el año de 1997 se otorgaron 180 Actas de Verificación, de las cuales 100 fueron para la 

constatación documental y física de nuevos Establecimientos Mercantiles bajo el esquema de Licen

cia de Funcionamiento, las 80 restantes fueron otorgadas por haber detectado alguna(as) anornalía(s) 

en el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, del total de 180 Actas, 40 estaban mal integra

das en la dirección o en la denominación social, o al momento de realizar este acto administrativo el 

"inspector'' rebasaba sus funciones y calificaba las anomalías, aspectos suficientes para que el Acto 

administrativo este viciado de origen y por tal carezca de validez jurídica. En Jo referente a las Actas 

otorgadas para constatar las condiciones de nuevos Establecimientos, 12 fueron realizadas un mes 

antes de la torna de posesión de las Nuevas Autoridades Delegacionales, de estas 12 Actas que deri

varon en 11 Licencias de Funcionamiento, las Nuevas Autoridades Delegacionales, debieron iniciar a 

8 Poseedores de las Licencias mencionadas, el Procedimiento de Revocación de la Licencia debido a 

que no cumplían con los requisitos de Ley, así corno poner a disposición a 8 "Inspectores" por faltas 

administrativas en el cumplimiento de las labores administrativas. 

Una vez establecido el "PROCESO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL" en 1998 y junto con la 

estrecha colaboración de 25 nuevos "Verificadores Administrativos", se practicaron 280 actas de Ve

rificación de las cuales 10 estaban mal integradas por no contener los datos precisos del domicilio o 

razón social13
, se realizaron 92 actas de verificación para nuevos establecimientos mercantiles otor

gando 36 Licencias de Funcionamiento14
• En 1999, se otorgaron 489 Actas de Verificación Extraordi

narias15 resultando 10 Actas inválidas por contener errores en Jos datos del domicilio o razón social, 

de las cuales, 72 fueron por solicitudes de nuevas Licencias de Funcionamiento, otorgando 46 nue

vas Licencias. 16 

En el año 2000 se otorgaron 527 Actas de Verificación Extraordinarias 17 , resultando 5 Actas 

inválidas por contener errores en los datos del domicilio o razón social, de las cuales, 48 fueron por 

solicitudes de nuevas Licencias de Funcionamiento, otorgando 11 nuevas Licencias.18 

Por primera vez se realizaron Verificaciones Ambientales en colaboración con la Secretaría 

del Medio Ambiente del Gobierno de la Cd. de México a fin de erradicar la venta-compra de especies 

13 Informe de Gestión, 1997-2COO, Subdelegaclón Jurfdlca y de Gobierno, Delegación Venusllano Carranza. 
14 Informe de Gesllón 1997-2CXXl, Jefatura de Unidad Departamental de Ucenc:las de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, en la 
Delegación Venusliano Carranza. 
1

!1 Informe de Gestión, 1997-2CXX>, Subdelegación Jurldica y de Gobierno, Delegación Venustlano Carranza. 
1e Informe de Gestión 1997-20CXJ, Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, en la 
Delegación Venustiano Carranza 
11 Informe de Gestión. 1997-2COO, Subdelegación Jurldica y de Gobierno, Delegación Venuatlano Carranza 
18 Informe de Gestión 1997~2CXX>. Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Pübticos, en la 
Delegación Venustiano Carranza 
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en flora o fauna reguladas o prohibidas, asl como con el Programa de "Regularización de la Micro y 

Mediana Industria". 

C) En cuanto a las experiencias laborales radicadas en la Jefatura Departamental de Licencias de 
Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos , en Venustiano Carranza habré de hacer el si
guiente recuentos de las acciones realizadas. 

Como ya se hizo mención en dos colonias de esta demarcación (Puebla y Merced Centro) se 

puso en marcha el Programa Piloto "Pon tu negocio en Orden", una vez como encargado del despa

cho de esta Jefatura de Unidad, se realizaron las siguientes acciones referentes a este Programa. 

En una primera etapa, se realizo una ampliación de la cobertura de este programa a 50 Colo
nias de la Demarcación, concluyéndose el censo de los Establecimientos Mercantiles localizados 
en estas Colonias, detectándose 25 Establecimientos Mercantiles que por su giro mercantil debe
rian estar funcionando bajo el esquema de Licencia de Funcionamiento, a los Responsables de 
los Establecimientos se les giro una invitación a regularizar su situación legal, respondiendo afir
mativamente 19, y 6 fueron clausurados permanentemente. Por lo que respecta a los Estableci
mientos que funcionan bajo el esquema simplificado de Declaración de Apertura, se detectaron 39 
a los Responsables de los Establecimientos se les giro una invitación a regularizar su situación 
legal, respondiendo afirmativamente 35 y 4 fueron clausurados. 19 

En una segunda etapa se finalizo el censo en la totalidad de las Colonias de Demarcación, de
tectándose 10 Establecimientos Mercantiles que por su giro mercantil deberían estar funcionando 
bajo el esquema de Licencia de Funcionamiento, a los Responsables de los Establecimientos se 
les giro una invitación a regularizar su situación legal, respondiendo afirmativamente 7 y, clausu
rándose 3. Por lo que respecta a los Establecimientos que funcionan bajo el esquema simplificado 
de Declaración de Apertura, se detectaron a 25 a los Responsables de los Establecimientos se 
les giro una invitación a regularizar su situación legal, respondiendo afirmativamente 20 y 5 fueron 
clausurados.20 

En cuanto a la organización interna de la Jefatura de Unidad, se planteo la imperiosa necesidad 
de reorganización del personal, puesto que se detectaron duplicidad de funciones y personal que 
no pudieron señalar sus actividades reales. Motivado de lo anterior se realizo una depuración del 
personal localizado en esta jefatura, de 39 a 27 colaboradores siendo 20 de ellos sindicalizados 
y, los restantes de "confianza". 21 

Por lo que respecta en la Organización Administrativa, al no contar la administración pasada 
con ningún tipo de registro o archivo actualizados, se decidió implantar un; Registro de Corres
pondencia, un Registro de Solicitudes de Funcionamiento, un Registro de Declaraciones de 
Aperturas, un Registro de Solicitudes para Espectáculos Públicos, un Registro de Solicitudes para 
"Ferias" y, "Romerías Populares". 
Por primera vez se implanto el Sistema de Empadronamiento de poseedores de juegos y/o Es
tructuras Mecánicas, que concurren a las "Ferias" y "Romerías Populares" de la Demarcación, así 
mismo se decidió cambiar el esquema de trabajo, pasar de la relación con los "lideres" de organi
zaciones de "feriares" (como se autonombran) a que la recepción de la Solicitud seria de forma 
individual y calendarizada. El esquema de trabajo se basó en lo siguiente; Para la celebración de 
laguna "feria" o "romería" en alguna Colonia, se concertaba una reunión con los Integrantes del 
Comité Vecinal correspondiente, "Ferieros", Vecinos en general y Organizaciones Civiles a fin de 
conocer los problemas o irregularidades que se hayan hecho presente en la "feria" o "romería" 
inmediata anterior asi como consensar el plazo de duración del evento basado en antecedentes 

111 1dem. 
:zoldem. 
21 ldem. 
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históricos, una vez realizada esta reunión se inicia el proceso de ingreso de solicitudes para Jo 
cual Jos propietarios de Jos juegos mecánicos deben presentar un Seguro a Terceros, Seguro pa
ra Ja Estructura Mecánica y el pago de derechos por ocupación en via pública, Se realizaron en 
total 100 reuniones para el fin mencionado, bajo el esquema de Audiencia Pública que se 
ha hecho mención.22 

Por primera vez, se realizó el "Programa de Regularización de la Micro y Mediana Industria", 
en las Colonias Merced Centro y Merced Balbuena, Morelos, Moctezúma, Jamaica, Aviación Civil, 
Lorenzo Bouturini, Magdalena Mixhiuca y 20 de Noviembre. Dicho programa fijo Jos siguientes 
objetivos; 1) Establecer el "Padrón de la Micro y Mediana Industria Delegacional", 2) Conformar el 
"Atlas de Riesgo Delegacional" en colaboración con la Subdirección de Protección Civil. 23 

El "Programa de "Regularización de Ja Micro y Mediana Industria", al ser concluido propor
ciono Jos siguientes datos; en Ja Demarcación estaban localizadas 129 Industrias, de las cuales, 
100 contaban con sus documentos que avalaran el legal funcionamiento, girándose 29 invitacio
nes a regularizar su situación y al final del proceso se clausuraron 3 establecimientos por no con
tar con Ja documentación correspondiente.24 

27 1dem. 
23 ldem. 
24 1dem. 



CONCLUSIONES 

Durante décadas la Democracia en México se baso en la concepción del principio de "un 

hombre, un voto" y por tanto, los medios a utilizar (los que fueran) para llegar a tal fin, se justifi

caban. Habla que entregar el "carro completo" de "Representantes" en todos los ámbitos y ni

veles de Gobierno, para "asegurar'' la continuidad del Sistema Político Mexicano, el "Proyecto 

Revolucionario" y la "Paz Social" en el pais. 

Al imperar la óptica de "un hombre, un voto", "los representantes" elegidos "democráti

camente" y su capacidad para establecer políticas tendientes al beneficio colectivo eran más 

que cuestionables. 

Como ha sucedido a lo largo de la historia moderna de México, se necesita un cambio o 

un sacudimiento profundo para que el pals corrija el rumbo, ya sea en lo político, económico y/o 

social. La apertura del Sistema Político Mexicano y de los Asuntos Públicos (administración 

pública y acciones de gobierno) ha sido paulatina y ha cobrado una alta renta a los ciudadanos 

u Organizaciones Civiles que han luchado por la creación de espacios en las Instituciones Pú

blicas, que éstas ya no sean una "cajas negras" donde pocos saben lo que pasa y los demás 

· solo lo suponen. 

Lamentablemente la apertura de estos espacios públicos no fue cuestión de la "buena 

voluntad" de las élites políticas ni de los Funcionarios Públicos (Tomadores de Decisiones), 

hubo que enfrentar todo tipo de obstáculos y represiones, para poder llevar a México hacia una 

Democracia Participativa, en donde los Ciudadanos ya sea de forma individual u organizada 

mediante su Participación Corresponsable y conocimiento de los asuntos públicos han ido per

meando con sus legítimos intereses, demandas y/o requerimientos la toma de decisiones en el 

"hacer o no hacer del gobierno" en México. La lucha ha durado más de 25 años y aún continua, 

los "luchadores sociales" agrupados en Organizaciones Civiles o de forma individual, lo que 

buscan es la transparencia en los actos públicos, en todas sus esferas y ámbitos. 

Al ser el "centro" del país, la Cd. de México se convierte en un bastión de la continuidad 

del sistema politico mexicano junto con diversas entidades de la República Mexicana (como 

Edo. Mex., Jalisco Nuevo León, entre otras), por lo cual el Presidente de la República en el uso 
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de sus Atribuciones y Facultades Constitucionales nombraba al Regente del Departamento del 

Distrito Federal y, éste a su vez nombraba a los 16 Delegados. 

La Cd. de México no podía estar exenta de esta realidad nacional, tuvieron que pasar 

más de 15 años de lucha y desgaste constante por parte de los ciudadanos y Organizaciones 

Civiles para que se "reconociera" por parte de las élites gobernantes que los ciudadanos capita

linos tenian Derechos Ciudadanos y Políticos como el resto de los ciudadanos del país y por lo 

cual podían y debían ejercerlos. 

Será a mediados de la década de los ochenta, cuando un evento telúrico, renueva la lu

cha de los ciudadanos capitalinos por la apertura de los espacios públicos. Esta lucha es enca

bezada por diversas Organizaciones Civiles que en su seno agrupan a los habitantes y 

ciudadanos capitalinos que sufrieron afectaciones directas a sus habitaciones o a la pérdida de 

fuentes de empleo por causa de tal evento. Dichas organizaciones con una marcada ideología 

de "izquierda" serán uno de los principales componentes que integraran en 1988 la alianza para 

las votaciones federales, donde lo que ahora se cimbra no es la tierra, sino el "piso" del sistema 

político mexicano, dándose por primera vez en la historia contemporánea del país, una afluen

cia a las urnas y un descontento social por la enésima "crisis económica" de México que pon

dría en real entredicho la legitimidad del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos. 

Estas organizaciones civiles, ciudadanos y partidos políticos de oposición (PRD y PAN) 

serán los actores llamados a integrarse por la lucha de la apertura de los espacios públicos en 

la Cd. de México y del resto del pais. 

La élite gobernante y los Integrantes del sistema politice han tenido que ceder espacios 

a los ciudadanos, se han creado Organos Públicos independientes para garantizar la transpa

rencia electoral mediante su ciudadanización, se crean mecanismos jurídicos y administrativos 

para que los ciudadanos además de participar en el sufragio, tengan la certeza de que su voto 

vale y es respetado. 

Los Ciudadanos de la Cd. de México en 1997, por primera vez acuden a las urnas para 

elegir el ahora llamado "Jefe de Gobierno", otrora Regente del Gobierno de la Cd. de México, 

dándose una respuesta ciudadana insuperable y, ganando en las urnas mediante el voto libre y 

secreto, el representante de un Partido Político de oposición, hecho inédito, la Cd. de México 

estaría gobernada por un Partido Político y una concepción politica, económica y social dife

rente a la del gobierno federal. 

Pero este "sismo político capitalino", no bastó para dinamizar a la sociedad en su 

conjunto, se continúa pensando que la responsabilidad social inicia y termina con la emisión del 

J 
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voto y que lo demás será única y exclusivamente responsabilidad del gobernante, ya que para 

eso fue electo. Esta realidad subjetiva se concretiza en la casi nula participación ciudadana ge

neralizada en las acciones y tareas diarias del gobierno local, hasta que este último, "toca los 

intereses individuales" y los ciudadanos se ven "obligados a "participar", con lo que en realidad, 

son exigencias hacia y con el gobierno y/o gobernante local, para que no se "toquen sus inte

reses particulares" 

Con el advenimiento de "el nuevo gobierno" y la "nueva forma de gobernar", se plantean 

varios objetivos centrales, entre ellos destacan la reasignación del gasto público y la Participa

ción de los Habitantes de la Cd. de México (ya sean ciudadanos u Organizaciones Civiles) en 

las acciones públicas, a fin de transparentar y de "ciudadanizar" el proceso de toma de decisio

nes. Uno de los vehículos que se plantean es la creación del marco jurídico necesario para 

asegurar que los ciudadanos sean tomados en cuenta en la toma de decisiones públicas. 

La promulgación de la Ley de Participación Ciudadana para la Cd. de México, es el re-

. sultado de una serie de reformas politicas y administrativas que han acontecido en el Gobierno 

de esta Ciudad, sin que éstas hayan concluido, basta señalar que la Cd. de México no tiene una 

Con.stituclón Política Local (cuenta con un Estatuto de Gobierno). y no es considerada juridica

mente como una Entidad Federativa, por lo cual carece de los derechos inherentes a éstas. 

Este nueva norma juridica lo que buscaba desde sus inicios era vencer la elevada indife

rencia y hasta pasividad ciudadana, así como "acercar'' al gobierno capitalino a los habitantes. 

Uno de los tropiezos que de forma inicial sufrió esta norma juridica fue la escasa o casi 

nula participación de los Ciudadanos hacia la elección de los Consejeros Ciudadanos (solo el 

2% de los electores acudió a las urnas) los cuales vendrían a sustituir la figura de representa

ción vecinal de los "Jefes de Manzana", estos Consejeros Ciudadanos deberian ser ciudadanos 

sin filiación política, pero tanto el PRI como el PRD desarrollaron una "paraorganización politica" 

en apoyo a la elección de éstos. Los Consejos Ciudadanos estuvieron en funciones una año y 

fueron sustituidos por los Comités Vecinales (actual esquema de representación vecinal). 

La "nueva forma de gobernar'' implica enfrentarse a una diversidad de problemas: pasi

vidad y desinterés por parte de los ciudadanos, la representación vecinal no ha sido capaz de 

permear en la comunidad, los ven ajenos a sus intereses; una estructura administrativa no pro

piciatoria de la Participación Ciudadana; Organizaciones Civiles que enarbolan "intereses gene

rales" pero que en realidad corresponden a "intereses particulares o de grupo" o que estan 

estrechamente relacionadas y vinculadas con algún partido politice (que la mayoria de las ve-

· ces son el PRI y el PRD). 
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Entonces cabria preguntamos el por qué el alejamiento o desinterés de los ciudadanos 

de a pie, por las tareas y acciones de otros ciudadanos de a pie que hacen las veces de ser el 

vínculo entre los primeros y la autoridad pública inmediata üefe delegacional), que en teoría 

(por lo menos) son los encargados de plasmar. El motivo por el cual, el actual esquema de re

presentación vecinal no a sido efectivo y no ha permeado en la comunidad, es que en su gran 

mayoria los "nuevos representantes vecinales", son los "viejos representantes de manzana", la 

comunidad históricamente nunca ha tenido acceso real a la toma de decisiones politico

administrativas en cualquiera de los ámbitos de gobierno capitalino. 

De lo anterior, la propuesta que se maneja en este trabajo se centra en conjuntar en pe

queñas áreas (por Colonia) la participación de los vecinos y no solamente la de los Integrantes 

de los Comités Vecinales. Como se ha podido apreciar en este trabajo mediante este esquema 

los vecinos y/o ciudadanos de a pie, ya no serán simples invitados a consentir lo que se les 

presenta como una(s) acción(es) pública incontrovertible emanada de los "expertos" cuyo obje

tivo es que una minoría consistente sea respaldada por una mayoria silenciosa (para lo cual es 

suficiente con la indiferencia o la pasividad), haciendo que los mecanismos de Participación 

Ciudadana, se queden en buenas intenciones y al final, los únicos perdedores son los habitan

tes en general de la demarcación. 

Tanto los Funcionarios Públicos como los Tomadores de Decisiones, tienen la gran res

ponsabilidad de incentivar la Participación Ciudadana, y de convertirla en Corresponsable y 

esto último se logrará siempre y cuando el Ciudadano de a pie, tenga la información necesaria 

para poder emitir una opinión coherente y responsable; se debe pasar de la supuesta "ciudada

nización" de las instituciones públicas, (que en realidad se trata de la participación o colabora

ción de un numero muy acotado de ciudadanos que por su instrucción académica no les es 

desconocido el ámbito en donde participan o se desenvuelven). formando en realidad un grupo 

cólegiado que en el mejor de los casos podrá ser independiente a la Institución Pública a audi

tar, porque es en esta área del quehacer público donde se han centrado los esfuerzos publici

tarios acotando la Participación Ciudadana a un solo ámbito: al de los recursos financieros, a la 

Fiscalización en la utilización de los recursos públicos) a la transformación en la apreciación 

ciudadana de "él gobierno" a "su gobierno". 

Lo que se debe de buscar en la nueva apreciación del ciudadano hacia "su gobierno", 

es que el asiento de la legitimidad de este último, ya no esta en el qué se decide, sino en 

el cómo y dónde se decide, contemplando para esto no solamente técnicas legislativas sino 

tambien la búsqueda de nuevas formas de comunicación mediante las cuales se establezcan 
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normas de reciprocidad. En este supuesto se debe buscar que el Gobernante Colectivo, que 

dicho sea de paso, es el deseado en una democracia moderna, sea capaz de llevar a cabo dos 

directrices básicas, por un lado defender los principios básicos de una Democracia Moderna 

que son socialmente elaborados y aceptados y por el otro, que sea capaz de fomentar el, diálo

go, deliberación y confrontación de ideas individuales y sacar una o varias directrices (politicas 

públicas) consensadas socialmente. 

Que el ciudadano vea dia a dia que la Democracia es una forma de vida que debe de 

ser llevada a lo cotidiano y no, simplemente se acota con emitir un voto. Uno de los objetivos 

primordiales que se debe buscar es que la consolidación de la Democracia sea posible me

diante la habilitación del mayor número de ciudadanos posibles en las diversas esferas públi

cas. Otro de los objetivos para aspirar a llegar a ser una sociedad democrática, participativa y 

corresponsable en las acciones diarias colectivas, es dejar el estadio del temor permanente de 

la influencia y afluencia de los "ignorantes" ya que estos, son las "presas" de los Demagogos 

que como siempre han ofrecido y ofrecerán quimeras inalcanzables, dejando a un lado el o los 

conocimientos objetivos de la problemática social en su conjunto o parte de ella. 

La ignorancia de los "ignorantes", radica inicialmente en el desconocimiento de los 

Asuntos Públicos y sus tecnicismos o técnicas relativas a estos y sobre todo, a la falta de edu

cación acerca de la deliberación, la aceptación de ideas diversas y hasta antagónicas a las pro

pias y de alcanzar el objetivo común de llegar a una cooperación intelectual colectiva y asi, 

llegar a ser un verdaderamente solidarios con los otros y con esto caminar hacia una democra

cia moderna, participativa y corresponsable. Entonces habrá que cuestionarse ¿Hasta que 

punto una sociedad puede ser "ignorante" de los asuntos públicos, sin perder su carácter De

mocrático? Y se puede considerar a una sociedad Democrática, si esta no es capaz de generar 

de forma mayoritaria en su seno las condiciones e individuos necesarios y capaces para gober

narla. Esta es el verdadero adversario de la conformación de una Democracia moderna, partici

pativa y corresponsable, que para llegar a esta etapa, no basta la "buena voluntad" del 

gobernado ni del gobernante, sino la interiorización de una cultura democrática colectiva. 

Sin la existencia de esta interiorización, se estará provocando que en el seno de la so

ciedad se conformen "pequeños feudos" o "grupos" que obedeciendo a intereses específicos 

señalen el planteamiento de "aquí esta mi opinión y ahí esta la suya" y no mas discusión, no 

habiendo que confundir el respeto a las personas independientemente de sus opiniones, dado 

que a las opiniones se les confronta, no son incontrovertibles, se les discrimina por una mejor y 

tampoco llegar al extremo que a la persona que difiere de una opinión se le considere como 
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ofensor de la libertad de expresión, lo cual es fatal para una sociedad que aspira a ser Demo

crática, y es este proceso el que es base para la conformación diaria de una democracia mo

derna, participativa y corresponsable, es decir, fomentar la discusión de ideas y no de 

individuos, creyendo en la posibilidad de que una idea es mejor que otra y poniendo nuestras 

ideas y acciones individuales hacia el logro para alcanzar ideas y objetivos comunes. 

En suma, para definir o redefinir las reglas del juego, en los procedimientos y en los me

canismos de control gubernamental, que permitan eliminar añejos patrones de cooptación, do

minación y exclusión de grupos elitistas, el establecimiento de mecanismos de Participación 

Ciudadana Directa, será viable en la medida en que los Ciudadanos tengan el derecho de re

servarse la capacidad de participar en la toma de decisiones acerca de determinados asuntos 

públicos. 

Para esto el Ciudadano debe estar consciente que reclamar y demandar no necesaria

mente es igual o significa Participar, sino por el contrario, Participar significa: interés y respon

sabilidad Individual por Informarse, interés y respeto por los otros y sus opiniones (concordantes 

o divergentes), fomentar el intercambio de opiniones y fomentar el logro de consensos, acepta

ción y respeto de la decisión tomada por y en la comunidad. 

Por parte de la(s) Autoridad(es) Delegacional(es) implica responsabilizarse de propor

cionar la información en forma Oportuna, Coherente y Eficaz a la Comunidad en su conjunto, 

establecer el mecanismo de comunicación (como se señala en la propuesta, sería la Audiencia 

Pública) entre Funcionarios Públicos y Habitantes (ciudadanos u Organizaciones Civiles), esto 

permitiría que la Agenda Pública estuviera conformada por los Problemas Reales de la Comu

nidad (y no por los intereses de un grupo de presión), para lo cual se utilizan tambien los Reco

rridos en la Demarcación; con estos mecanismos, el Funcionario Público y los Tomadores de 

Decisiones, se ven posibilitados para priorizar los problemas contenidos en la Agenda Pública. 

El logro de este esquema radica en que el ciudadano de a pie, poco a poco se va intere

sando en "su gobierno" y, en las acciones y/o políticas de este. Asi mismo, el ciudadano de a 

pie, se ve ya no "obligado", sino "interesado" a informarse y empezar a solicitar y hasta recla

mar a los gobernantes la información necesaria para poder emitir una opinión hacia y con rela

ción a las acciones diarias de gobierno y no conformarse con emitir su opinión cada vez que se 

concurre a las urnas. 

Aunado a esto, los gobernantes se ven "obligados" o "concientizados" a proporcionar sin 

diligencia, la información requerida lo cual posibilita el escrutinio diario de sus acciones y trans-
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parentar las labores de estos, lo cual, puede ser el verdadero inicio de una Administración Pú

blica (independientemente de su ámbito) transparente y honesta. 



ANEXO 

Mecanismos Institucionales de Participación Ciudadana 
en la Cd. de México, en el año 2000 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
Capítulo 11 
De los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos 

A 

Articulo 21.- Los instrumentos y mecanismos para promover. facilitar y ejercer la participación 
ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán por las disposiciones de este 
Estatuto, de las Leyes de la Materia y de sus reglamentos. 

Articulo 22.- La participación ciudadana se desarrollará tanto en fonna individual como 
colectiva, a tal efecto se establecerán las nonnas. los programas y las acciones para 
fomentar la organización ciudadana en tomo a la discusión, análisis, investigación y 
elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el 
intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general. 
La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y el 
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que 
deberá considerarse, de confonnidad con las leyes aplicables, la utilización de los medios 
para la información, la difusión, la capacitación y la educación, asi como para el desarrollo 
de una cultura democrática de participación ciudadana. 

CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.2º 
Libro Quinto 
De los Procesos Electoral y de Participación Ciudadana 
Título Primero 
Disposiciones Preliminares 

Articulo 134. Los procesos electorales para la renovación periódica del Jefe de Gobierno, 
Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, y para la realización de 
procesos de participación ciudadana, están constituidos por el conjunto de actos ordenados 
por la Constitución, el Estatuto de Gobierno, este Código y demás leyes relativas, 
realizados por las autoridades electorales, los Partidos Politices y los ciudadanos en la 
elección de representantes populares; y por las autoridades locales y los ciudadanos en el 
caso de los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a la ley respectiva. 

'º www.df.gob.mx/lcycs/lpc.hlm 
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Articulo 135. El Instituto Electoral del Distrito Federal será el encargado de organizar los 
procedimientos de participación ciudadana, convocados en los términos que determina el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Participación Ciudadana. Los 
procesos de participación ciudadana se realizarán en día domingo. 

Capitulo 11 
Del Proceso Extraordinario 
Articulo 138. Cuando se declare nula o haya empate en una elección o se declare la nulidad 

de un proceso de participación ciudadana, la convocatoria para el proceso extraordinario 
deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de la última etapa del 
proceso. 

Articulo 139. Las convocatorias para la celebración de procesos electorales y de participación 
ciudadana extraordinarios, no podrán restringir los derechos que el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y el presente Código otorgan a los ciudadanos y partidos políticos 
acreditados o registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
ni alterar Jos procedimientos y formalidades instituidas en el mismo. 

Capítulo 111 
De los procesos de participación ciudadana. 
Artículo 140. En los procesos de participación ciudadana se aplicarán las reglas especiales 

señaladas por Ja Ley de Participación Ciudadana y se aplicaran en lo conducente las reglas 
señaladas para el proceso electoral para la preparación, recepción y cómputo de la 
votación, previstas en el presente Código. 

Artículo 141. La etapa de preparación del proceso de participación ciudadana iniciará con la 
convocatoria respectiva y concluirá con la jornada electoral, el plazo para su realización 
será de noventa días. 
Los plazos para la realización de los procedimientos comprendidos en Ja etapa de 
preparación del proceso de participación ciudadana se deberán establecer en la 
convocatoria respectiva, debiéndose respetar las formalidades de los mismos, sin 
menoscabo del plazo señalado en el párrafo anterior. 
En Jos procesos de referéndum y plebiscito, el Instituto Electoral del Distrito Federal 
desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, 
declarando los efectos de la consulta de conformidad con lo señalado en Ja Ley de Ja 
materia; asimismo, vigilará que la redacción de las preguntas sea clara, precisa y sin influir 
de ninguna manera Ja respuesta. 
En los procesos de participación ciudadana, se establecerán centros de votación, 
considerando su ubicación en el interior del barrio, pueblo, colonia, fraccionamiento o 
unidad habitacional, de tal manera que queden en lugares céntricos y de fácil acceso. 
Los Partidos Políticos que integran los Consejos del Instituto Electoral del Distrito Federal 
fungirán como garantes de Jos procesos de participación ciudadana. 

l 



LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. 21 

Título Primero 
Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

Articulo 20.- La participación ciudadana radicará en Jos principios de: 

e 

J. Democracia, Ja igualdad de oportunidades de Jos ciudadanos y en su caso, de Jos 
habitantes, para ejercer influencia en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones 
de carácter político, religioso, racial, ideológico, de género o de ninguna otra especie; 

JI. Corresponsabilidad, el compromiso compartido de acatar, por parte de la ciudadania y 
el gobierno, Jos resultados de las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y 
garantizando Jos derechos de Jos ciudadanos a proponer y decidir sobre Jos asuntos 
públicos; postulando que la participación ciudadana es condición indispensable para un 
buen gobierno y no sustitución de las responsabilidades del mismo; 

JJI. Inclusión, fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que englobe y 
comprenda todas las opiniones de quienes desean participar que reconoce 
desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de Ja sociedad y de Jos individuos 
que la conforman; 

IV. Solidaridad, disposición de toda persona de asumir los problemas de otros como 
propios, contrario a todo egoísmo o interés particular, que propicie el desarrollo de 
relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la sensibilidad acerca de la naturaleza de 
las propias situaciones adversas y las de los demás, así como nutre y motiva las 
acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes; 

V. Legalidad, garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas a 
Derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a Ja información y con la 
obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, difundir, capacitar y educar para 
una cultura democrática; 

VI. Respeto, reconocimiento pleno a la diversidad de visiones y posturas, asumidas 
libremente en tomo a los asuntos públicos. En este caso comienza incluso por Ja libertad 
de elegir cuándo y cómo se participa en Ja vida pública del Distrito Federal; 

VII. Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de 
quienes conforman la sociedad y como un elemento esencial en la construcción de 
consensos; 

Vlll. Sustentabilidad, responsabilidad de que las decisiones asumidas en el presente 
aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute de Jos recursos naturales del 
entorno; y 

IX. Pervivencia, responsabilidad social de garantizar que las prácticas democráticas se 
generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el desarrollo, ahora y en el futuro, de 
una cultura ciudadana critica, activa, responsable y prepositiva. 

Articulo Jo.- Los Instrumentos de Ja Participación Ciudadana son: 
l. Plebiscito; 
JI. Referéndum; 
111. Iniciativa Popular; 
IV. Consulta vecinal; 
V. Colaboración Vecinal; 

21 www.df.gob.mx/Jcycs/Jpc.hlml 
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VI. Unidades de Quejas y Denuncias; 
VII. Difusión Pública; 
VIII. Audiencia Pública; y 
IX. Recorridos del titular del órgano político administrativo de la demarcación Territorial. 

Articulo 5o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
111. Instrumentos de Participación Ciudadana: Medios con los que la ciudadanía puede disponer 
en forma individual o colectiva, según sea el caso, para expresar su aprobación, rechazo, 
opinión, propuestas, colaboración, quejas, denuncias, recibir información y en general expresar 
su voluntad respecto de asuntos de interés general; 
Articulo 10.- Los ciudadanos del Distrito Federal tienen los siguientes derechos: 
11. Promover los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere el Titulo Tercero de 
esta Ley; 
111. Aprobar o rechazar mediante el plebiscito actos o decisiones del Jefe de Gobierno que a 
juicio de éste sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal; salvo las materias 
señaladas en el articulo 16 de esta Ley; 
IV. Presentar a la Asamblea Legislativa, mediante la Iniciativa Popular proyectos de creación, 
modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de las materias que sean competencia 
legislativa de la misma, salvo las materias señaladas en el articulo 37 de esta Ley; 
V. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por medio del 
referéndum, de leyes que expida la Asamblea Legislativa; salvo las materias señaladas en el 
articulo 31 de esta Ley; 
VIII. Ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana en los términos 
establecidos en esta ley; y 

Título Tercero 
De los Instrumentos de la Participación Ciudadana 
Capitulo 1 
Del Plebiscito 

Articulo 13.-A través del Plebiscito, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá consultar a 
los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del 
mismo, que a su juicio sean trascendentes para la vida pública del Distrito Federal. 
Podrán solicitar al Jefe de Gobierno que convoque a plebiscito el 1 % de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral quienes deberán anexar a su solicitud un listado con sus 
nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo cotejo realizará el Instituto 
Electoral del Distrito Federal. 

Articulo 15.- Toda solicitud del plebiscito deberá contener por lo menos: 
l. El acto o decisión de gobierno que se pretende someter a plebiscito; 
11. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o decisión se considera de 

importancia trascendente para la vida pública del Distrito Federal y las razones por las 
cuales se considera que debe someterse a plebiscito; y 

111. Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, número de registro de elector y 
firma de los solicitantes. 

Articulo 16.- No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal relativos a: 



l. Materias de carácter tributario o fiscal así como de egresos del Distrito Federal; 
11. Régimen Interno de la Administración Pública del Distrito Federal; 
111. Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y 

IV. Los demás que determinen las leyes. 

E 

Artículo 17.- El Jefe de Gobierno iniciará el procedimiento de plebiscito mediante convocatoria 
que deberá expedir cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de realización 
de la misma. La convocatoria se hará del conocimiento del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, con la finalidad de iniciar la organización del proceso plebiscitario, asi mismo se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los 
principales diarios de circulación en la Ciudad y en los medios de comunicación electrónicos 
y contendrá: 
l. La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto o 

decisión sometido a plebiscito; 
11. La fecha en que habrá de realizarse la votación; y 
111. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o 

rechazo. 
Artículo 18.- El Jefe de Gobierno podrá auxiliarse de los órganos locales de gobierno, 

instituciones de educación superior, o de organismo sociales y civiles relacionados con la 
materia de que trate el plebiscito para la elaboración de las preguntas que se someterán a 
consulta. 

Articulo 19.- En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, no 
podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni durante los sesenta días 
posteriores a su conclusión. No podrá realizarse más de un plebiscito en el mismo año. 

Articulo 20.- En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los ciudadanos del Distrito 
Federal que cuenten con credencial de elector, expedida por lo menos sesenta días antes 
al dia de la consulta. 
El Instituto Electoral del Distrito Federal desarrollará los trabajos de organización desarrollo 
de la consulta y cómputo respectivo, declarando los efectos del plebiscito de conformidad 
con lo señalado en la convocatoria. 

Artículo 21.- Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para las acciones o 
decisiones del Jefe de Gobierno sólo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la 
votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos a la tercera parte de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal. 

Artículo 22.- Los resultados del plebiscito se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
y en los diarios de mayor circulación. 

Articulo 23.- El Instituto Electoral del Distrito Federal llevará a cabo el plebiscito y hará la 
declaratoria de sus efectos de conformidad con lo que disponga la Ley aplicable. 

Artículo 24.- Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos de 
plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

Capitulo 11 
Del Referendum 

Artículo 25.- El referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual la 
ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión de la Asamblea 
Legislativa sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes de la 
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competencia legislativa de esta última. La convocatoria deberá realizarse previamente al 
dictamen de las comisiones legislativas correspondientes. 

Articulo 26.- Es facultad exclusiva de la Asamblea decidir por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus miembros, si somete o no a referéndum la aprobación del proyecto del 
ordenamiento legal en proceso de creación, modificación, derogación o abrogación. 

Articulo 27.- Podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum: 
l. Uno o varios diputados a la Asamblea Legislativa; y 
11. El 1 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral quienes deberán anexar a su 

solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo 
cotejo realizará el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Articulo 28.- La solicitud a que se refiere el articulo anterior deberá contener por lo menos: 
l. La indicación precisa de la ley o, en su caso, de él o los artículos que se proponen 

someter a referéndum; 
11. Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben 

someterse a la consideración de la ciudadanía previo a la decisión del órgano 
legislativo; y 

111. Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, firma y clave de su 
credencial de elector cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 

Articulo 29.- El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante convocatoria que se 
deberá expedir y difundir cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de 
realización del mismo. 

Articulo 30.- La convocatoria a referéndum deberá hacerse del conocimiento del Instituto 
Electoral del Distrito Federal y deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
en los principales diarios de circulación en la Ciudad y en los medios de comunicación 
electrónicos y contendrá: 

l. La fecha en que habrá de realizarse la votación; 

11. El formato mediante al cual se consultará a los ciudadanos; 

111. La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone 
someter a referéndum; y 

IV. El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, reformar, 
derogar, o abrogar, para el conocimiento previo de los ciudadanos. 

Articulo 31.- No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que traten sobre 
las siguientes materias: 
l. Tributaria o fiscal así como de Egresos del Distrito Federal; 
11. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal; 
111. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor de 
Hacienda; 
IV. Regulación interna de los órganos de la función judicial del Distrito Federal; y 
V. Las demás que determinen las leyes. 

Articulo 32.- En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, no 
podrá realizarse procedimiento de referéndum alguno durante el proceso electoral, ni 
durante los sesenta días posteriores a su conclusión. No podrá realizarse más de un 
procedimiento de referéndum en el mismo año. 
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Articulo 33.- En los procesos de referéndum, sólo podrán participar los ciudadanos del Distrito 
Federal que cuenten con credencial de elector, expedida por lo menos sesenta días ante al 
día de la consulta. 
El Instituto Electoral del Distrito Federal desarrollará los trabajos de organización, desarrollo 
de la consulta y cómputo respectivo y remitirá los resultados definitivos a la Asamblea 
legislativa. 

Articulo 34.- Los resultados del referéndum no tendrán carácter vinculatorio para la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sus efectos sólo servirán como elementos 
de valoración para la autoridad convocante. Los resultados del referéndum se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en los diarios de mayor circulación. 

Articulo 35.- Las controversias que se generen con motivo de la validez del referéndum serán 
resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

Articulo 45.- Por medio de la consulta vecinal, los vecinos de las demarcaciones territoriales 
podrán emitir opiniones y formula propuestas de solución a problemas colectivos del lugar 
donde residen. 

Articulo 46.- La consulta vecinal podrá ser dirigida a: 
1.- Los vecinos de una o más demarcaciones territoriales, o de una o varias colonias; 
11.- Los sectores industrial, comercial, de prestación de servicios o bienestar social y demás 
grupos sociales organizados. 
111.- Los Comités Vecinales de una o varias colonias. 

Articulo 47.- La consulta vecinal será convocada por los titulares de las dependencias, órganos 
político administrativos de las demarcaciones territoriales y órganos desconcentrados de la 
administración Pública del distrito Federal. En dicha convocatoria se expresará el objeto de 
la consulta, asi como la fecha y lugar de su realización por lo menos siete días naturales 
antes de la fecha establecida. La convocatoria impresa se colocará en lugares de mayor 
influencia y se difundirá en los medios masivos de comunicación. 

Articulo 48.-La consulta vecinal podrá realizarse por medio de consulta directa, de encuestas y 
de otros medios. El procedimiento y metodología que se utilicen se harán del conocimiento 
público. 

Articulo 49.- Las conclusiones de la consulta vecinal se difundirán en el ámbito en que haya 
sido realizada la misma. Los resultados de la consulta no tendrán carácter vinculatorlo 
y serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante. 

Otro de los instrumentos normativos que permiten al ciudadano intervenir al ciudadano 

capitalino en las acciones gubernamentales es: la Ley para el Funcionamiento de los 

Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal. Se resaltan los Articulo referentes a la 

Participación Ciudadana. dado que el 27 de enero de 2000 se reforma la mencionada Ley, ya 

que entre otras disposiciones no contemplaba la Participación Ciudadana. 
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Ley para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal.20 

Capítulo 11 

De las Licencias de Funcionamiento. 

Articulo 18.- Los interesados en obtener de la Delegación las Licencias de Funcionamiento 
correspondientes para la operación de los giros mercantiles a que se refiere el articulo 
16, deberan presentar ante la Ventanilla Ünica o la de gestión, la solicitud 
correspondiente con los siguientes datos y documentos. 

Fracción X) En el caso de los establecimientos mercantiles contemplados en las fracciones 
11 bis y 111 del astfculo 16 de esta Ley, la Delegación deberá realizar consulta hacia los 
vecinos. 

Para efectos de este articulo, los resultados de la consulta vecinal tendrán carácter 
vinculatorio. 

Articulo 19.- Recibida la solicitud acompañada de todos los documentos y cumplidos todos 
los requerimientos a que se refiere el articulo anterior, la Delegación en un plazo máximo . 
de 7 dias hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código Financiero del 
Distrito Federal, deberá expedir la Licencia de Funcionamiento correspondiente, excepto 
en los casos de Licencia de Funcionamiento consideradas en las Fracciones 11 y 111 del 
articulo 16 de esta Ley, donde el plazo máximo será 15 dias hábiles contados a partir del 
día en que se lleve a cabo la consulta vecinal. 

20 Ley para el Funcionamiento de los Estableclmlentos Mercantiles en el Distrito Federal, en Gaceta onclal del Distrito Federal, No. 
14, 27 de enero de 2C:Xl 
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