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Presentación

La misión del Instituto Electoral del distrito Federal (iedF) no se 

agota en la organización de las elecciones y en la educación 

cívica. Incluye una labor de formación que tiene como núcleo 

la construcción de ciudadanía, con el propósito de extender las 

prácticas democráticas más allá de la emisión del voto.

Con las reformas del año 2010 a la Ley de Participación Ciu-

dadana del Distrito Federal, en la Ciudad de México se am-

pliaron las expectativas de los ciudadanos de construir nuevas 

formas de organización social que incidieran en la formulación, 

la ejecución y la evaluación de políticas, programas y actos de 

gobierno. Ello mediante el uso de los instrumentos de partici-

pación directa que dicha normativa establece.

El iedF, comprometido con el desarrollo de la ciudadanía 

plena y en cumplimiento de la Ley de Participación Ciuda-

dana del Distrito Federal, implementa un programa conti-

nuo de capacitación, educación, asesoría y comunicación 

dirigido a los integrantes de los órganos de representación 

ciudadana, a los servidores públicos del distrito Federal,  

a las organizaciones ciudadanas legalmente registradas y a 

la ciudadanía en general, con el objeto de fortalecer la cul-
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tura democrática y las prácticas de participación ciudadana 

de estos actores.

Elemento fundamental de tales acciones formativas es esta 

colección de manuales que apoyan la ejecución, en el aula y 

a distancia, de la capacitación. El volumen que tienes en tus 

manos es uno de los primeros trece que componen la colección 

referida, cuyo fin es ofrecer a los participantes textos de apoyo, 

sencillos, claros y breves, que sirvan de referencia durante el 

proceso de capacitación y que, una vez terminado éste, queden 

a la mano para su consulta permanente.

Esta colección es resultado de la acción colectiva. En su ela-

boración hay un largo y nutrido inventario de esfuerzos, tanto 

institucionales como personales, de servidores públicos y acto-

res sociales que confían en que uno de los mejores vehículos 

para alcanzar una ciudadanía plena es la formación ciudadana, 

a la que estos manuales contribuyen.
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Introducción

Para que la participación ciudadana sea una realidad en el dis-

trito Federal se requiere, no sólo el ejercicio de los derechos 

civiles y políticos plasmados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno del Dis-

trito Federal, sino también contar con habitantes1 informados, 

capaces de influir en el entorno político y social que los rodea 

y comprometidos con aquellos temas y causas que contribuyen 

a mejorar la relación entre los integrantes de su comunidad, a 

recuperar el espacio público y a establecer un diálogo con las 

autoridades.

Los órganos de representación ciudadana (orC) son recono-

cidos por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Fede-

ral2 como figuras que buscan promover la participación de la 

población en la resolución de los problemas cotidianos de los 

habitantes de la Ciudad de México.

1 En el Instituto Electoral del distrito Federal reconocemos la necesidad y la importancia de 
prevenir la discriminación en todas las áreas del quehacer humano, lo que debe reflejarse 
en el uso del lenguaje como parte de las acciones afirmativas que permiten avanzar en la 
cultura de la igualdad. En este sentido, se precisa que con el fin de facilitar la lectura del 
presente material por los participantes, el uso de conceptos tales como los de habitante, 
ciudadano o vecino debe entenderse en su acepción amplia, que incluye tanto a hombres 
como a mujeres.
2 Para efectos prácticos, en adelante se la llamará Ley de Participación Ciudadana.
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Con el fin de reflexionar sobre la importancia que adquiere 

el cumplimiento de las funciones de los orC para canalizar la 

acción colectiva de los ciudadanos en beneficio del desarrollo 

comunitario, el presente material permite conocer las princi-

pales atribuciones de los comités ciudadanos, consejos de los 

pueblos, consejos ciudadanos delegacionales y representantes 

de manzana, figuras que constituyen los orC, siendo éstos la 

vía por la cual los ciudadanos nos podemos expresar, compartir 

opiniones, acordar acciones y desarrollar proyectos comunita-

rios para mejorar nuestra calidad de vida.

Es importante destacar que, además de los orC que marca la 

Ley de Participación Ciudadana, existen otras formas de orga-

nización social como mecanismos de participación colectiva, ya 

sea institucionalizada o no institucionalizada, en las cuales la 

ciudadanía se agrupa para resolver problemas específicos que 

preocupan a la sociedad. 

Sobre los mecanismos de participación colectiva nos pregun-

tamos: ¿cómo hacer para que la organización social funcione?, 

¿qué tipo de asuntos provocan que los habitantes se organicen? 

dichas interrogantes se desarrollarán en este manual con una 

perspectiva práctica, por medio de tres ejemplos de casos exito-

sos en los cuales la organización social como forma de partici-

pación colectiva ha promovido el desarrollo comunitario, contri-

buyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes en 

las comunidades. En esos ejemplos se observa también cómo la 

participación institucionalizada y la no institucionalizada se unifi-

can para continuar con el desarrollo comunitario.

En cada una de las experiencias presentadas identificaremos: 

a) cómo se relacionan los actores involucrados en la participa-
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ción colectiva; b) cuáles fueron las acciones que los llevaron 

al éxito; c) qué problemas enfrentaron, y d) cuáles fueron sus 

logros. Lo anterior, con la expectativa de que sean un incentivo 

en la construcción de otras experiencias de organización social 

y participación colectiva que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del distrito Federal. 
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Objetivos de la capacitación

objetivo general 

Que los participantes identifiquen algunos mecanismos de par-

ticipación colectiva que favorezcan la solución de asuntos de in-

terés general, así como el desarrollo comunitario vinculado a 

su condición de ciudadanos y habitantes.

objetivos específicos 

 Vincular las atribuciones y funciones de los orC con los 

mecanismos de participación colectiva.

 Conocer el concepto de espacio público, con el fin de ubi-

car el ámbito de acción de la participación colectiva en la 

búsqueda del interés general y del bien común.

 Conocer los conceptos de comunidad y desarrollo comuni-

tario, a efecto de contribuir a la construcción de una ciuda-

danía plena.

 Identificar algunas experiencias de participación colectiva y 

analizar los factores que intervienen en su desarrollo.
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1. Órganos de representación  
 ciudadana

Las atribuciones de los órganos de representación ciudadana 

(orC) enmarcan las funciones y actividades que tienen encomen-

dadas para promover de manera organizada el mejoramiento de 

sus comunidades y la atención de asuntos de interés general.1 

Como habitantes y ciudadanos tenemos características, 

ideas y pensamientos diferentes, pero al mismo tiempo somos 

sujetos de derechos y deberes que nos permiten convivir en 

sociedad. Así, en materia de participación ciudadana en el dis-

trito Federal disponemos de un 

conjunto de leyes que regulan 

la forma en que las personas 

pueden organizarse entre sí 

para relacionarse con los ór-

ganos de gobierno; sin embar-

go, es necesario preguntarnos: 

¿cuáles son los medios y los 

espacios adecuados para parti-

cipar en los asuntos públicos? 

1 Aun cuando se trata de un concepto que puede ser analizado desde varias perspectivas, 
para efectos del presente manual se entenderá como interés general la norma ética y jurídica 
aplicable a los asuntos públicos, es decir, la búsqueda del bien común o del fin comunitario.
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Para identificar dichos medios o formas de participación es ne-

cesario, en primer término, recordar algunas de las atribuciones 

y funciones determinadas para los orC que fueron objeto de 

desarrollo en el manual 2 de esta colección, titulado Concepto 

y marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito 

Federal. 

¿cuáles son los orc?

Órganos de
representación

ciudadana

1. Comité
ciudadano

2. Consejo
del pueblo

4.  
Representante 
de manzana

3. Consejo
ciudadano

delegacional

Enlace entre los 
vecinos de la manzana 
que representen y el 
comité ciudadano o 
consejo del pueblo

Enlace con los vecinos  
de la colonia y las 

autoridades

Enlace de los pueblos  
originarios con la autoridad 
allí donde se mantiene la 

figura de autoridad  
tradicional de acuerdo con 

sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales

Enlace entre los  
comités ciudadanos o 

consejos del pueblo y las 
organizaciones, con  

las autoridades,  
principalmente las  

delegaciones  
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atribuciones y funciones de los orc

En el siguiente cuadro se presentan las principales atribuciones 

y funciones de los orC. En algunos casos existen diferencias en-

tre éstos, ya que tienen que ver con sus ámbitos de acción, es 

decir, cada uno de los orC cuenta con particularidades, por lo 

cual podemos dirigirnos a ellos en función de los asuntos que 

como vecinos, habitantes o ciudadanos de una colonia o pueblo 

deseamos tratar o canalizar para que sean atendidos por las au-

toridades delegacionales o del Gobierno del distrito Federal.2345 

Atribuciones y funciones de los orC

2 Artículo 232 de la Ley de Participación Ciudadana.
3 Artículo 93 de la Ley de Participación Ciudadana.
4 Artículo 143 de la Ley de Participación Ciudadana.
5 Artículo 131 de la Ley de Participación Ciudadana.

Órganos de representación ciudadana

Representante  
de manzana2

Comité ciudadano3  
y consejo del pueblo4

Consejo ciudadano  
delegacional5 

Canalizar las demandas 
y solicitudes de sus vecinos 
ante el comité ciudadano o el 
consejo del pueblo.

Representar intereses 
colectivos y promover la 
solución de las demandas o 
propuestas de los vecinos de 
su colonia.

Opinar sobre programas y 
políticas que vayan a aplicarse 
en el distrito Federal y en la 
demarcación territorial.

Enviar al comité ciudadano 
o al consejo del pueblo las 
necesidades y los proyectos 
a ejecutar en beneficio de 
la colonia.

Supervisar y dar seguimiento 
a los acuerdos que se tomen 
en la asamblea ciudadana.

Solicitar información a las 
autoridades delegacionales 
para el mejor desempeño de 
sus atribuciones.

Solicitar información al  
comité ciudadano o el consejo 
del pueblo. 

Colaborar en la realización 
de los programas de  
desarrollo. 

Solicitar la presencia de  
servidores públicos  
delegacionales.
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Atribuciones y funciones de los orC (continúa)

Órganos de representación ciudadana

Representante  
de manzana

Comité ciudadano  
y consejo del pueblo

Consejo ciudadano  
delegacional 

definir problemas  
de la manzana.

Participar en la elaboración de 
diagnósticos y propuestas 
de desarrollo integral en su 
colonia o pueblo.

Proponer soluciones y  
medidas para mejorar la  
prestación de los servicios 
públicos y privados, así 
como sugerir nuevos servicios.

Proponer al comité ciudadano 
o al consejo del pueblo  
proyectos sobre presupuesto 
participativo relativos a su 
manzana.

Conocer, evaluar y emitir 
opinión sobre los programas 
y servicios públicos prestados 
por la administración 
pública. 

Conocer y opinar sobre  
los anteproyectos de  
presupuesto de egresos  
de las delegaciones.

 

desarrollar acciones para 
promover la participación 
ciudadana.

Recibir cada tres meses la 
visita del jefe delegacional 
para que exponga los informes 
trimestrales. 

Promover la organización democrática de los habitantes. 

Colaborar para proponer el 
desarrollo de actividades a 
través de comisiones de apoyo 
comunitario.

Proponer, fomentar y coordinar 
la integración y el desarrollo 
de las actividades de las 
comisiones de apoyo  
comunitario. 

Conocer y opinar sobre los 
informes trimestrales que 
presentan los jefes  
delegacionales.

Participar en las asambleas 
ciudadanas.

Convocar y presidir las  
asambleas ciudadanas.

Funcionar en pleno o en  
comisiones de trabajo.

Participar en las sesiones 
del comité ciudadano o  
consejo del pueblo a las  
que sean convocados.

Convocar y presidir reuniones 
de trabajo temáticas y por 
zona.
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Es evidente que todas las atribuciones y funciones se desarro-

llan en el espacio público, atendiendo al interés general de las 

colonias y pueblos originarios. 

Atribuciones y funciones de los orC (concluye)

Órganos de representación ciudadana

Representante  
de manzana

Comité ciudadano  
y consejo del pueblo

Consejo ciudadano  
delegacional 

Supervisar y emitir opiniones 
sobre la aplicación de  
programas, proyectos, obras  
y políticas públicas en su  
manzana o su colonia o pueblo.

Emitir opinión y supervisar 
los programas de las  
coordinaciones territoriales 
de Seguridad Pública y  
Procuración de Justicia.

Conocer y opinar sobre los 
informes trimestrales que 
acerca del ejercicio de sus 
atribuciones les presenten los 
jefes delegacionales. 

Emitir opiniones sobre la 
aplicación del presupuesto 
participativo en su manzana 
o su colonia o pueblo.

Informar a la asamblea  
ciudadana sobre sus  
actividades y el cumplimiento 
de sus acuerdos.

Informar a los comités  
ciudadanos sobre sus  
actividades y el cumplimiento 
de sus acuerdos.

Proponer al comité  
ciudadano o al consejo del 
pueblo proyectos de consulta 
ciudadana, colaboración 
ciudadana, difusión pública, 
de participación en la red de 
contralorías ciudadanas,  
audiencia pública y recorridos 
del jefe delegacional  
relacionados con su manzana 
o su colonia o pueblo.

Recibir información por 
parte de las autoridades de 
la Administración Pública 
del distrito Federal en términos 
de las leyes aplicables, así 
como los espacios físicos 
necesarios para realizar sus 
reuniones.

Informar a las autoridades 
del Distrito Federal y de la 
demarcación territorial sobre 
los problemas que afecten 
a sus representados.

Podrá organizarse con otros 
representantes de manzana.

Establecer acuerdos con 
otros comités ciudadanos 
para tratar temas comunes.

Podrá coordinarse con  
otros consejos ciudadanos 
delegacionales para organizar 
el ejercicio de alguno de los 
instrumentos de participación 
ciudadana.

Participar en la capacitación, asesoría y educación que se les brinda para el adecuado desempeño 
de sus funciones. 
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tipos de participación ciudadana

Es importante subrayar que existen dos tipos de participación 

ciudadana: la institucionalizada y la no institucionalizada.

La participación ciudadana institucionalizada es aquella 

que “se encuentra circunscrita a espacios y mecanismos regla-

mentados de interacción entre gobernantes y gobernados”.6

Cuando nos referimos a los orC, así como a sus funciones y 

atribuciones, debe tenerse presente que por el hecho de estar 

regulados por la Ley de Participación Ciudadana, constituyen 

una vía de participación ciudadana institucionalizada.

Este tipo de organización social debe entenderse como aque-

lla participación directa que ha sido reconocida por los órganos 

de gobierno local para que la ciudadanía intervenga en los pro-

cesos decisorios del quehacer público.7

La participación ciudadana no institucionalizada es aquella 

que no necesariamente acude a, o se desarrolla a través de, las 

instancias generadas por el gobierno o por el Estado. Puede ser 

formal o informal, y no está reglamentada por el gobierno.

Alicia Ziccardi, especialista en temas sociales, señala que existen 

diversos tipos de organización de la ciudadanía que reflejan su gra-

do y objetivo de participación en los asuntos de interés común.

Entre las dos formas de participación mencionadas –la institu-

cionalizada y la no institucionalizada– existen espacios de coinci-

dencia, por ejemplo, cuando una organización social legalmen-

te constituida solicita su registro ante el iedF como organización 

6 Mario Espinoza, “Historia y cultura política de la participación ciudadana en la Ciudad  
de México; entre los condicionamientos del sistema y el ensueño cívico”, Andamios, núm. 1, 
México, otoño-invierno de 2004, p. 38.
7 Alicia Ziccardi, Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad capital, México, 
unam, iis unam, 1998, p. 36.
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ciudadana para tener un espacio en los consejos ciudadanos, 

donde sus representantes puedan expresar sus opiniones e in-

quietudes. 

Tipos de participación

El avance político y social de nuestra ciudad ha dependido 

en gran medida de la tarea del gobierno, pero también de la 

participación de todos y cada uno de los sectores de nuestra 

sociedad, sin importar el tipo de participación, individual o co-

lectiva, que promuevan y lleven a cabo. 

El gran desafío ahora es contribuir al desarrollo de la goberna-

bilidad democrática, a través de nuevas formas de relación entre 

gobierno y ciudadanía, lo que requiere, sin duda, de mecanismos 

de participación ciudadana que garanticen la inclusión de los in-

tereses de la sociedad en las decisiones de gobierno. 

Si bien la organización ciudadana institucionalizada es una 

pieza fundamental que limita el ejercicio de prácticas clientela-

res apartadas de la normativa y de los principios de responsa-

bilidad social, transparencia y rendición de cuentas que rigen la 

Institucionalizada

•	Órganos	de	 
representación  
ciudadana

No institucionalizada

•	Informal
•	Formal	 

(organizaciones de la 
sociedad civil)

•	Organizaciones	 
ciudadanas

Participación ciudadana
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participación ciudadana, ella no es suficiente para garantizar el 

involucramiento de los ciudadanos en la resolución de los pro-

blemas comunitarios y superar así los límites de la desconfianza.

los orc en el espacio público

Los orC son la vía por la cual se expresa el interés común de los 

habitantes y ciudadanos de una colonia o pueblo originario, o 

del conjunto de éstos en el espacio público, entendido el espa-

cio público como lo que está afuera, lo no privado, lo que es de 

uso general en la sociedad, el espacio en el cual se mezclan una 

diversidad de usos (eventos artísticos, deportivos, musicales, de 

salud, educación, transparencia, vialidades, transportes, servicios 

de salud, escuelas, entre otros) y de encuentros sociales (asam-

bleas, fiestas patronales, ferias) que dan lugar a la participación 

activa a partir del interés general. 

En ese espacio interactúan diferentes actores sociales, cada 

uno con una manera distinta de ver las cosas, pero pudiendo 

compartir una identidad, esto es, que los habitantes de un deter-

minado lugar se sienten parte de la comunidad o grupo social 

por el hecho de compartir atributos, códigos, normas o modos 

de comportamiento, inclusive, las mismas necesidades.

En el espacio público, el espacio de todos, se tratan temas 

sociales, culturales, políticos y económicos. Es un lugar de rela-

ción y de identificación, de manifestaciones políticas, de contac-

to entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria. 

En este espacio se encuentra la misión de los orC, y allí to-

man sentido las acciones y actos que derivan de las atribuciones 

y funciones que les son otorgadas por la Ley de Participación 

Ciudadana.
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Por ejemplo, en el Pueblo de San Miguel Topilejo se reunió un 

grupo de vecinos para solicitarle al representante de manzana 

que les ayudara en la elaboración del proyecto de alumbrado 

en el área de juegos infantiles, al considerar que es una de las 

atribuciones y funciones que ese orC tiene. El representante de 

manzana elaboró, junto con los vecinos, el diagnóstico y la pro-

puesta de proyecto. Luego decidieron, de manera conjunta con 

los integrantes del consejo del pueblo, convocar a una asamblea 

ciudadana para discutir y hacer llegar al delegado su solicitud. 

En la asamblea ciudadana participaron, además de los ciuda-

danos, los niños y los jóvenes expresando su opinión. Finalmen-

te, los asistentes con derecho a voz y voto aprobaron entregar 

la solicitud en la ventanilla correspondiente de la delegación.

Sin embargo, el accionar de los habitantes, ciudadanos y orC 

en la búsqueda de mejores soluciones puede ir más allá del 

compromiso y las funciones que les asigna la legislación. 

Así podré 
jugar un poco 
más tiempo.

Sí hijo, porque este 
es un espacio para 
ustedes.

Me siento 
más segura.



24

A continuación se presentan dos columnas; en la primera se 

plantean situaciones en las que pueden intervenir los orC, y en 

la segunda aparecen los distintos orC. Une con una línea cada 

situación de la primera columna con el orC al que acudirías para 

resolverla. 

Preguntas de reflexión

¿A quién acudirías en caso de querer…   Órganos de representación 
ciudadana 

1
…proponer proyectos sobre presupuesto 
participativo relativos a tu manzana?

 

a) Comité ciudadano

2
…solicitar la visita del jefe delegacional 
para que exponga el informe de sus 
actividades y platicar con él?

b) Consejo del pueblo
3

…hablar con la autoridad tradicional  
correspondiente en el pueblo originario?

4
…solicitar la presencia de servidores 
públicos delegacionales?

5

…proponer proyectos de colaboración 
ciudadana y recorridos del jefe  
delegacional relacionados con tu  
manzana o colonia?

c) Consejo ciudadano 
delegacional 

6
…opinar sobre el Programa Operativo 
Anual del gobierno de tu delegación

d) Representante  
de manzana 

7
…que se representen los intereses  
colectivos de tu comunidad y se  
promuevan soluciones adecuadas?

Respuestas: 1; d, 2; c, 3; b, 4; c, 5; d, 6; c, 7; a
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2. Mecanismos de participación  
 colectiva y organizaciones   
 ciudadanas

participación colectiva

Frente a la complejidad de la problemática social, la urgente ne-

cesidad de resolver problemas cotidianos hace necesario que la 

sociedad en su conjunto busque formas de organización. Uno de 

los mecanismos que hemos ejercido desde hace mucho tiempo 

es la participación por medio de las organizaciones de la socie-

dad civil (osC), organizaciones que son entendidas como la parte 

de la sociedad que no pertenece a la política institucional y cuya 

integración está basada en la idea de una red de ciudadanos 

que trabajan para diversos temas desde una visión civil y social.

Si bien podemos entender que hay situaciones en las que 

como individuo no siempre se puede participar, también es nece-

sario reflexionar que cuando se trabaja en equipo se pueden ob-

tener mejores resultados, sobre todo, si se trata de llevar a cabo 

acciones que contribuyen al bien común, es decir, al bienestar de 

la colectividad. 

La mejor expresión de participación colectiva que ha dado 

la sociedad civil mexicana fue su forma de organización para 

brindar auxilio a los damnificados del terremoto de 1985 en 

la Ciudad de México. El devastador sismo de 8.1 grados en la 
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escala de Richter, con duración de aproximadamente dos minu-

tos, dejó en ruinas la capital del país. 

La gravedad del sismo superó la capacidad de acción del 

gobierno mexicano; sin embargo, la sociedad civil comprendió 

que no había mucho tiempo para realizar labores de rescate,  

lo que implicó la autoorganización. La ciudadanía estableció es-

taciones de auxilio tanto para heridos como para la localización 

de familiares. Las brigadas fueron reforzadas especialmente por 

estudiantes de distintas instituciones educativas en el distrito Fe-

deral, lo que contribuyó a la importante tarea de reconstrucción 

de la Ciudad de México.

Lucía Álvarez1 enumera algunos elementos que caracteriza-

ron la participación colectiva que surgió a raíz del sismo:

1. Fue espontánea. 

2. Poseyó una conciencia ciudadana y un valor de solidari-

dad.

3. dispuso de capacidad para establecer prioridades, articular 

acciones y jerarquizar funciones.

4. Tuvo capacidad de diálogo con las autoridades.

5. Estuvo abierta a la expresión de lazos comunitarios laten-

tes en los grupos ciudadanos. 

6. A partir de la respuesta colectiva inmediata articuló una 

movilización organizada y consistente. 

7. desarrolló un germen de conciencia social crítica con res-

pecto a las irregularidades institucionales, el desempeño 

de funcionarios y las políticas públicas.

1 Lucía Álvarez Enríquez, “La participación ciudadana: un eje de prioridad en la estrategia 
política del nuevo gobierno capitalino”, Diálogo y Debate de Cultura Política, año 2, núms. 
5 y 6, México, 1998.
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La participación colectiva es una forma de colaborar de la 

sociedad, en la que ciudadanos y grupos de ciudadanos estre-

chan lazos de comunicación para hacer frente a la problemática 

de un determinado territorio o población, siempre atendiendo 

al bien común. 

Existen muchos ejemplos de participación colectiva. En la 

Ciudad de México contamos actualmente con la iniciativa de 

un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

públicas interesadas en promover la construcción de una Red 

para la Rendición de Cuentas en el marco de transparencia y el 

acceso a la información. 

Como parte de las actividades de la Red, se ha impulsado la 

organización de foros ciudadanos, con el objetivo primordial 

de combatir la corrupción y la impunidad en el manejo de los 

recursos públicos.

Tomemos conciencia de que no es necesario que 
ocurra un desastre natural para organizarnos 
como sociedad; las oportunidades de trabajar 
juntos, de participar colectivamente las podemos 
generar todos los días.
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La importancia de estas experiencias puede valorarse desde distin-

tos puntos de vista, sin embargo, interesa destacar que la conforma-

ción de una sociedad civil organizada ha dado lugar a un importante 

cambio en la relación entre sociedad y gobierno en la capital, pues 

además de funcionar como un contrapeso esencial de la acción gu-

bernamental, permite observar la capacidad que puede tener la ciu-

dadanía para incidir de manera autónoma en los asuntos de interés 

público.  

organizaciones ciudadanas

En el distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana reconoce 

que además de los orC existen otras formas de organización so-

cial que comparten el objetivo común de impulsar la participación 

ciudadana en la vida pública, actuando como mecanismo de dicha 

participación, pero también como promotores de los intereses co-

lectivos ante los órganos de gobierno del distrito Federal. 

Es importante que las organizaciones ciudadanas 
impulsemos proyectos de desarrollo comunitario, 
de esta forma los orc y los grupos organizados de 
la sociedad podemos juntos mejorar la calidad  
de vida de los vecinos y habitantes.
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de esta manera, las organizaciones ciudadanas registradas 

ante el iedF, junto con otras formas de participación, contribu-

yen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como 

a fortalecer la cultura cívica democrática, sobre todo en una 

ciudad tan compleja como el distrito Federal, donde se requiere 

necesariamente de la intervención ciudadana para la solución 

de los múltiples problemas urbanos. 

¿cómo pueden involucrarse las organizaciones 
sociales en una participación ciudadana  
institucional para el desarrollo comunitario?

Para que se involucren las organizaciones sociales dentro de 

la organización institucional, primero tienen que acudir al iedF 

a solicitar su registro como organización ciudadana; este trámi-

te se puede realizar en el periodo comprendido entre el prime-

ro de septiembre y el último día hábil de octubre de cada año. 

Una vez que el iedF2 recibe la solicitud y determina que cumple 

con los requisitos, emite una constancia de registro con la cual 

la organización puede participar activamente en la toma de 

decisiones de la colonia o pueblo y delegación donde realiza su 

labor comunitaria. Las organizaciones ciudadanas tienen dere-

cho a lo siguiente:3

 Participar en las asambleas ciudadanas por medio de un 

representante con voz y con voto.

2 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, Artículo 79, y Reglamento del Instituto 
Electoral del Distrito Federal para el Registro de Organizaciones Ciudadanas, capítulo tercero 
de las Autoridades, los Solicitantes y el Procedimiento de Registro, en el que se indica que 
las direcciones distritales y la dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana son las instan-
cias facultadas para registrar a la organización ciudadana.
3 Artículo 78 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
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 Formar parte de los consejos ciudadanos delegacionales, 

sólo con voz.

 Opinar respecto a los planes, programas, proyectos y ac-

ciones de gobierno.

 Presentar propuestas para las decisiones, planes, políticas, 

programas y acciones de gobierno.

 Recibir capacitación por parte del iedF. 

 Participar, en coordinación con el iedF, en los programas de 

educación, capacitación, asesoría y evaluación.

Existen otras organizaciones que no cuentan con un registro 

ante el iedF ni participan desde el ámbito institucional, pero que 

trabajan para resolver las necesidades de la comunidad en di-

versas áreas, por ejemplo, en educación, deporte, cuidado del 

ambiente, mantenimiento de espacios públicos. Todas ellas, al 

ser osC que trabajan de la mano con los ciudadanos, las au-

toridades y las personas interesadas en realizar mejoras en su 

comunidad, son la base esencial para la recuperación de ex-

periencias diversas, al crear mecanismos, estrategias y formas 

operativas de trabajo que responden al lenguaje ciudadano de 

concebir la participación en una doble expresión: 

 Recibir y aportar

 Integrar e integrarse

 Formular demandas y asumir compromisos, en busca del 

bienestar social

Así, orC, organizaciones ciudadanas registradas y grupos or-

ganizados de la sociedad civil conviven y se organizan a su vez, 
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dentro de un marco de respeto, tolerancia, corresponsabilidad, 

pluralidad y solidaridad, para avanzar en el desarrollo comuni-

tario y en el rescate de espacios públicos.

Preguntas de reflexión

¿En qué tipo de organización ciudadana has participado? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Estarías dispuesto a organizarte con tus vecinos para buscar el 

bienestar de tu manzana o tu colonia?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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3. Desarrollo comunitario

Antes de describir el concepto de desarrollo comunitario es ne-

cesario abordar los conceptos de “comunidad” y “desarrollo”. 

Comunidad: es entendida como “el conjunto de personas 

que viven en un territorio común, en donde realizan actividades 

sociales, laborales, recreativas, comerciales y culturales, y en la 

que sus miembros tienen un sentido de pertenencia”,1  es decir, 

se sienten parte de ella. 

Elementos de la comunidad

1 Jorge Cabrera Martínez, Mi comunidad, México, sep-inea (Educación para la vida, núm. 18), 
1998, p. 1.

Comunidad
Sentido de 
pertenencia
(identidad)

Población

Territorio

Recursos y 
servicios
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La comunidad no es sólo un espacio geográfico que pode-

mos ubicar en un mapa, sino también y sobre todo una serie de 

relaciones de quienes forman parte de ella. En este sentido, la 

comunidad es:

 Un punto de encuentro

 El espacio en el cual nos integramos como vecinos

 El lugar en el cual nos sentimos parte de algo

 Relaciones sociales estrechas que generan lazos de solidari-

dad, seguridad, confianza y unión2

“…palabras como comunidad inspiran sensaciones agradables. Es un lugar 
cálido, un lugar cómodo y acogedor. Es como un techo bajo el cual nos 
abrigamos de la lluvia pesada, como un hogar delante del cual calentamos 
las manos en un día helado. Sabemos que la comunidad, sus lazos, sus 
relaciones, no existen por sí solos. Hay que construirlos colectivamente”.3

Desarrollo: es el proceso en el que se incrementan las ca-

pacidades de los individuos, sean de orden físico, intelectual o 

moral. Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comu-

nidad humana, se refiere al progreso en el sentido económico, 

social, cultural o político de dicha comunidad.4

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, al 

referirse al desarrollo de un país, señala: “El propósito final del 

desarrollo se encuentra en cada uno de sus habitantes y en las 

posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la que 

puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos.”5

2 Arizaldo Carvajal Burbano, “Apuntes sobre desarrollo comunitario”, España, 2011, p. 17, 
en http://www.eumed.net/libros/2011d/1046/desarollo_comunitario.html [página consultada 
el 14 de marzo de 2012].
3 Arizaldo Carvajal Burbano, op. cit., p. 25, en: http://www.eumed.net/libros/2011d/1046/
desarollo_comunitario.html [página consultada el14 de marzo de 2012].
4 definición. de, “Concepto de desarrollo“, en http://definicion.de/desarrollo/ [página con-
sultada el15 de marzo de 2012].
5 pnud, “desarrollo humano”, en http://www.undp.org.mx/ [página consultada el 16 de 
marzo de 2012].



35

Como podrá observarse, el concepto de desarrollo es muy 

amplio, pues tiene que ver con aspectos de orden individual y 

colectivo.

de esta manera, el desarrollo comunitario debe ser asumido 

como “un proceso destinado a crear condiciones de progreso 

económico, social y cultural para toda la comunidad, con la 

participación activa de ésta, y la mayor confianza posible de su 

iniciativa”.6

Algunos efectos positivos de la participación  
en el desarrollo comunitario7

6 Arizaldo Carvajal Burbano, op. cit., p. 38, en: http://www.eumed.net/libros/2011d/1046/
desarollo_comunitario.html [página consultada el14 de marzo de 2012].
7 Arizaldo Carvajal Burbano, op. cit., p. 53, en: http://www.eumed.net/libros/2011d/1046/
desarollo_comunitario.html [página consultada el14 de marzo de 2012].

Quienes participan 
dan y reciben algo.

Ayuda a conseguir 
la movilización de 
recursos humanos 

y materiales.

Posibilita el diálogo 
y la relación con  
los demás, en 
condiciones de 

igualdad.

Permite el  
fomento de  

nuevas ideas.

da identidad a  
la comunidad.

Se genera  
convivencia entre 
los miembros de 
la comunidad.

Genera formas 
de comunicación 

más cercanas entre 
quienes participan.

Los participantes 
se hacen  

conscientes de la 
importancia de su 

intervención.

Produce intercambio 
y genera  

conocimiento, así 
como la reflexión y 

la crítica.

desarrolla la  
colaboración  

y la solidaridad.

da fuerza a la 
comunidad.
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Para lograr el desarrollo comunitario y el mejoramiento de 

nuestras colonias y pueblos, es indispensable contar con la or-

ganización y la participación activa de la colectividad, es decir, 

con la acción voluntaria y comprometida de ciudadanos y ha-

bitantes de nuestra comunidad, a fin de lograr un ambiente de 

corresponsabilidad entre los propios integrantes de la comuni-

dad y entre éstos y las autoridades.

Si bien corresponde a las autoridades, en su ámbito de com-

petencia, promover el desarrollo comunitario a través de la 

construcción de carreteras, banquetas, puentes peatonales, 

escuelas, hospitales, parques y, en general, de la prestación de 

servicios y el impulso de la infraestructura, cuando existe una 

brecha entre la actividad de la autoridad y las prioridades de 

la ciudadanía, se corre el riesgo de no lograr un desarrollo sos-

tenido que permita atender las necesidades más apremiantes 

de la comunidad. de ahí que la participación colectiva, social 

e independiente sea primordial para dar cauce a una verdade-

ra participación ciudadana que genere confianza en la acción 

de la autoridad y respeto por las libertades y derechos de los 

ciudadanos.

La participación de la comunidad es el elemento fundamen-

tal del desarrollo comunitario, y esto lo diferencia de otros 

modelos de desarrollo en los cuales los únicos que tienen par-

ticipación activa son las autoridades o los organismos interna-

cionales.
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Elementos del desarrollo comunitario

La participación colectiva en la toma de decisiones y acciones 

que inciden en el desarrollo comunitario requiere de personas 

responsables y comprometidas, con un proyecto de vida sus-

tentado en el diálogo permanente con sus semejantes.

El desarrollo comunitario incluye ejes estratégicos, entre los 

que se cuentan los siguientes: 

 Equidad

 Ambiente

 Participación ciudadana

 Empresas comunitarias

 Identidad

 desarrollo de procesos organizativos de mujeres y hombres

 Sistematización y evaluación de las experiencias

Comunidad

osC,  
universidades, 
autoridades

desarrollo 
comunitario

Programas,
proyectos
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Los ejes estratégicos proporcionan una guía para la actividad 

colectiva, y se traducen en acciones concretas como las siguientes:

¿Cuál fue la última acción colectiva que favoreció el desarrollo 

de tu comunidad en este año y cuál es la más significativa que 

recuerdas?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Propiciar un ambiente de cordialidad.
Generar lazos de confianza entre los vecinos.
Respetar el orden de la palabra en reuniones 
o asambleas.
Respetar los tiempos de los demás y ser con-
cretos en la participación.
Generar acciones colectivas con propuestas 
viables y concretas.

Pregunta de reflexión



39

4. Experiencias de formas  
 de organización social  
 no institucionalizadas  
 para la solución  
 de problemas comunes

La participación ciudadana es el derecho de los habitantes y ciu-

dadanos del distrito Federal a colaborar y participar, individual 

o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de 

gobierno. 

Para que esta idea de colaboración se haga realidad, se re-

quiere que existan las vías, los mecanismos y la reglamentación 

necesarios, ejemplo de lo cual son los orC y la Ley de Participa-

ción Ciudadana. Sin embargo, han existido y existen otras ex-

periencias de organización colectiva, tanto en el distrito Federal 

como en otras partes del país, que, sin tener relación directa 

con lo estipulado por la Ley de Participación Ciudadana, han 

servido para resolver de manera eficaz los problemas cotidianos 

a los que se enfrentan (por ejemplo, problemas de uso de suelo 

o de falta de oportunidades económicas y laborales). 

A continuación te presentamos tres experiencias ciudadanas 

en las que los habitantes, vecinos y ciudadanos, en su papel de 

actores locales de los distintos sectores de la sociedad, se han 

organizado para llevar adelante y cimentar las bases de la partici-

pación colectiva y la organización para el desarrollo comunitario.
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la experiencia de la colonia  
insurgentes mixcoac

En la delegación Benito Juárez del distrito Federal se halla la 

colonia Insurgentes Mixcoac, escenario donde se desarrolló en 

1999 un proceso de organización ciudadana a partir de la rea-

lización de un ejercicio de Planeación Participativa de Desa-

rrollo Urbano. A lo largo de más de un año de trabajo constan-

te y de participación ciudadana, en los meses de febrero, marzo 

y abril del año 2000 se presentó el proyecto a los vecinos de la 

colonia, quienes se mostraron muy interesados en los resulta-

dos. Posteriormente, se pudo elaborar un documento en el que 

se plasmaron las ideas y propuestas de los ciudadanos y auto-

ridades locales sobre cómo mejorar su espacio de convivencia 

a partir del involucramiento de los actores locales de la colonia 

para conocer y entender su comunidad, sus problemáticas par-

ticulares, comprometerse en encontrar soluciones y velar por su 

cumplimiento. 

Pasos para la organización 

Mapa de actores 

Una de las primeras acciones realizadas por los ciudadanos de 

la colonia Insurgentes Mixcoac fue elaborar un mapa de actores 

locales, es decir, de aquellos ciudadanos, habitantes, vecinos, 

instituciones educativas, religiosas, deportivas, económicas u or-

ganizaciones de la sociedad civil que tuvieran interés en la comu-

nidad. dicho mapa identificó los siguientes participantes:
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 Vecinos

 La Asociación de Colonos de Insurgentes Mixcoac, A. C.

 La Asociación de Vecinos de la Plaza Jáuregui, A. C.

 La Asociación de Residentes de la Calle Cánova de la colonia 

Insurgentes, A. C.

 Los representantes de manzana

 El Comité Vecinal de la colonia Insurgentes Mixcoac

 Una universidad privada

 Pequeños comerciantes

 La Secretaría de desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) 

 La delegación Benito Juárez 

 Técnicos y científicos sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

Alicia Ziccardi y Arturo Mier1  nos dicen que el proceso social 

de planeación participativa surge por iniciativa de la Seduvi y 

la delegación Benito Juárez. Posteriormente, los demás actores 

sociales manifiestan cierta necesidad de realizar una revisión 

en el uso del suelo que les permita mejorar su calidad de vida 

y convivencia social, por lo que se apropian el proyecto. 

“Lo fundamental en este caso es que existía el convenci-

miento, en diferentes sectores de la ciudadanía, de que era ne-

cesario actualizar y revisar el uso del suelo...”2

1 Alicia Ziccardi y Arturo Mier, “Enclave cultural y vivienda: el caso de la colonia Insurgentes 
Mixcoac”, en Alicia Ziccardi (coord.), Planeación participativa en el espacio local. Cinco pro-
gramas parciales de desarerollo urbano en el Distrito Federal, México, unam-iis unam, pueC, 
2003.
2 Alicia Ziccardi y Arturo Mier, op.cit., p. 119.
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Prediagnóstico 

Una de las acciones para la realización de este proceso social fue 

elaborar un prediagnóstico, el cual estuvo a cargo de un grupo 

de trabajo que realizó en la colonia las siguientes acciones:

 Recorridos

 Observación de las calles

 Entrevistas con actores clave

 Cuestionarios y encuestas

 Reuniones de vecinos y autoridades en asambleas ciudadanas

Este trabajo se realizó con el apoyo y las limitantes de algu-

nas instituciones de gobierno. Para tener un panorama más 

claro, en el año 2000 –nos dicen Ziccardi y Mier– se realizaron 

encuestas organizadas en tres grupos: residentes (quienes 

tuvieron una mayor participación), usuarios y comerciantes. 

Como resultado de estas encuestas se detectaron las princi-

pales problemáticas de la colonia y la opinión sobre el cambio 

del uso del suelo, respecto al cual algunos de los encuestados 

estuvieron de acuerdo en que se llevara a cabo.

Con este prediagnóstico se pudo identificar las problemáticas 

que vivían los habitantes de la colonia en su espacio público:

 Necesidad de cambio en el uso del suelo

 Inseguridad 

 Basura

 Ruido 

 Falta de estacionamientos

 Tráfico en las calles y vías de comunicación
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Para contar con una visión más clara en temas de vivienda, 

comercio, educación, actividades productivas, entre otros, en la 

colonia se realizó una subdivisión en seis zonas, para su mejor 

manejo. Estas zonas se trazaron en función de elementos físi-

cos y de identidad, entendidos éstos como aquellos elementos 

que generan pertenencia y arraigo a un lugar, y que pueden ir 

desde el lenguaje, las costumbres religiosas, hasta un río o un 

árbol milenario que identifique la zona.

Acciones 

Una de las principales acciones que se llevaron a cabo después de 

haber identificado las problemáticas fue la realización de talleres 

de participación ciudadana, los cuales permitieron la construc-

ción de una estrategia para hacer frente a los problemas comunes. 

Una vez hecho el prediagnóstico –nos dicen Ziccardi y Mier– se lo

sometió a los vecinos para su modificación o ratificación en cada uno de 

los aspectos socioeconómicos y urbanos tratados en los talleres de parti-

cipación ciudadana. Se realizaron cuatro talleres de planeación par-

ticipativa a los que asistieron más de un centenar de ciudadanos de la 

colonia, donde se presentaron propuestas verbalmente y por escrito…3 

En los talleres de participación ciudadana se daban cita cien 

–y en ocasiones hasta doscientos– participantes, que represen-

taban a los distintos sectores de la sociedad que convivían en la 

colonia. El trabajo se realizó en un ambiente tranquilo y, aun-

que hubo algunas alteraciones que tuvieron que ver más con 

la organización, finalmente, en los meses de febrero y abril del 

3 Alicia Ziccardi y Arturo Mier, op.cit., p. 139.
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año 2000, se presentó el proyecto del programa a los vecinos de 

la colonia. Como consecuencia del trabajo de los distintos sec-

tores sociales de la colonia se elaboró un documento que 

recogió las iniciativas y la propuesta de los ciudadanos y 

autoridades locales para mejorar su espacio de convivencia. 

Este documento se presentó a la Asamblea Legislativa del dis-

trito Federal y se logró el compromiso de llevar a cabo las pro-

puestas en él contenidas.

Resultados

Los resultados de esta experiencia de organización ciudadana son 

a corto, mediano y largo plazo e implican un diálogo permanente 

entre diversos actores. A continuación se presentan algunos de 

los beneficios obtenidos:

 Consenso alcanzado por un grupo importante de vecinos 

 Realización de una experiencia de planeación participativa 

en procesos de transformación del uso del suelo

 Revisión de la zonificación y de las normas de ordenamien-

to territorial

 Regularización de usos comerciales y de servicios

 Mejora de banquetas, poda de árboles

 Control de las entradas y salidas de las escuelas en las ca-

lles de Galicia, Río Mixcoac y Extremadura

 Semáforos y sentido de la circulación en calles

 Regulación de la circulación del trolebús en contraflujo por 

la calle Extremadura

 Regulación de estacionamientos en terrenos baldíos
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El trabajo debe ser constante e incluir una etapa de eva-

luación y reflexión, debe continuar con el seguimiento de los 

resultados hasta llegar a tener la cultura de la participación y 

continuar con la búsqueda del bien común.

la asociación de comités vecinales  
de la zona de villa coapa

Al sur del distrito Federal se encuentra la delegación Tlalpan, es-

pacio donde se realizó un proceso de organización vecinal con la 

participación y acompañamiento de investigadores del Instituto 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (iis-unam), especialistas en temas de seguridad 

ciudadana, autoridades y funcionarios delegacionales.

La organización de los vecinos que conformaron los comités 

vecinales de la zona de Villa Coapa se inició en un contexto en el 

que las autoridades delegacionales y los comités electos en 1999 

participaron en la selección de acciones y proyectos necesarios 

para mejorar la convivencia vecinal.

Pasos para la organización 

Reuniones semanales

El trabajo de los comités vecinales con los investigadores del  

iis-unam se desarrolló en torno al tema de la participación ciuda-

dana. Se realizaron reuniones semanales con distintos sectores de 

la sociedad para discutir y trabajar sobre las funciones, los límites 

y los alcances de los comités, y para atender sobre todo las pro-

blemáticas que afectaban la convivencia en las calles y colonias 

de la zona de Coapa. Los integrantes de dichas reuniones fueron:
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 Vecinos

 Jóvenes

 Jefes de la policía

 Representantes de instituciones educativas

 Pequeños empresarios locales

 Comités vecinales

 Autoridades delegacionales

 diputados locales

Delimitación del espacio público

Uno de los resultados más importantes de las reuniones fue que 

los asistentes identificaron sobre un mapa de la zona su espacio 

de convivencia, es decir, su espacio público en el que todo lo 

que acontece beneficia o afecta la calidad de vida de los vecinos. 

Enseguida se hizo una invitación a los demás comités vecinales 

que se encontraban en el espacio delimitado, y después de reu-

niones de trabajo a las que asistían entre 20 y 30 personas, un 

conjunto de 12 comités vecinales decidieron conformar la Aso-

ciación de Comités Vecinales de Coapa.

desde el principio, la asociación se propuso trabajar como 

un grupo, sin desarrollar una estructura de dirección jerarqui-

zada. Pero como en todas partes hay problemas puntuales 

que se pueden resolver de forma colectiva, dentro de la aso-

ciación se conformaron comisiones encargadas de dar segui-

miento a problemáticas específicas y mantener informada a la 

asociación.

Una vez hecha la delimitación territorial, se procedió a dis-

cutir y acordar sobre las problemáticas locales, que iban desde 

problemas viales por el excesivo tránsito de autos en horas pico 
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(principalmente en los horarios de entrada y salida de los estu-

diantes) hasta la inseguridad pública.

Para contar con un espacio de trabajo, la Asociación dialo-

gó con las autoridades de la Rectoría de la Universidad Autó-

noma Metropolitana, la que accedió a prestar sus instalacio-

nes para realizar las reuniones semanales (los jueves por la 

tarde). Los encargados de convocar a las reuniones eran los 

integrantes del equipo de investigación del iis-unam, quienes 

elaboraron un directorio telefónico que funcionó como me-

dio de comunicación con la asociación vecinal y los demás 

participantes.

El espacio de reunión de los jueves se convirtió en un espa-

cio neutral en el que vecinos, investigadores, autoridades de 

diferentes dependencias delegacionales y demás sectores de la 

sociedad asistían para discutir, escuchar y ser escuchados res-

pecto a distintos temas. Se atravesaban así las barreras que 

limitaban la comunicación entre vecinos y funcionarios, pues 

estos últimos venían al espacio de los vecinos a conocer de viva 

voz las problemáticas y propuestas vecinales.

Diagnóstico y definición de problemáticas

Para tener un panorama más claro de la región delimitada, se 

realizó un diagnóstico que puso énfasis en el tema de la segu-

ridad pública, por lo que se tomó contacto con la organización 

Washington Office on Latin America (WOLA) y con el especia-

lista José María Rico, quien dirigió una encuesta de victimiza-

ción4 en el año 2002. Además, se levantó un censo de comercio 

4 Herramienta que permite conocer el número de personas que han sido víctimas de algún 
delito y el grado de violencia ejercida en la comunidad.
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informal que estaba creciendo año con año y creaba con ello 

problemas a la comunidad.

Una vez recopilada, analizada e interpretada la información 

de la zona de Coapa, se realizó un seminario organizado por la 

asociación vecinal y los investigadores, en el que se presentaron 

los resultados y las propuestas. A este seminario asistieron co-

merciantes, empresarios, instituciones educativas, autoridades, 

funcionarios y vecinos. Algunas de las propuestas presentadas 

se llevaron a la práctica con buenos resultados.

Resultados

 Uno de los mayores logros fue la constitución de la aso-

ciación vecinal, delimitación territorial para la participación 

colectiva.

 Se construyó un espacio de discusión para los miembros de 

la asociación, que sirvió para la formación y autocapacita-

ción ciudadana.

 Se consiguió la vinculación de la autoridad delegacional 

con los vecinos fuera de los ámbitos institucionales; se es-

tablecieron nuevos canales de comunicación más eficien-

tes; se pudieron delegar responsabilidades a los diversos 

participantes, según sus características y capacidades.

 Fue importante la inclusión de niños y jóvenes en las de-

cisiones, además de que la visión de género siempre es-

tuvo presente. Todos ejercieron sus derechos ciudadanos 

y participaron constantemente en las reuniones y activi-

dades.
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la fundación de agua y medio ambiente, 
a. c. (famaac)

La experiencia se ubica en las comunidades de Santa Cecilia Te-

petlapa, Santiago Tepalcatlalpan y San Francisco Tlalnepantla, 

poblados ubicados en la zona montañosa al sur de la Ciudad de 

México. Son comunidades que forman parte de los 14 pueblos 

que integran la delegación Xochimilco.

En el año 2000, el gobierno ejecutó, mediante la delegación 

Xochimilco, el proyecto “Manejo de microcuencas en zonas de 

montaña del área de conservación de Xochimilco”, con el obje-

tivo de apoyar programas y acciones para la prevención, el ma-

nejo y el control de la contaminación ambiental. 

Se estableció un convenio con la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Fao), con 

el fin de instrumentar una serie de acciones para recuperar la 

actividad productiva en la ladera de la montaña.

Este proyecto fue asignado a la FamaaC (organización no 

gubernamental) para que realizara funciones de investigación, 

promoción cultural y difusión educativa, así como para que pro-
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moviera y desarrollara proyectos relacionados con el ambiente 

y el desarrollo comunitario.

Pasos para la organización 

Sondeo y diagnóstico

debido a las reservas de la gente ante proyectos similares a éste, 

se hizo un intenso trabajo de sensibilización en toda la comuni-

dad, con la intención de que las personas asumieran el proyecto 

como propio, lo redefinieran, lo adecuaran a sus necesidades y 

lo impulsaran para el buen éxito y el bienestar de los habitantes 

de las comunidades.

Al final se logró que la gente se asumiera como protagonista 

de su propio desarrollo. de esta manera fue posible el sondeo, 

que aportó una visión compleja de la realidad de Xochimilco. 

Se identificaron “puntos rojos”, es decir, aquellos lugares con-

taminados y actividades contaminantes. 

El sondeo se realizó con actores locales, observando, plati-

cando con la gente, revisando documentos relacionados con 

el tema, entre otras actividades. Posteriormente, el diagnóstico 

permitió de una manera más completa tener una visión de la 

comunidad, sus problemáticas, sus formas de vida cotidiana y 

los actores locales.

Planificación 

FamaaC cambió la actitud siguiendo el principio de “apostar a la 

gente”. El contacto que se estableció con los técnicos comunitarios 

y con los productores fue permanente, tanto en los talleres como 

en el acompañamiento cotidiano de la vida comunitaria. Nunca se 
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emprendía una actividad si los promotores no estaban totalmente 

convencidos e involucrados en cuerpo y alma, aplicando el princi-

pio de “todo lo que haces por mí, sin mí, lo haces contra mí”. 

Ejecución 

Todo el trabajo se realizó mediante diversos instrumentos de 

participación colectiva, entre los que destacan como más impor-

tantes los siguientes: 

 Asambleas comunitarias

 Talleres participativos

 Cursos de gestión y elaboración de proyectos

 Visitas domiciliarias

 Visitas a grupos organizados

 distribución equitativa y transparente de los apoyos

Con estas acciones, se logró despertar el interés y entusias-

mo de los productores del campo, que por primera vez creye-

ron en ellos mismos como agentes de cambio y condujeron el 

ritmo de su propio desarrollo.

Limitaciones 

Las limitaciones a las que se enfrentó el proyecto fueron, entre 

otras, las que siguen:

 No continuidad del proyecto por falta de recursos 

 Venta de tierras

 Falta de valor en la posesión de sus tierras 

 Falta de identificación como productores autosuficientes
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Resultados

En cuanto a los logros, podemos mencionar los siguientes:

 Obtención de un financiamiento por casi 3 millones de pesos

 Uso de compostas, siembra y cuidado de árboles frutales

 Comercialización local de los productos

 Mejoramiento de la productividad

 Unión de grupos para tener acceso a la información

 Toma de conciencia de los grupos respecto a sus derechos 

y defensa de los mismos ante las instituciones

 Conservación de suelos

 Revaloración de la medicina tradicional

El trabajo de FamaaC con los productores y las comunidades ge-

neró grandes experiencias dentro de las comunidades, por ejem-

plo, el reforzamiento de conocimientos, la introducción de nuevas 

técnicas y el intercambio de saberes, mediante el diálogo, para 

resolver problemas agrícolas, ambientales, sociales y económicos.

El proyecto generó primero un proceso de aceptación que 

gradualmente se convirtió en apropiación, y de ahí se pasó al 

convencimiento de que el cuida-

do integral de los recursos na-

turales puede aportar beneficios 

económicos, sociales y cultura-

les a corto y largo plazo. Esto se 

ilustra muy bien con un dicho de 

la gente que participó en el pro-

yecto: “la tierra se vende sólo 

una vez, la fruta cada año”.
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Conclusiones

Los ciudadanos del distrito Federal nos hemos preguntado al-

guna vez: ¿qué hacer en favor de nosotros mismos y en favor 

de nuestra ciudad y de nuestro país? En la actualidad, los valo-

res que los mexicanos hemos conformado a lo largo de nuestra 

historia aparecen como referencias que nos guían, desde una 

amplia perspectiva, a encontrar soluciones a los problemas que 

enfrentamos cotidianamente.

La época actual nos convoca a seguir generando una cultura 

ciudadana basada en los principios de solidaridad, correspon-

sabilidad, compromiso, igualdad para el desarrollo de nuestras 

comunidades. 

de esta manera, si consideramos la participación ciudadana 

en un sentido amplio, más allá de la relación de los ciudadanos 

con las autoridades, es decir, como el derecho de los habitantes 

y ciudadanos a incorporar sus ideas, sugerencias e iniciativas 

en la vida cotidiana, se podrán desarrollar programas que real-

mente satisfagan las necesidades urgentes de la población.

A fin de lograr una mejor participación ciudadana, es nece-

sario fomentar en la sociedad la búsqueda del bien común y 

el aprendizaje del ejercicio conjunto de la toma de decisiones, 
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para que, desde la vida cotidiana de los barrios, colonias, uni-

dades habitacionales y pueblos, todos podamos participar libre 

y equitativamente para proponer, elaborar iniciativas y ejercer 

proyectos. 

La participación ciudadana, los orC, la organización colec-

tiva, las organizaciones de la sociedad civil, son todos meca-

nismos institucionales y sociales que nos permiten ejercer el 

derecho de incidir en nuestra realidad, de ensayar procesos de 

autogobierno que puedan dar la mano a las autoridades para 

resolver de manera ágil los problemas que nos competen como 

ciudadanía.
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Autoevaluación

Señala con una cruz la (o las) respuestas correctas:

1. ¿A qué órganos u órgano de representación ciudadana co-

rresponde conocer, evaluar y emitir opinión sobre los pro-

gramas y servicios públicos prestados por la administración 

pública?

a) Representante de manzana

b) Comité ciudadano y consejo ciudadano delegacional

c) Consejo ciudadano delegacional

2. ¿Qué órgano de representación ciudadana es el encargado 

de proponer al comité ciudadano y al consejo del pueblo 

proyectos sobre presupuesto participativo relativos a su 

manzana?

a) Representante de manzana

b) Comité ciudadano

c) Consejo ciudadano delegacional

3. ¿Qué órgano de representación ciudadana es el encargado 

de recibir cada tres meses la visita del jefe delegacional 

para que exponga los informes trimestrales?

a) Representante de manzana

b) Comité ciudadano

c) Consejo ciudadano delegacional
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4. ¿Qué entiendes por espacio público?

a) Lugar en el cual una persona desarrolla sus capacida-

des personales

b) Espacio en el cual se mezclan una diversidad de usos y 

encuentros sociales

c) Lugar en el que se practican deportes

5. Conjunto de personas que, viviendo en un territorio común 

donde realizan actividades sociales, laborales, recreativas, 

comerciales y culturales, tienen un sentido de pertenencia.

a) Comunidad

b) Ciudadanía

c) Club deportivo

6. Proceso destinado a crear condiciones de progreso econó-

mico y social para toda la comunidad, con la participación 

activa de ésta y la mayor confianza posible en su iniciativa. 

a) Participación

b) Crecimiento institucional

c) desarrollo comunitario

7. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo comunitario? 

Responde escribiendo en cada círculo el elemento corres-

pondiente de la lista.

a) desarrollo comunitario

b) Comunidad

c) Programas, proyectos

d) Participación ciudadana

e) osC, universidades, autoridades
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8. ¿Cuáles son los dos tipos de participación?

a) Participación institucionalizada y no institucionalizada

b) Participación social e institucionalizada

c) Ninguna de las anteriores

9. Las organizaciones ciudadanas contribuyen a: 

a) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

b) Enriquecer con su opinión la toma de decisiones de 

los consejos ciudadanos delegacionales

c) ninguna de las anteriores 

10. ¿Cuáles fueron los principales pasos que dieron los inte-

grantes de la experiencia de la colonia Insurgentes Mix-

coac para lograr sus objetivos?

a) Mapa de actores, prediagnóstico, acciones, resultados

b) denuncia ante las autoridades, realización de mítines

c) Participación en foros, reuniones, evaluaciones

Respuestas sugeridas: 1 b), 2 a), 3 c), 4 b), 5 a), 6 c), 7 b)+e)+c)=a) 8a) 9 a) y b) y 10a)
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Glosario

Asamblea: Reunión de personas para discutir determinadas cuestiones y 
decidir sobre ellas.

Asuntos públicos: Cuestiones que por sus efectos sobre la población son 
competencia del Estado, y que involucran a la sociedad en su conjunto. 

Atribuciones: Funciones que permiten a los orC realizar acciones para ex-
presar de manera organizada el interés general de su comunidad.

Ciudadanos: Mujeres y varones que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnen los requisitos constitucionales (haber cumplido 18 años y te-
ner un modo honesto de vivir)1 y poseen, además, la calidad de veci-
nos u originarios del distrito Federal.2 

Constitución: Ley fundamental de un Estado que establece en términos 
generales los derechos y libertades de los ciudadanos y la forma en 
que una sociedad se organiza políticamente. 

Democracia: Forma de gobierno en la que el poder máximo lo tienen los 
ciudadanos, y son ellos los que deciden quiénes deben ser sus gober-
nantes y representantes. En México la Constitución detalla que es un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo.

Derechos humanos: Prerrogativas que tiene toda persona, por el simple 
hecho de su condición humana. Comprenden la garantía de una vida 
digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posi-
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición. Estos derechos 
incluyen, entre otros, los siguientes: a la vida, la libertad, la salud, la 
educación, el desarrollo de la personalidad, el trabajo, la asociación y 

1 Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Véase Concepto y marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal,  
México, iedF (Temas de participación ciudadana en el distrito Federal, vol. 2), 2011.



60

la expresión de ideas, así como derechos sociales, económicos y políti-
cos, individuales y de grupo. deberán ser garantizados por el Estado. 
También forman parte de los principios de la participación ciudadana.

Espacio público: El área entendida como lo que está afuera, lo no privado, 
lo que es de uso general en la sociedad. Está formado por diversos 
aspectos, ya que en él se pueden tratar temas sociales, culturales, 
políticos y económicos. Es un lugar de relación y de identificación, de 
manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana 
y de expresión comunitaria. 

Estado o entidad federativa: En el régimen federal, porción de territorio 
cuyos habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos 
en ciertos asuntos a las decisiones del gobierno de todo el país.

Federalismo (federal, federativo): Acuerdo institucional que se distingue 
por la división de poderes entre un gobierno general y los gobiernos 
de los estados miembros, que tienen cierta área de atribuciones sobre 
las que pueden legislar en forma autónoma.

Gremio: Asociación corporativa de aquellos individuos que ejercen una 
misma profesión u oficio. Los gremios eran en la Edad Media el prin-
cipal medio de organización de la producción artesanal, y sus miem-
bros se dividían en maestros, oficiales y aprendices.

Habitante: Persona que vive en un lugar determinado. Para ser habitante no 
existe límite de edad, distinción de sexo, condición social o ninguna otra. 
La calidad de habitante tampoco es exclusiva de algún país o ciudad.

Igualdad: Condición esencial a las personas que implica considerar y tratar 
de la misma manera a todos los miembros de un grupo social. Recono-
cer la igualdad es aceptar que todas las personas tienen el mismo valor.

Participación ciudadana: derecho de los ciudadanos y habitantes del dis-
trito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en  
las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y actos de gobierno.3

Participación colectiva: Tipo de participación en la que ciudadanos y  
grupos de ciudadanos colaboran para abordar la problemática de un 
determinado territorio o población, con el propósito de encontrar las 
posibles soluciones y conseguir el bien común.

Nación: Comunidad humana o grupo de personas que comparten un ori-
gen semejante y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen 
una tradición común.

Vecino: Persona que ha ganado los derechos propios de formar parte de una 
comunidad por haber habitado en ella durante el tiempo determinado 
por la ley, que para el caso del distrito Federal es de más de seis meses.

3 Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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