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D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
IND E SO L— PR O G RA M A D E CA PAC I TAC I Ó N Y FO RTA L EC IMIE N TO INST I T U C I O N A L

( PR O G RA M A D E FO RTA L EC IMIE N TO INST I T U C I O N A L PA RA LA GE ST I Ó N SO C I A L MUNI C IPA L)
Busca incrementar la pro fesionalización y las capacidades administrativas y de gestión social de las autoridades y servidores públicos munic ipales en materia de desa r rol lo social, mediante pro yec tos de desa r rollo institucional municipal .

CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles: 
• Los municipios deberán presentar de-

bilidades en sus capacidades técnicas,
o p e rativas, organizacionales y de ges-
tión. Tendrán pre fe rencia los que se lo-
calicen dentro de las micro r re g i o n e s .

• Se dará pre fe rencia a los municip ios
que aporten recursos complementarios
a los fe d e rales y estatales, que podrán
ser hasta 2% del Fondo de Infra e s t r u c-
t u ra Social Municipal que establece la
Ley de Coordinación Fiscal, con objeto
de establecer un Pro g rama de Desa r ro-
llo Institucional Municipal.

• Los gobiernos estatales que mediante
p ro g ramas o pro yectos específicos bus-
q u e n los mismos objetivos de fo r t a l e-
cimiento institucional munic ipal y com-
plementen con sus recursos en la
misma pro p o rción que los fe d e ra l e s .

PR OMOCI Ó N Y DI FUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s :
Indesol, delegación de la Sedesol 
y gobierno estatal.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• Activ idades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

Pa ra la promoción del pro g rama, en los
p r i m e ros dos meses posteriores a la pu-
b licación de las reglas de operación, el
gobierno estatal y la delegación de la
Sedesol deben instalar o pro m o ver una
reunión del Subcomité de Desa r rollo Ins-
titucional Municipal del Coplade u org a-
nismo que designe el gobierno estatal
p a ra la  operación del pro g ra m a .

FIRM A DE UN A CUERDO
DE C OORDIN A CI Ó N
• Debe suscribirse un acuerdo de coordinación en-

t re el Coplade o dependencia designada en el es-
tado, Indesol, la delegación de la Sedesol y, en su
caso, los municipios.

• El acuerdo de coordinación contiene las bases ba-
jo las que deberá operar el pro g rama, así como las
aportaciones fe d e ral, estatal y, en su caso, munici-
pal conve n i d a s .

A SIGN A CI Ó N PRE SUPUE STA L
A L PR OGRA M A
El Subcomité de Desa r rollo Institucional Municipal
del Coplade u organismo que designe e l gobierno
estatal acuerda la asignación presupuestal en cada
e s t a d o .

S OL ICI T U D DE A POYO
Y PR OPUE STA S DE I N V ER SI Ó N
Las solicitudes de apoyo y propuestas de inve r s i ó n ,
e l a b o radas por el Coplade u organismo que designe
el gobierno estata l, el munic ipio o la instancia encar-
gada son enviadas a la delegación de la Sedesol. Po-
drán presentar o no mezcla de re c u r s o s .

RE A L I Z A CI Ó N
DEL PR OY E CTO
• El gobierno del estado aper-

t u ra una cuenta de cheques
p roductiva y mancomunada
(delegación de la Sedesol,
gobierno estatal y, en su caso,
los municip ios).

• El Indesol rad ica los re c u r s o s .
• Con base en e l acuerdo de

c o o rdinación establecido,  la
delegación de la Sedesol, el
Coplade u organismo que de-
signe el gobierno estatal y, en
su caso, los municipios son
re s p o n sables de la libera c i ó n
de recursos. 

• La aplicación de los re c u r s o s
puede realizarse por contra t o
o por administración dire c t a .

• Todos los recursos otorg a d o s
deben ser ejercidos a más tar-
dar e l últ imo día del año fiscal
c o r r i e n t e .

DICTA MI N A CI Ó N Y VA L I DA CI Ó N
DE S OL ICI T UDE S Y PR OPUE STA S
El Indesol valida y, en su caso, autoriza las pro p u e s-
tas de inversión con base en tres criterios:
• Que haya continuidad de acciones respecto a

años anteriore s .
• Que se incluyan los componentes básicos (técni-

cos, humanos y materiales) para e l des a r rollo de
capacidades de los munic ip ios.

• Que se promueva la concurrencia de los tres ór-
denes de gobierno.

En materia de ejerc ic io y comprobación del gasto, el
Coplade u organismo que designe e l gobierno es-
tatal valida la propuesta y la  envía a la  delegación de
la Sedesol para su apro b a c i ó n .

BENEFICIO S
Servicios y recursos económicos
Se apoya a pro yectos específicos enmarc a d o s
en los siguientes puntos: 
• Servic ios técnicos especializados de inve s t i-

gación, estudios, encuestas, asesoría, asis-
tencia técnica, cooperación internacional y de
o rganismos bilatera les y multilaterales que se
c o n venga con otros países y consultoría en
materia de desa r rollo institucional municipal.
Monto: un mínimo de $12 0 , 0 0 0 .

• Fortalecimiento, mantenimiento, operación y
expansión de la Red Nacional de Te l e a u l a s
p a ra la pro fesionalización de servidores públi-
cos en los tres órdenes de gobierno para el
d e sa r rollo social y la superación de pobre z a .
Monto:  $ 2 , 980,000 para fo r t a l e c i m i e n t o ,
mantenimiento, operación y expansión de la
Red Nacional de Te l e a u l a s. Pa ra pago de ser-
vicios técnicos especializados de fa c i l i t a d o re s
de teleaulas: $800,000. La distribución estatal
dependerá de las teleaulas en opera c i ó n .

• Capacitación y desa r rollo de servidores públi-
cos en los tres órdenes de gobierno para la
p ro fesionalización y fortalecimiento de la ges-
tión social municipal. 
Monto: un mínimo de $12 0 , 0 0 0 .

• Sistematización de experiencias exitosas de
modernización institucional para que puedan
re p roducirse o que detonen  pro yectos de de-
sa r rollo social que consideren la participación
de diversos actores de la sociedad civil en los
municipios, particularmente los que se coord i-
nen o asocien entre s í para la prestación de
servicios públicos o ejercicio de funciones.
Monto: $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 .

El monto fe d e ral asignado por estado en ningún
caso será mayor a $1,000,000.
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D E S C R I P C I Ó N
Este pro g rama impulsa la alianza entre gobierno y
sociedad civil mediante la corre s p o n sabilidad, el re s-
peto, la autonomía y la confianza, en beneficio de
los grupos de población más pobres y vulnera b l e s .
Apoya con recursos públicos pro yectos de alto im-
pacto en el ámbito del desa r rollo social, por medio
de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e insti-
t u c i o n e s legalmente constituidas, sin fines de luc ro
y que no realizan proselitismo político o re l i g i o s o .

Los recursos financieros pro p o rcionados para la
realización de los pro yectos complementan los re-
cursos financieros, materiales y humanos que las
p ropias organizaciones aportan; de ahí la idea de
c o i n versión y el sentido de corre s p o n sa b i l i d a d .

Los pro yectos deben basarse en alguna de las
siguientes ve r t i e n t e s :

• E c o n ó m i c a : actividades que promuevan em-
pleos, producción y comercial ización o que ge-
n e re n o t ro tipo de beneficios económicos para
fortalecer el patrimonio de los beneficiarios.

• S o c i a l : asistencia para el desa r rollo humano y
comunitario que contribuya a la creación de
capital social y a la promoción y defe n sa de los
d e rechos humanos, sociales, económicos y
c u l t u ra l e s .

• De capacitación: acciones que generen o
fortalezcan habilidades, conocimientos y valo-
res de participación ciudadana que contribu-
yan al crecimiento de capacidades personales
y comunitarias de los beneficiarios.

Promoción genera l
• Pro yectos de asistencia, promoción y desa r ro-

llo social que generen oportunidades e impul-
sen capacidades en la población objetivo de
este pro g ra m a .

• Los pro yectos deben ser aplicables en cual-
quier municipio y con cobertura local, re g i o n a l
o nacional.

PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL
• De fortalecimiento institucional: dirigidos a

m e j o rar las capacidades de servicio de los par-
ticipantes y la articulación entre diversos ac-
t o res sociales, para generar sinergias y mayor
impacto social, así como a fortalecer el Pro g ra-
ma de Coinversión Social. 

Este pro g rama opera con base en las siguientes
m o d a l i d a d e s :
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• Se considera n p ro yectos en las vertientes económica, social y de fo r t a-
lecimiento institucional. Adicionalmente, en las delegaciones estatales
de la Sedesol se incluye la vertiente de capacitación.

• Los pro yectos se presentan en la delegación del estado en que se re a-
licen, y en el Indesol si corresponden al Distrito Fe d e ra l .

• La operación del pro g rama está a cargo del Indesol en el Distrito Fe d e-
ral, y de las delegaciones de la Sedesol en los estados. 

Promoción específica
• Pro yectos de alto impacto social que re p resenten un modelo pro b a d o

que ofrezca alternativas eficaces de solución a las demandas de los
grupos sociales. Asimismo deben ser integrales y considerar la partici-
pación de diversos actores sociales.

• Los pro yectos deben ser aplicables en varios municipios y, pre fere n t e-
mente, en dos o más estados .

• Se incluyen pro yectos en las vertientes económica y social.

• Los pro yectos deben presentarse en el Indesol. 

• La operación de esta modalidad está a cargo del Indesol, que p u e d e
consultar con las delegaciones estatales de la Sedesol y con autori-
dades locales la pert inencia y oportunidad de las propuestas pre s e n-
tadas por las org a n i z a c i o n e s .

Promoción fo c a l i z a d a
• Pro yectos que impacten de manera e fectiva y coordinada en m u n i c i p i o s

l o c al izados dentro de las micro r re g i ones, mediante modelos de partici-
pación de diversos actores sociales. Se dirige también a p roye c t os en que
las OSC o instituciones coord i n a n esfuerzos con algunos de los pro g ra-
mas de superación de la pobreza de la Sedesol, en las zonas donde és-
tos opera n .

• El I n d e s o l participa, de manera enunciativa, mas no limitativa, en coor-
dinación con otros actores gubernamentales, OSC, fundaciones nacio-
nales o internacionales de cooperación y desa r rollo, y la iniciativa priva-
da, con el propósito de coadyuvar a la superación de la pobreza en
estas micro r re g i o n e s .



125

• Los pro yectos deben ser aplicables en munici-
pios de las micro r regiones. La lista de dichos
municipios puede consultarse en la página
electrónica de la Sedesol. Pueden considera r s e
p ro yectos localizados en zonas urbanas de po-
b reza extrema determinadas por la Sedesol.

• Se incluye n p ro yectos en las vertientes eco-
nómica y social.

• Los pro yectos deben presentarse en el Indesol.

• La operación de esta modalidad está a carg o
del Indesol, que puede consultar con las de-
legaciones estatales de la Sedesol, así como
con autoridades locales, la pertinencia y opor-
tunidad de las propuestas presentadas por las
o rg a n i z a c i o n e s .

La aportación gubernamental se integra con re-
cursos fe d e rales por medio del Indesol y re c u r s o s
estatales acordados con la Sedesol. No obstante
puede complementarse con otros fondos de go-
biernos estatales, municipales o de organismos na-
cionales, internacionales o multilaterales de coo-
p e ración y desa r rollo. Los montos del apoyo son:

Promoción genera l
El monto máximo de aportación gubernamental
por pro yecto es de $175,000 (ciento setenta y cin-
co mil pesos). Cuando los pro yectos se realizan en
municipios localizados en las micro r regiones, el
monto de aportación gubernamental puede ser de
hasta $250,000 (doscientos cincuenta mil pesos).

Los recursos aplicados con base en esta mo-
dalidad en los estados no podrán exceder 50 %
del total de recursos del pro g ra m a .

Promoción específica
El monto máximo de aportación fe d e ral por pro-
yecto es de $500,000 (quinientos mil pesos).

Promoción fo c a l i z a d a
El monto máximo de aportación fe d e ral por pro-
yecto es de $1,000,000 (un millón de pesos).

O B J E T I V O
I m p u l sar el desa r rol lo integral de grupos en si-
tuación de pobreza, vulnerabilidad social o am-
bas, que re q u i e ren respaldo para enfrentar de

mejor manera los retos y alcanzar niveles de vida
dignos, mediante el apoyo corre s p o n sable a pro-
yectos de alto impacto social efectuados por los
participantes. 

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Grupos o comunidades en condiciones de pobre-
za, vulnerabilidad social o ambas, con cara c t e-
rísticas específicas de limitación o marg i n a c i ó n ,
localizados pre fe rentemente en alguna de las mi-
c ro r regiones y en otras zonas prioritarias defini-
das por la Sedesol.
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R E Q U I S I T O S
Pueden participar OSC e instituciones que cum-
plan los siguientes re q u i s i t o s :

• Estar legalmente constituidas —su figura jurídi-
ca debe cumplir la normatividad del pro g ra m a — ,
sin fines de lucro como actividad primordial ni
actividades de proselitismo hacia partido políti-
co, sindicato o religión alguno.

• Tener capacidad de emitir recibos fiscales.

b reza, y fortalecer el tejido social por medio de
la participación y el desa r rollo comunitario.

• Definir el impacto social que se pretende al-
canzar en el corto y mediano plazos.

• A c reditar la participación directa y corre s p o n-
sable de los beneficiarios.

• Plantear congruencia entre el objetivo, las me-
tas, las acciones y el uso de los re c u r s o s .

• G a rantizar la aportación —coinversión— de las
OSC o de la institución participante. 

• Adjuntar padrón de beneficiarios directos, el
cual deberá contener los nombres y, en lo posi-
ble, la Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
o, en su caso, el Registro Fe d e ral de Contri-
b u yentes (RFC) de los beneficiarios. 

• Presentar pro yectos cuyas acciones estimulen
la participación equitativa de las mujeres y eviten
cualquier forma de discriminación o exclusión.

• E x p l i c a r c l a ramente el pro g rama de tra b a j o .

• Presentar un presupuesto preciso del pro yecto. 

• E x p l i c a r cómo se garantizará la continuidad del
impacto del pro yecto en el tiempo.

• E l a b o rar metas claras y cuantif icables, así co-
mo indicadores de resultados y de impacto.

• Definir el impacto ambiental y de sustentabili-
dad del pro ye c t o .

• Indicar beneficiarios dire c t o s .

• Pueden aprobarse pro yectos anteriormente apo-
yados por el pro g rama, cuando las delegacio-
nes estatales de la Sedesol y, en su caso, el In-
desol, los evalúen de manera fa vo rable. Dichos
p ro yectos también deben ser aprobados por las
comisiones dictaminadoras re s p e c t i v a s .

• Tener como objeto social la real ización de ac-
tividades de desa r rollo comunitario, educación
cívica, asistencia social,  servicios educativo s ,
d e sa r rollo sustentable, mejoramiento ambien-
tal, atención a la salud, promoción de dere c h o s
humanos e investigación para el desa r rollo so-
cial, entre otras similare s .

• Presentar pro yectos viables destinados a gene-
rar oportunidades y desa r rollar capacidades en
beneficio de los grupos o comunidades en con-
d i c i o n e s de pobreza extrema, vulnerabil idad so-
c i a l o ambas.

• Presentar completa la documentación necesa-
ria, que se especificará en la convocatoria re s-
pectiva. Los pro yectos no aprobados para una
modalidad no podrán presentarse para otra en
el presente año.

Quedan excluidas de participar aquellas OSC e
instituciones que:

• Tengan entre sus dire c t i vos, re p resentantes o
beneficiarios a funcionarios públicos con nive l
de mando medio y superior del Poder Ejecutivo
en cualesquiera de los tres órdenes de gobier-
no, así como a legisladores locales o fe d e ra l e s .

Los pro yectos que se propongan para ser finan-
ciados mediante el Pro g rama de Coinversión So-
cial deberán:

• Tener como objetivo reducir la pobreza extre-
ma, generar igualdad de oportunidades para
grupos más pobres y vulnerables, apoyar el
d e sa r rollo de capacidades de personas en po-
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D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
IND E SO L— PR O G RA M A D E CO IN V E RS I Ó N SO C I A L

Busca es tablecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para reducir la pobreza extrema, generar igualdad
de oportunidades para grupos vulnerables, apoyar el desa r rollo de capacidades, y pro m o ver la participación y el desa r rollo comunitarios.

CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, las OSC o las instituciones deberán:
• Estar legalmente constituidas, s in f ines de proselitismo polít ico o

religioso ni de lucro como actividad primord i a l .
• Tener a d ire c t i vos que no sean re p resentantes o beneficiarios de

funcionarios públicos con nive l de mando medio y superior del
Poder Ejecutivo en cualquier orden de gobierno, ni  a legisladore s .

• Emitir recibos fiscales.
• Tener como su objeto social la realización de actividades de desa-

r rollo comunitario, educación cívica, asistencia social, servicios edu-
c a t i vos, desa r rollo sustentable, mejoramiento ambiental, salud, dere-
chos humanos e investigación para el desa r rollo social, entre otro s .

• Presentar pro yectos viables que generen oportunidades y desa-
r rollen capacidades en beneficio de grupos o comunidades en po-
b reza, pobreza extrema o vulnerabilidad social.

• Presentar la documentación solicitada en la convocatoria re s p e c t i-
va (los pro yectos no aprobados para una modalidad no podrán ser
p resentados para otra en e l presente año).

• Haber cumplido con las obligaciones convenidas en anteriore s
participaciones en este pro g rama, y no tener i rregularidades ju-
rídicas con la Sedesol.

Pa ra ser elegibles, los pro yectos deberán:
• Tener como objetivos: reducir la  pobreza extrema, generar igual-

dad de oportunidades para grupos más pobres y vulnera b l e s ,
apoyar el desa r rollo de capacidades de personas en pobreza y
fortalecer la estructura social  por medio de la  participación y el
d e sa r rollo comunitarios.

• Definir el impacto a corto y mediano plazos.
• A c reditar participación directa y corre s p o n sable de los beneficiarios.
• Tener congruencia entre objetivos, metas, acciones y uso de re-

c u r s o s.
• Definir impacto ambiental y de sustentabilidad del pro ye c t o .
• G a rantizar la coinversión de OSC o insti tuciones.
• Indicar beneficiarios dire c t o s .
• Tener participación equitativa de mujeres, sin d iscriminación o

e x c l u s i ó n .
• Incluir pro g rama de tra b a j o .
• Presentar presupuesto del pro ye c t o .
• Señalar cómo se garantizará la continuidad del impacto del pro ye c t o .
• E l a b o rar metas c laras y cuantificables, e indicadores de re s u l t a d o s

e impacto.

Criterios para establecer prioridades de  pro ye c t o s :
• Que se localicen dentro de las micro r re g i o n e s .
• Que presenten un esquema de coinve r s i ó n .
• Que tengan impacto en dos o más entidades fe d e ra t i v a s .
• Que estén dirigidos a comunidades o grupos con población indígena.
• Que se coordinen o articulen con uno o más pro g ramas de gobierno.

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s : Indesol y la delegación de la  Sedesol.
I n fo r m a c i ó n : • C r i t e r i o s . • Actividades que se rea lizarán.   • R e s u l t a d o s .

S OL ICI T U D DE A POYO
Responsable: I n d e s o l .
1 . Puede ser por invitación di -

recta del Indesol a las org a n i-
zaciones de la sociedad civil
en cualquier modalidad del
p ro g ra m a .

2 . Participación en convo c a t o-
rias que emite el Indesol (dia-
rios e Internet) para cualquie-
ra de las tres modalidades del
p ro g ra m a .

Según la modal idad, los pro ye c-
tos se presentan en e l Indesol
( p romoción general , específica y
focalizada) o en la delegación de
la Sedesol (promoción gen e ra l ) .

R E A L I Z A CI Ó N DEL PR OY E CTO
• Se firma convenio de concertación o

semejante con los participantes. En
el Distrito Fe d e ral se hace con e l In-
desol, y con la de legación de la
Sedesol en cada estado.

• En el convenio se determina el monto
de recursos y la forma de su adjudica-
ción, según la convocatoria. La entre-
ga de recursos se hace a los re p re-
sentantes legales de los partic ipantes
a cambio de recibo. La Sedesol puede
c o n venir créditos-puente con org a n i s-
mos de cooperación y desa r rollo a so-
licitud de la(s) organización(es) par-
t i c i p a n t e ( s ) .

• La totalidad de los recursos debe uti-
lizarse a más tardar el últ imo día del
año fiscal en curso.

Responsable de operación 
por  modalidad:
• Promoción general: Indesol en el

Distrito Fe d e ral y en la  delegación de
la Sedesol en las entidades fe d e ra t i-
v a s .

• Promoción específica: Indesol y con-
sulta en la delegación de la Sedesol y
autoridades locales.

• Promoción focalizada: Indesol  y con-
sulta con la  delegación de la Sedesol
y autoridades locales.

E VA L U A CI Ó N Y
VA L I DA CI Ó N DE
PR OY E CTO S
• El Indesol efectúa una re v i s i ó n

inic ial de los pro yectos y envía
a comisiones d ictaminadora s
en los 31 estados del país
( p a ra promoción general) y en
el Distrito Fe d e ral (para pro-
moción específica, fo c a l i z a d a
y genera l) para la evaluación
de los pro yectos. Si existe
aportación de recursos es-
tatales, el Coplade o instancia
definida por cada gobierno
participa en el dictamen.

• El Indesol valida finalmente
los pro yectos en todas las ve r-
tientes y modalidades.

• Los fallos son inapelab les.

BENEF IC IO S
Servicios y recursos económicos
En cuatro vertientes y tres modalidades:
Ve r t i e n t e s :
• Económica: promoción de empleos, producción, comerc i a l i-

zación  u otro tipo de beneficio económico.
• Social : asistencia, promoción humana y desa r rol lo comuni-

tario p a ra la formación de capital social y para la pro m o c i ó n
y defe n sa de derechos humanos, sociales, económicos y
c u l t u ra l e s .

• Capacitación: generación o fortalecimiento de habilidades,
conocimientos y valores de participación ciudadana. 

• Forta lecimiento institucional: mejoramiento de capacidades
de serv icio, articulación entre actores sociales, y para fo r t a-
lecimiento del pro g ra m a .

M o d a l i d a d e s :
• Promoción general: pro yectos que generen oportunidades e

impulsen capacidades. Aplicables en cualquier municip io y
pueden tener cobertura local, regional o nacional. Pa ra todas
las ve r t i e n t e s .

• Promoción especí fica: pro yectos con alto impacto social con
un modelo probado, integra les y con la  participación de di-
versos actores socia les. Aplicables en varios municipios y
p re fe rentemente en dos o más entidades fe d e rativas. Pa ra
las vertientes económica y social.

• Promoción focalizada: pro yectos cuyo impacto sea efe c t i vo y
c o o rdinado con modelos de participación en micro r re g i o n e s .
También pro yectos en que las OSC o instituc iones coord i n a n
esfuerzos con otros pro g ramas de la Sedesol para la supe-
ración de la pobreza, y que inciden en municipios de las mi-
c ro r regiones donde éstos operan. Pa ra las vertientes eco-
nómica y social .

Montos máximos de apoyo por pro ye c t o :
Promoción general: $175,000. Si e l pro yecto corresponde a mi-
c ro r regiones, el monto es de $250,000. En todo caso no puede
ser mayor a 50% de los recursos del pro g ra m a .
Promoción específica: $50 0 , 0 0 0 .
Promoción focal izada: $1,000,000.

Po rcentajes de coinversión (por pro ye c t o ) :
PROMOC I Ó N GENERAL Y ESPEC Í FICA

Monto total % Gobierno (máx.) % Particular (mín.)
100 mil 7 5 % 2 5 %
10 0 - 2 50 mil 67 % 3 3 %
+ 250-400 mil 60 % 4 0 %
+ 400 mi l 50% 50 %

PROMOCI Ó N FOCAL IZADA
Monto total % Gobierno (máx.) % Particular (mín.)
100 mil 80 % 2 0 %
+ 10 0 - 2 50 mil 7 3 % 27 %
+ 250-400 mil 67 % 3 3 %
+ 400-550 mil 60 % 4 0 %
+ 550 mil 50 % 50 %

¿SE VA L I DA?

NO

S Í
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D E S C R I P C I Ó N
Este pro g rama es un  instrumento de la política social que busca encauzar
las capacidades y conocimientos colectivos hacia la planeación y re a l i z a c i ó n
de investigaciones y estudios sociales que contribuyan a elevar los nive l e s
de vida de la población que vive en condiciones de pobreza extre m a .

Se impulsa el desa r rollo de investigaciones en las siguientes modalidades:

• Establecimiento y realización de pro yectos de investigación orientados
a consolidar modelos, criterios e instrumentos de política social.

• Sistematización de la metodología de experiencias exitosas de pro g ra-
mas sociales.

• I n s t a u ración y aplicación de instrumentos para medir el impacto de pro-
g ramas y pro yectos de desa r rollo social.

• D e sa r rollo de estudios sociales: compara t i vos, de caso y testimoniales.

El apoyo fe d e ral para las investigaciones es de hasta $500,000 (quinientos
mil pesos) por pro yecto. Las instituciones u organizaciones deben consi-
d e rar una inversión mínima monetaria de 10% del costo total del pro ye c t o ;
sin embargo, cuando se trate de una aportación en especie, el máximo
aceptable es de 30 % .

Los apoyos se canalizan exclusivamente para los gastos generados por el
d e sa r rollo de la investigación y no podrán uti lizarse para cubrir gastos de
o pe ración de la institución u organización. Los pro yectos presentados no de-
ben tener como fin el desa r rollo de tesis pro fesionales o de grado académico.

O B J E T I V O
I m p u l sar una estrategia de colaboración para mejorar las políticas de desa-
r rollo social por medio de la promoción, ejecución y difusión de las inve s t i-
gaciones presentadas por instituciones académicas, consultoras, de inve s t i-
gación privadas y públicas, así como organizaciones de la sociedad civil,
con reconocida experiencia en el ámbito de la política social, que pro m u e-
van el mejoramiento de la calidad de vida de grupos específicos y poten-

PROGRA M A DE INVESTIGACI Ó N PA RA EL DESA RROL LO LOCA L
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cialmente vulnerables, comunidades en situación de pobreza extrema y
habitantes de las micro r regiones y otras zonas definidas por la Sedesol. 

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Con base en la realización de propuestas presentadas por las instituciones
académicas, de investigación, organizaciones de la sociedad civil o institu-
ciones públicas, los beneficiarios del pro g rama serán comunidades, grupos
específicos y potencialmente vulnerables, así como de exclusión social que
habitan en zonas de pobreza extrema o de alta marginación. 

R E Q U I S I T O S
Las instituciones u organizaciones que presenten pro yectos deben cumplir
los siguientes re q u i s i t o s :

• A c reditar la personalidad jurídica de la institución u organización part i-
c i p a n t e .

• C o m p robar su experiencia en materia e investigación en el desa r rollo social.
También el re s p o n sable de la investigación debe cumplir este re q u i s i t o .

• Pre c i sar y comprobar las características de su aportación (económica o
en especie) para el desa r rollo del pro ye c t o .

• E rogar los recursos fe d e rales del pro yecto de investigación durante el
año fiscal vigente.

• Definir el impacto social que se puede producir en el corto y mediano
plazos con la aplicación del pro ye c t o .

• Presentar un presupuesto adecuado para la realización del pro ye c t o .

• Que el pro yecto presentado promueva en lo posible la equidad entre los
g é n e ro s .

• Definir objetivos y metas claras, acordes con el Plan Nacional de Desa-
r rollo Social 2001-2006 y el Pro g rama Nacional de Desa r rollo Social
2 0 0 1 - 2 0 06, Superación de la Po b reza: Una Ta rea Contigo.

Los dire c t i vos y re p resentantes legales de las instituciones y org a n i z a c i o n e s
que presenten pro ye ctos no deben tener relación laboral con la Sedesol.

Se da prioridad a los pro yectos de investigación en cuyo desa r rollo con-
s i d e ren actividades de campo.
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CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, 
los pro yectos deberán:
• Ser presentados por instituciones académicas,

c o n s u l t o ras, de investigación privadas y públicas,
así como organizaciones de la sociedad civil.

Cumplir los siguientes re q u i s i t o s :
• A c reditar personalidad jurídica de la institución

u org a n i z a c i ó n .
• Que la institución, organización o inve s t i g a-

dor re s p o n sable compruebe experiencia en
materia de investigación en desa r rollo social.

• Pre c i sar y comprobar las características de
su aportación (económica o en especie) para
el desa r rollo del pro ye c t o .

• E rogar los recursos fe d e ra les destinados al
p ro yecto durante el año fiscal v igente.

• Definir el impacto socia l del pro yecto a corto
y mediano plazos.

• Presentar un presupuesto adecuado para
realizar el pro ye c t o .

• Pro m o ver la equidad de género .
• Que los objetivos y metas sean claros y acor-

des con el Plan Nacional de Desa r rollo 2001-
2 0 06 y con el Pro g rama Nacional de Desa-
r rollo Social 2001-2006 .

• Que los dire c t i vos y re p resentantes de las
instituciones y organizaciones que pre s e n t e n
p ro yectos no tengan re lación laboral con la
S e d e s o l .

• Tendrán prioridad los pro yectos de inve s t i-
gación que incluyan actividades de campo.

• Tendrán pre fe rencia las organizaciones o ins-
tituciones partic ipantes que aporten más de
10% del costo del pro yecto en efe c t i vo .

• C o i n versión mínima de 10% en efe c t i vo y má-
xima de 30% en especie por parte de institu-
ciones u organizaciones. Los rasgos específi-
cos de las aportaciones en especie apare c e n
en los lineamientos del pro g ra m a .

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e :
I n d e s o l .
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de se lección.
• Pro yectos de inve s t i g a c i ó n .
• R e s u l t a d o s .

S OL ICI T UD DE A POYO
• Las solicitudes de apoyo a los pro-

yectos de investigación se pre s e n-
tan ante el Indesol o para mayore s
i n formes se acude a la delegación
estatal de la Sedesol.

• La recepción de pro yectos se ini-
cia con la publicación de las re-
glas de operación y concluye al
fina lizar el primer semestre del
año. Si existe suficiencia pre s u-
puestal, se podrán recibir pro-
yectos en el segundo semest re
del año fiscal.

• Con la solicitud deben incluirse
los documentos detallados en los
lineamientos específicos que se
e n c u e n t ran en la página de Inter-
net del Indesol.

DICTA M IN A CI Ó N Y
A PR OB A CI Ó N DE PR OY E CTO S
• Una comisión dictaminadora, fo r-

mada por dos re p resentantes del
sector académico y uno de la Se-
desol, evalúa y dictamina los pro-
yectos presentados. El re s u l t a d o
de la dictaminación es inapelable.

• Las instituciones y org a n i z a c i o n e s
que presenten pro yectos y que
sean re g i s t rados podrán conocer
los resultados acordados por la
Comisión Dictaminadora en un
plazo máximo de cuarenta días há-
biles posteriores a su re g i s t ro .

RE A L I Z A CI Ó N DEL PR OY E CTO
Se firma convenio entre el Indesol y
las instituciones  académicas, con-
s u l t o ras y de investigación y las or-
ganizaciones de la sociedad civil.
Éstas reciben los recursos, y deben
mantener la documentación re s p e c-
tiva por cinco años y  entregar infor-
mes y productos establecidos en
los anexos técnicos del conve n i o .

BENEFICIO S
Recursos económicos
Se otorgan recursos económicos a los pro ye c t o s
de invest igación cuyo tema sea a lguno de los si-
guientes: 
• Diseño y aplicación de instrumentos para la

medición del impacto social de pro g ramas y
p ro yectos de desa r rollo socia l.

• Propuestas y planificación de políticas públicas
alternativas para mejorar las condiciones de vi-
da de la población indígena en zonas de alta
m a rg i n a c i ó n .

• Cambios en el perfil, activ idades y arreglos al
interior de las familias y comunidades como ac-
t o res corre s p o n sables de la política social.

• Opciones de mejoramiento de los mecanismos
de ejercicio del gasto social.

• Propuestas de superación de la pobreza urbana
por medio del desa r rollo de capacidades pro-
ductivas y opciones de financiamiento.

• Modelos y opciones de apoyo a iniciativas re-
gionales de infra e s t r u c t u ra social básica.

• Modelos y propuestas fe d e rales complemen-
tarias a las iniciativas de desa r rollo social de
gobiernos estatales.

• Propuestas complementarias y de consolida-
ción de iniciativas ciudadanas, migrantes y de
los tres órdenes de gobierno para la ejecución
de pro yectos dirig idos a población en pobre z a
e x t rema y zonas de alta migra c i ó n .

• I n t e rcomunalidad y asociacionismo municipal
en la resolución de problemas socia les.

• Opciones de pro fesionalización de autoridades
y servidores públicos municipales.

• Opciones al marco jurídico v igente para el ade-
cuado funcionamiento de las instancias locales
de desa r rollo social.

• I n t e r re lación entre gobierno y sociedad civ il
( c o r re s p o n sabilidad, autonomía, tra n s p a re n c i a
y rendición de cuentas).

• Sistematización de metodologías exitosas de
actuación de OSC.

• Implementación de Políticas públicas de equi-
dad de género .

• D e sa r rollo y aplicación de tecnologías alternati-
vas en estrategias de superación de pobre z a .

M o n t o : hasta $500,000 por pro ye c t o .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
IND E SO L— PR O G RA M A D E IN V E ST I G AC I Ó N PA RA E L DE S A RR O L LO LO CA L

Busca impulsar el desa r rollo de estudios e investigaciones de política social que ayuden a mejora r la calidad de vida de la población en pobreza extrema.  

FAVORA BL E

DICTA M EN

DE SFAVORA BL E
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Los pro g ramas del Instituto Nacional
Indigenista (I NI) tienen como objetivo
común pro c u rar el respeto, la valo-
ración y el bienestar de los pueblos in-
dígenas mediante un enfoque integra l ,
fe d e ralista y de corre s p o n sabilidad so-
cial que contribuya a lograr la equidad
social mediante la inversión en el capi-
tal de las familias indígenas, sobre to-
do las que viven en condiciones de
p o b reza, garantizando oportunidades
de ingreso permanentes y un entorno
fa vo rable para su desa r rollo, con re c o-
nocimiento y respetos a las dife re n c i a s
c u l t u rales y étnicas del país.

Las acciones del INI se dirigen a be-
neficiar particularmente a una pobla-
ción indígena de más de cinco millones,
distribuida en 24 entidades fe d e ra t i v a s ,
y a 9,376 organizaciones, mediante una
i n f ra e s t r u c t u ra de 24 delegaciones es-
tatales, 24 ra d i o d i f u s o ras indigenistas,
1 10 centros coord i n a d o res indigenis-
tas, 1,081 albergues escolares indíge-
nas, 29 centros regionales de info r m a-
ción y documentación y cuatro centro s
de video indígena.

Los pro g ramas del INI se orientan a
los más de 62 pueblos indígenas si-
tuados en los municipios y localidades
incluidos en las micro r regiones de alta

PROGRA M AS DEL INSTITUTO NACION A L INDIGENISTA (INI)
prioridad definidas por la Sedesol, y
en los 423 municipios indígenas ca-
talogados por el Conapo como de alta
y muy alta marginación, que tienen
30% o más de hablantes de lenguas
indígenas en pobreza extre m a .

Los pro g ramas operados por el INI

son los siguientes:

A L BERGUES 
ESC OLA RES IND Í GEN AS
D E S C R I P C I Ó N
Este pro g rama coordina apoyos y ac-
ciones con los sectores público, pri-
vado y social para fortalecer los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, así
como el desa r rollo integral de las ni-
ñas y los niños indígenas en pobre z a
e x t rema, mediante becas que les per-
mitan concluir su educación básica en
a l b e rgues escolare s .

De la misma manera coadyuva a
elevar los niveles nutricionales y de
salud, así como de alojamiento, re-
c reación, esparcimiento y fo r t a l e c i-
miento cultural para facilitar el desa-
r rollo integral de los becarios. Se
p ro m u e ve también la organización y
participación de los padres de fa m i l i a
en las actividades necesarias para el
eficaz funcionamiento del alberg u e .
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El INI a s e g u ra, dentro del pro g rama opera t i vo
anual, recursos para otorgar los siguientes apoyos:

• La Beca Albergue consiste en un apoyo ali-
mentario que incluye tres raciones al día du-
rante los 200 días hábiles del ciclo escolar; un
p re-domingo semanal; un paquete de pro d u c-
tos de aseo personal al mes y material escolar
una vez al año.

• Adquisición de otros materiales e insumos para
que el becario reciba una mejor atención du-
rante su permanencia en el alberg u e .

Los recursos del pro g rama por ningún motivo
pueden ser utilizados para fines ajenos al benefi-
cio directo de los becarios.

O B J E T I V O
Apoyar a niñas y niños indígenas en pobreza ex-
t rema para que ingresen y concluyan su educa-
ción básica, pro p o rcionándoles hospedaje y ali-
mentación, así como atención a la salud y apoyos
p a ra realizar actividades extra e s c o l a res que les fa-
ciliten un sano desa r rollo físico y mental, desde la
perspectiva cultural de su etnia, y promoviendo la

o rganización y participación activa de los padre s
de familia y la comunidad en genera l .

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Son sujetos de atención niñas y niños indígenas
en pobreza extrema inscritos en una escuela es-
tatal en el Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo (Conafe ) .

R E Q U I S I T O S
• Tener de 6 a 14 años.

• Pertenecer a una familia indígena. 

• Ser originario de una comunidad indígena pre-
fe rentemente sin servicios de educación básica
c o m p l e t a .

• Estar inscrito en una escuela estatal de nive l
básico o en el Conafe .

• Presentar boleta de calificaciones apro b a t o r i a s
del ciclo escolar inmediato anterior.

• Presentar la solicitud correspondiente al Comi-
té de Otorgamiento de Becas.

Se dará prioridad a niñas y niños indígenas que
c a rezcan de padre, de madre o de ambos. 

Con base en un diagnóstico de las condiciones
físicas del inmueble y su equipamiento, las delega-
c i ones estatales del INI y los centros coord i n a d o-
res indigenistas proponen los albergues escolare s
que re q u i e ren mantenimiento y equipamiento pa-
ra su óptima opera c i ó n .
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CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser niñas o niños indígenas de seis a

14 años de edad.
• Pertenecer  a una fami lia indígena en

p o b reza extre m a .
• Ser originarios de una comunidad indí-

gena sin servicios de educación básica
c o m p l e t o s .

• Hablar una lengua indígena.
• Estar inscritos en una escuela primar ia

estatal o en el Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe ) .

• Presentar boleta de calificaciones apro-
b a t o r i a s del ciclo escolar inmediato an-
t e r i o r.

• Presentar solicitud ante e l Comité de
O t o rgamiento de Becas.

Se dará prioridad a niñas y niños en po-
b reza extrema que carezcan de padre, de
m a d re o de ambos.

Si las familias beneficiarias del Pro g ra m a
Oportunidades (antes Pro g re sa) tienen
niños que acuden a los albergues del IN I,
deberán decid ir entre recib ir  el beneficio
de uno o de otro  pro g rama. Si la fa m i l i a
decide recibir el apoyo del Pro g ra m a
Oportunidades, el IN I dejará de otorgar el
apoyo a partir  del primer apoyo moneta-
rio recibido del Pro g rama Oportunidades.

PR OMOCI Ó N Y DIF USI Ó N
R e s p o n s a b l e : IN I.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

S OL I CI T U D DE A POYO
Los intere sados deben pre s e n t a r
su solicitud antes del inicio del ci-
clo escolar ante los centros coord i-
n a d o res indigenistas o en los al-
b e rgues del IN I, y deben manife s t a r
que no reciben apoyos de otro s
p ro g ramas fe d e ra l e s .

SEL E C CI Ó N DE BE C A RIO S
El Comité de Otorgamiento de Be-
cas (COB) selecciona los becarios.
Está integrado por un re p re s e n-
tante de la autoridad educativa es-
tatal, un re p resentante del IN I, el
j e fe del albergue, e l Comité de
Apoyo de Pa d res de Familia y la
a utoridad local, tradicional o amb a s .

RE A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S
• Las delegaciones estatales concentran las

listas de beneficiarios y las envían a las
ofic inas centrales del INI p a ra su revis ión y
el envío de recursos. 

• Solo se reciben los beneficios del pro g ra-
ma si los becarios se encuentran inscritos
en el padrón de beneficiarios.

• Las altas y bajas del Pro g rama se re p o r t a n
a las oficinas centrales del IN I. 

• El albergue deberá funcionar con la parti-
c ipación de grupos de trabajo de becarios
y un comité de apoyo de padres de fa m i l i a
electo por la asamblea comunitaria a l inicio
de cada ciclo escolar.

BEN EFICIOS
Recursos económicos
Se otorgan becas que consisten en: 
• Apoyo a limentario (tres raciones al día du-

rante todo el c iclo escolar).
• Un pre-domingo por semana.
• Un paquete de productos de aseo perso-

nal por mes y materia l escolar  cada año.
• Se otorgan otros materiales e insumos para

que el becario reciba una mejor atención.
M o n t o s :
El monto de la beca por estudiante es de
$ 4 , 078 por niña(o) durante el ciclo escolar.

Condiciones de entrega del  beneficio:
Los recursos no pueden ser utilizados para
o b j e t i vos ajenos a la atención de los becarios. 
El becario dejará de recib ir el apoyo en los ca-
sos siguientes:
• Si contrae una enfermedad que lo inca-

pacite y le  impida asistir al albergue por
más de un mes.

• Si migra tempora l m e n t e .
• Si deja de asistir en forma injustificada por

más de dos semanas.
• Si tiene beca del Pro g rama Oportunidades.

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E AL BE R G UE S ESCO LA RE S IND Í G E N A S

O f rece hospedaje, alimentación, atenc ión médica y  apoyos a niñas y niños indígenas en pobreza extrema para que ingresen y concluyan su educación básica.

PA DR Ó N DE
BENEFICI A RIO S

SEL E C CI Ó N

FAVORA BL E

DE SFAVOR A BL E



ATENCIÓN A PRODUCTORES
AGR Í C OLAS DE BAJOS INGRESOS
PEN Í NSULA DE YUCATÁN (FIDA)
D E S C R I P C I Ó N
Este pro yecto busca mejorar el ingreso y las con-
diciones de vida de las comunidades mayas, me-
diante mecanismos que fa vo rezcan una distribu-
ción equitativa de los beneficios del pro ye c t o ,
c o n s i d e rando conceptos de género y edad. Lo s
recursos del pro yecto se orientan a las acciones
s i g u i e n t e s :
a ) Financiamiento a inversiones: a pro yectos pro-

d u c t i vos; para asistencia técnica, formulación de
p ro yectos y estudios de pre i n versión; y para fo r-
talecimiento institucional de fondos re g i o n a l e s .

b ) Promoción de la demanda de servicios: pro m o-
ción directa de procesos org a n i z a t i vos en las
comunidades indígenas y fondos re g i o n a l e s ;
a l b e rgues escolares (apoyo para re h a b i l i t a c i ó n
e instalación de parcelas demostrativas); co-
municación y difusión.

c ) Servicios para el desa r rollo tecnológico: cap a-
citación; estudios técnicos específicos; y con-
sultorías especializadas.

O B J E T I V O
Beneficiar a las comunidades indígenas mayas en
situación de pobreza extrema, así como fo r t a l e c e r
los procesos org a n i z a t i vos y pro d u c t i vos de los
grupos indígenas de la península de Yu c a t á n .

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Familias mayas ubicadas en la península de Yu-
catán y en condiciones de pobreza extrema. El uni-
ve r s o que se atenderá durante la realización del
p ro yecto consta de diez mil familias org a n i z a d a s
en grupos y asociadas en los 13 fondos re g i o n a l e s
que operan en la península de Yucatán, de los cua-
l e s cinco se localizan en el estado de Campeche,
t res en Quintana Roo y cinco en Yu c a t á n .

R E Q U I S I T O S
De la población objetivo :
• Ser residentes en el área del pro ye c t o .

• Ser pro d u c t o res en pobreza extre m a .

• Pertenecer a hogares indígenas.

• Tener unidades de producción del orden de
cinco hectáre a s .

• Tener arraigo co m p robado en la comunidad.

• Dedicarse a actividades productivas viables.
De las organizaciones indígenas:
• Localizarse en comunidades de regiones prio-

ritarias de atención inmediata, así como en las
m i c ro r regiones definidas por la Sedesol y áre a s
que determine el IN I.

• Ser miembro de alguno de los 13 Fondos Re-
gionales beneficiados por el pro ye c t o .

• Solicitar su ingreso al padrón de org a n i z a c i o-
nes de los fondos re g i o n a l e s .

• Pa ra los pro yectos org a n i z a t i vos y de capaci-
tación, todo grupo será identificado por el INI y
el fondo correspondiente, de acuerdo con su
c o b e r t u ra de atención y en cumplimiento con
los objetivos del pro ye c t o .

• Tener el aval comunitario.
De los pro yectos pro d u c t i vo s :
• D e m o s t rar su viabilidad técnica, económica,

social y sustentabilidad ambiental,  de acuerd o
con las posibilidades potenciales de la región y
de los grupos u organizaciones, mediante ex-
pediente técnico.

• Te n e r dictamen de validación emitido por la Co-
m i s i ó n de Evaluación del Fondo Regional.

• G a rantizar la disponibil idad de los recursos bá-
sicos para la realización del pro ye c t o .

• Los beneficiarios deberán aportar como míni-
mo 25% del costo total del pro ye c t o .

• Toda propuesta de pro yecto de un grupo comu-
nitario será sometida a consideración y apro-
bación de la Asamblea General del Fondo Re-
g i o n a l .

• La prioridad e identificación de toda pro p u e s t a
de pro yecto pro d u c t i vo serán establecidas por
la comunidad con apoyo de los fondos re g i o-
nales y del INI.

• A s e g u rar que 40% del número de beneficia-
rios del pro yecto pro d u c t i vo sean mujere s .
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CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser residentes en el área del pro ye c t o .
• Ser pro d u c t o res en pobreza extre m a .
• Pertenecer a hogares indígenas.
• Tener  unidades de producción del  ord e n

de cinco hectáre a s .
• Tener arraigo comprobado en la comunidad.
• Dedicarse a actividades productivas v ia-

b l e s .

Pa ra ser elegibles, 
las organizaciones indígenas deberán:
• Localizarse en comunidades de re g i o n e s

priorit arias de atención inmediata,  en las
m i c ro r regiones y en las que determine el INI.

• Ser miembros de alguno de los 13 fo n d o s
regionales beneficiarios del pro yecto, de
los cuales cinco se localizan en Campeche,
t res en Quintana Roo y cinco en Yu c a t á n .

• Solicitar su ingreso al padrón de org a n i z a-
ciones de los Fondos Regionales.

• Pa ra los pro yectos org a n i z a t i vos y de capa-
ci tación, todol grupo u organización de-
berá ser identificado por el I N I y el fo n d o
regional correspondiente, según su cober-
t u ra de atención, y en cumplimiento con
los objetivos del pro ye c t o .

• Tener e l aval comunitario.

Pa ra ser elegibles, 
los pro yectos pro d u c t i vos deberán:
• D e m o s t rar su v iabilidad técnica, económi-

ca,  social y de sustentab ilidad ambiental.
• Tener e l dictamen de validación por parte

de la Comisión de Evaluación del  Fo n d o
R e g i o n a l .

• G a rantizar la d isponibilidad de recursos bá-
s i c o s n e c e sarios para realizar e l pro ye c t o .

• Ser sometidos a consideración y apro-
bación de la Asamblea General de Delega-
dos del Fondo Regional.

• Establecer la prioridad e ident ificación de
toda propuesta o serán establecidas por la
comunidad con apoyo de los fondos re-
gionales y del IN I.

• A s e g u rar que el número de beneficiar ias
sea en lo posible 40%.

• Los beneficiarios deberán aportar como míni-
mo 25% del costo total del pro yecto pro d u c t i vo .

S OL IC I T UD DE A P OYO
PA RA LA S A C CION E S
DEL F IN A NC I A MIEN TO DEL
PR OY E CTO P R ODUCT I VO
Las propuestas de pro yectos de los
grupos, comunidades u org a n i z a-
ciones que integran el fondo re g i o-
nal se presentan ante el Consejo
D i re c t i vo del Fo n d o .

DICTA MEN T É CNIC O
Y A PR OB A CI Ó N DE
PR OY E CTO S
• El  Consejo Dire c t i vo del Fo n d o

Regional y el INI e l a b o ran el dic-
tamen técnico de la viabilidad de
los pro yectos que se financiarán.

• Si el dictamen es aprobatorio,  se
i n forma a la Asamblea de Dele-
gados del Fondo Regional, y és-
ta aprueba e l financiamiento de
p ro ye c t o s .

RE A L I Z A CI Ó N DE PR OY E CTO S
• Se firman convenios de concertación y tra n s fe rencia de recursos con los fondos re g i o n a l e s

p a ra el envío de re c u r s o s .
• El Consejo Dire c t i vo del Fondo Regional firma Convenios específicos de tra n s fe rencia de re-

cursos por cada pro yecto aprobado y se formalizan los compro m i s o s .
• Del total de beneficiarios que reciben apoyo, a l menos 50% deberán ser grupos que no

hayan trabajado anteriormente con los fondos re g i o n a l e s .
• La ejecución, supervisión y seguimiento de acciones del pro yecto es re s p o n sabilidad del IN I.
• La Contraloría Socia l de los Fondos Regionales es re s p o n sable de la v igilancia en e l desa r ro-

llo de los pro yectos. 
• Los apoyos aprobados para los pro yectos pro d u c t i vos serán re c u p e rables en su totalidad en

fa vor del fondo regional correspondiente. 

BENEFIC IO S
Recursos económicos
• Se otorga financiamiento a pro yectos pro d u c t i vo s ,

asistencia técnica y formulación de pro yectos. El fi-
nanciamiento incluye apoyo para estudios previos a
la inversión y capacitación.

• Se apoyan acciones de promoción directa y de comu-
nicación y difusión para pro m o ver procesos org a n i z a-
t i vos de los beneficiarios.

• Se otorgan apoyos para capacitac ión, estudios técni-
cos, consultorías y gastos del Consejo Asesor en
Tecnología que permitan e l incremento de la pro d u c-
ción y la productividad, la incorporación de tecno-
logías tradicionales y modernas de impacto, así como
la formación de dirigentes, re p resentantes comuni-
tarios y consejos dire c t i vos de los fondos re g i o n a l e s .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E AT E N C I Ó N A PR O D U C TO RE S AG R Í CO LA S D E BAJ O S IN G RE SO S- PE N Í NS ULA D E YU CAT Á N ( FIDA )

Busca mejorar el ingreso y las condiciones de vida de las comunidades indígenas mayas en pobreza extrema, y fortalecer las formas de organización y producción de los grupos indígenas de la península de Yu c a t á n .

DICTA MEN

FAVORA BL E

DE SFAVORA BL E
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DESA RROL LO EC ON Ó MICO  
PRODUCTIVO
Este pro g rama destina recursos fe d e rales para
apoyar a comunidades, grupos y org a n i z a c i o n e s
de pro d u c t o res indígenas constituidos en fo n d o s
regionales, con el fin de financiar pro yectos pro-
d u c t i vos y pro m o ver el desa r rollo local y re g i o n a l
sustentable mediante su capitalización pro g re s i v a .
Se otorga apoyo económico para poner en mar-
cha pro yectos que sean técnica, ambiental y so-
cialmente viables.

En este pro g rama se incluyen los siguientes
p ro yectos: 

• Fondos Regionales para el Desa r rollo de los

Pueblos Indígenas (incluye el Pro g rama de
Atención a Comunidades Indígenas en el Esta-
do de Chiapas). 

• A g ro e c o l o g í a .

• Fideicomiso Internacional de Desa r rollo Agrí-
cola (FIDA) .

F O N D O S  R E G I O N A L E S  
D E S C R I P C I Ó N
Mediante este pro yecto se ofrece apoyo finan-
c i e ro y técnico a pro yectos pro d u c t i vos re c u p e ra-
bles que demuestren, mediante expediente técni-
co, ser viables para que los pueblos indígenas
i n c rementen su infra e s t r u c t u ra productiva y su ca-

pital de trabajo, y que fortalezcan sus procesos de
o rganización y consoliden mecanismos financie-
ros de carácter social. Asimismo se establecen
mecanismos que fa vo recen una distribución equi-
tativa de los beneficios de los pro yectos, consi-
d e rando en su operación conceptos de género .
Se otorgan recursos financieros fiscales para la
c reación o incremento del capital de los fo n d o s
regionales, con el fin de que éstos otorguen apoyo
f i n a n c i e ro a pro yectos pro d u c t i vos y para asisten-
cia técnica y capacitación.

Los recursos se asignan para la creación de fo n-
dos regionales y para la realización de pro ye c t o s
p ro d u c t i vo s .

En los fondos regionales los recursos se asig-
nan en las pro p o rciones siguientes:

• Pa ra la consolidación o reactivación de fo n d o s ,
70% del monto autorizado se destinará para
m i e m b ros de los fondos que no hayan re c i b i d o
beneficios anteriormente, y 30% para la con-
tinuidad de pro yectos que hayan cumplido sus
c o m p romisos pre v i o s .

• Pa ra los pro yectos de mujeres, los fondos de-
berán destinar 30% como mínimo. El porc e n t a-
je puede aumentar previa autorización de la
A samblea General de Delegados del Fo n d o .

• Se otorga una cantidad inicial (piso) a cada
fondo, cuyo monto es igual al total asignado en
el año anterior mult iplicado por el porc e n t a j e
p romedio ponderado de re c u p e ración de los
dos años anteriore s .

• Se asigna hasta 7% para capacitación y asis-
tencia técnica de los pro yectos de los fo n d o s .
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CR I T ERIO S D E SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser grupos indígenas, asociados en comunidades,

ej idos u organiza ciones  soci ales legalm ente cons-
t ituidas o en proceso de estarlo, integrantes  de los
fondos regionales local izados en  las reg ione s d e
atención inmedi ata y priorita ri a, en las micro r re-
g i o n e s y en las localidades que determine el INI c o n
base en los índices de marginación del Conapo.

• S er indígenas  mujeres y hombres en pobreza ex-
t rema que demuestren ded icarse a  alguna a ctivi-
dad producti va y que tengan arraigo en l a comu-
nidad o ej ido. Este universo se defi ne con base en
el di agnóst ico que efectúa n el IN I y el fondo re-
gional corre s p o n d i e n t e .

• O rganizaciones, comunidades, ej idos o grupos de
p ro d u c t o res que tengan un mínimo de ocho socios
y la aprobación de sus asambleas com unitarias
p a ra ser parte de un fondo re g i o n a l .

• En el caso del  Pro g rama  de Atención a Comunida-
des  Indígenas, la unidad de atención la forman los
fondos regionales creados sólo en Chi apas.

Pa ra ser elegibles, 
los fondos regionales deberán:
• Estar incluidos  en el c atálogo de fondos re g i o n a-

les del INI,  o consti tui rse en fondos regionales por
a c u e rdo de la Asamblea General de Delegados del
Fondo y el I NI.

• Haber re c u p e rado (devuel to) en el año anteri or
m ontos superiores o iguales a su promedio históri-
co ponderado, y haber cumplido las reglas de ope-
ración y los l ineamientos del pro g rama en la re a l i-
z a c ión de  los pro yectos. Si los fondos re g i o n a l e s
incumplen e l cr iter io de re c u p e rac ión, el  I NI h a r á
una evaluación para determinar su elegibil idad.

• Contar con li neamientos de operaci ón y re c u p e ra-
c ión de fina nciamie ntos en su re glamento i nterno
q ue garanticen la su stentabi lidad financiera del
fo n d o .

Pa ra ser elegibles, los pro yectos deberán:
• D e m o s t rar  su viabilidad técnica, económica, social

y de sus tentabil idad ambiental.
• Presentar sol icitud de apoyo.
• Presentar el dictamen de val ida ción de la comisión

técnica del fondo regional re s p e c t i vo y del  I NI.  Se-
gún el pro yecto, mos trar el d ictamen de viabil ida d
de la dependencia com petente que deba em itirlo .

• G a rantizar  la disponibi l idad de recursos bási cos
como infra e s t r u c t u ra, t ierras, predios, recursos na-
t u ra l e s y conocimiento de la actividad o esta r di s-
puesto a recibir capacitación.

• Incluir objetivos y metas en el expediente té cnico
de los pro yectos  aprobados por el fondo re g i o n a l .

• Tener l a aprobación de la a samblea general de de-
l egados del fondo regional corre s p o n d i e n t e .

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e : IN I. 
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

CRE A CI Ó N DEL
FON DO RE GION A L
• El INI c o n voca a las  comunida-

des y organizaciones de pro d u c-
t o re s que no han sido  a tendidas
p a ra que nombren un re p re s e n-
tante ante l a asa mblea de dele-
gados del  fo n d o .

• El fondo  debe constitu ir,  antes
de su apertura, con un c onsejo
d i re c t i vo y una contraloría social .

• El fondo debe constituirse legal-
m e n t e o, en su caso, cada org a-
nizac ión benefic iada que fo r m e
parte del fondo debe estar cons-
t i t u i d a l e g a l m e n t e .

DI A GN Ó ST IC O ,  E VA L U A CI Ó N
E I N T E GRA CI Ó N DE
DEM A N DA
El Consejo Dire c t i vo del Fondo Regional
e fectúa el d iagnósti co, y la evaluación e
i n t e g ración de la dema nda de f inan-
c i a m i e n t o .

RE A L I Z A CI Ó N DE PR OGRA M A CI Ó N
• Los padrones de benefici arios del  año

a n t e r i o r, e laborados por el Consejo Di-
re c t i vo del Fon do Regional, se envían a
las unida des operat ivas  del I NI, junto
con los re g i s t ros de cumplimiento de
pagos de f inanci amiento a pro yectos y
los informes contables y opera t i vo s .

• Se  firman convenios de concertación y
t ra n s fe rencia de recursos entre los fo n-
dos regionales y  el I NI p a ra  el e nvío de
re c u r s o s .

• El Consejo Dire c t i vo del Fondo Regional
f irma c onvenios específ icos de  tra n s-
fe rencia de recursos por cada pro ye c t o
a p robado y se form alizan compro m i s o s .

• Los recursos f iscales enviados a l os
fondos regionales  deberán ser maneja-
dos en cuenta s bancarias mancomu-
nadas del INI y  del Consejo Dire c t i vo .

• Hasta el momento de la entre g a - re c e p-
ción de l os pro yectos, el INI es corre s-
p o n s able con el fondo regional del de-
sa r rol lo de los pro ye c t o s .

• El I NI e fectúa un pro g rama permanente
de  supervisión de los  pro yec tos y/o
fo n d o s .

• Los fondos regionales  de Chiapas re a-
l izarán informes trimestrales, que debe-
rán enviarse a  la Sedesol.

DICTA MEN T É CNIC O Y
A PR OB A CI Ó N DE PR OY E CTO S
• El Consejo Dire c t i vo del  Fondo Regio-

nal y el IN I elaboran el dictam en téc-
nico de l a viabi li dad de los pro ye c t o s
que se  financiarán.

• Si el dictamen es aprobatorio, se info r-
ma a la Asamblea de Delegados, quien
aprueba el financiamiento de pro ye c t o s .

BENEFIC IO S
Recursos económicos
Se otorgan recursos económicos para la creación de Fondos Re-
gionales y la real ización de pro yectos pro d u c t i vos agr ícolas, pe-
cuarios, pesqueros, fo restales, agroindustriales , artesana les, de
servi cios y  de comerc i a l i z a c i ó n .
Orientación y distribución de re c u r s o s :
Fondos re g i o n a l e s :
• Pa ra la consolidación o react ivación de fondos, del monto auto-

riza do se destinará 70% para miembro s de los fondos que no
hayan recibido benefic ios anteriormente, y 30% para l a conti -
nuidad de pro yectos que hayan c umplido sus compro m i s o s .

• En el caso de pro yectos de mujeres, los fondos deberán dest i-
nar 30% como mínimo. El porcentaje puede aumentar pre v i a
autorización de la Asamblea General de Delegados del Fo n d o .

• Se otorga una c antidad inicial (piso) a cada fondo, cuyo monto
es igual al  total asignado en el  año anterior  multip licado por el
p o rc e ntaje prome dio ponderado de re c u p e raci ón de los dos
años anteriore s .

• Se asigna ha sta 7% para capacitación y asistencia técnic a de
los  pro yectos de los fo n d o s .

• El resto del presupuesto se asigna como sigue:
• Montos iguales o ma yores a los del  año anter ior cuando los

fondos  muestren suste ntabi l idad f inanciera con altas  tasa s
de re c up e raci ón, manejo ef ici ente  d e recursos , e impul so a
p ro yectos  via b l e s .

• Hasta 10% para fondos con de sempeño def icien te  y que se
c o m p rometan a re s o l ver sus deficiencias.

• Hasta $1,500,000 pa ra fondos de nueva cre a c i ó n .

Pro ye c t o s :
El monto máximo por pro yecto u organización es de 20% del pre-
supuesto anual del fondo. Has ta 10% para organizacio nes que ten-
gan otros pro yectos con recursos del fondo, sólo si la Asa m b l e a
G e n e ral de Delegados del Fondo lo aprueba y si está al corriente en
sus re c u p e ra c i o n e s .
Montos y plazos de re c u p e ración máximos por pro ye c t o :

PLAZO DE
PROY E CTO MON TO APOYO RE CUPERA CI Ó N

POR SOCIO ( A Ñ OS )

A g r í c o l a $ 80 , 50 0 $ 920  2
Pe c u a r i o $ 1 10 , 4 0 0 $ 3 , 2 2 0 4
Pe s q u e ro $ 12 1 , 90 0 $ 2 , 30 0 3
Fo re s t a l $ 14 6 , 0 50 $ 690 10
A g ro i n d u s t r i a l $ 1 16 , 1 50 $ 1 , 1 50 2
A r t e sa n a l $ 59 , 80 0 $ 1 , 4 37.50 2
S e r v i c i o s $ 127, 6 50 $ 4 0 2 .50 3
C o m e rc i a l $ 2 12 , 2 0 0 $ 57 5 2

• Si los montos y apoyos son superiores, deberán ser  apro b a d o s
por la asamblea del fo n d o .

• Pa ra pro yectos de acopio y comercialización de miel,  p imienta,
vai nil la,  café u otros, se podrá asignar más de 20% del pre s u-
puesto anual del fondo si lo aprueba la asamblea de delegados.

• En todos los casos, la organización beneficia da deberá aportar
25% como mínimo del costo del  pro yecto, en efe c t i vo, mano de
o b ra o en especie.

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E DE S A RR O L LO ECO N Ó MI CO PR O D U C T I VO ( FO ND O S REG I O N A L E S)

Apoya a comunidades, grupos y organizaciones de pro d u c t o res indígenas  que formen parte de fondos regionales, mediante los cuales se da financiamiento para pro yectos pro d u c t i vo s .

DICTA MEN

DE SFAVORA BL E

PA DR Ó N DE
BENEF IC I A RIO S
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• El resto del presupuesto se asigna como sigue:

• Montos compensatorios iguales o mayores a
los del año anterior cuando los fondos mues-
t ren sustentabilidad financiera con altas tasa s
de re c u p e ración, manejo eficiente de re c u r-
sos e impulso a pro yectos viables.

• Hasta 10% para fondos con desempeño defi-
ciente y que se comprometan a re s o l ver sus
d e f i c i e n c i a s .

• Hasta $1,500,000 (un millón quinientos mil pe-
sos) para fondos de nueva cre a c i ó n .

El monto máximo por pro yecto u organización es
de 20% del presupuesto anual del fondo. Se desti-
na hasta 10% para organizaciones que tengan
o t ros pro yectos con recursos del fondo, sólo si la
A samblea General de Delegados del Fondo Re-
gional lo aprueba y si está al corriente en sus re-
c u p e ra c i o n e s .

Montos y plazos máximos por pro ye c t o
PLAZO DE

PROY EC TO MON TO APOYO RECUPE -
POR SOCIO RA CI Ó N

( A Ñ OS )

A g r í c o l a $ 80 , 50 0 $ 920  2

Pe c u a r i o $ 1 10 , 4 0 0 $ 3 , 2 2 0 4

Pe s q u e ro $ 12 1 , 90 0 $ 2 , 30 0 3

Fo re s t a l $ 14 6 , 0 50 $ 690 10

A g ro i n d u s t r i a l $ 1 16 , 1 50 $ 1 , 1 50 2

A r t e sa n a l $ 59 , 80 0 $ 1 , 4 37.50 2

S e r v i c i o s $ 127, 6 50 $ 4 0 2 .50 3

C o m e rc i a l $ 2 12 , 2 0 0 $ 57 5 2

O B J E T I V O
O f recer apoyo económico a los pueblos indígenas
en pobreza extrema para la realización de pro ye c-
tos pro d u c t i vos viables, derivados de la partici-
pación social y que contribuyan al mejora m i e n t o
de sus condiciones de empleo, ingreso y bienes-
tar social.

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Los pueblos, comunidades indígenas en pobre z a
e x t rema y sus miembros, constituidos legalmente
en organizaciones agrarias, sociales, económicas
o productivas, integrantes de los fondos re g i o-
nales situados en las localidades y municipios in-
cluidos en las regiones de atención inmediata y
prioritaria, micro r regiones determinadas por la
Sedesol y aquellas que el INI determine. 

R E Q U I S I T O S
De los fondos re g i o n a l e s :
• Estar incluidos en el catálogo de fondos re g i o-

nales del IN I.

• Haber cumplido con las reglas de operación en
e j e rcicios anteriore s .

• Tener un sistema de seguimiento y control con-
t a b l e.

• Evitar la generación de impactos negativos en
el ambiente con los pro yectos que se financien.

• Haber tenido en el año anterior re c u p e ra c i o n e s
s u p e r i o res o iguales al promedio histórico.

• Estar constituidos en alguna figura legal.
De los beneficiarios:
• O rganizaciones agrarias, sociales, económicas

o productivas cuyos integrantes sean pro d u c-

t o res indígenas, mujeres y hombres, en situa-
ción de pobreza extrema, con arraigo en su co-
munidad o ej ido, y que demuestren dedicarse a
alguna actividad productiva de carácter agríco-
la, pecuario, fo restal, pesquero, agro i n d u s t r i a l ,
a r t e sanal, comercial o de servicios ligada a la
p ro d u c c i ó n .

AG R O E C O LOG ÍA  P R O D U C T I VA

D E S C R I P C I Ó N
Este pro g rama apoya con recursos económicos a
las comunidades indígenas para el desa r rollo de
paquetes tecnológicos, de capacitación, asisten-
cia técnica e infra e s t r u c t u ra básica para la opera-
ción de pro yectos encaminados a la conservación
y uso sustentable de recursos naturales, en el ám-
bito local y regional, que fortalezcan su org a n i-
zación social, así como el rescate y desa r rollo de
sus tecnologías, promoviendo la concurrencia de
instancias gubernamentales, no gubernamenta-
les, académicas y privadas, para la tra n s fe re n c i a
de tecnología, capacitación y de asistencia técni-
ca en aspectos ligados a la conservación y uso
sustentable de recursos natura l e s .

Los recursos fiscales se asignan en las modali-
dades de inversión directa e indirecta como sigue:

• El monto máximo por pro yecto es de $30 0 , 0 0 0
( t rescientos mil pesos). Pa ra el caso de pro ye c-
tos de ecoturismo o turismo alternativo, el mon-
t o será de hasta $1,000,000 (un millón de pesos).

• Se apoyará primordialmente a pro yectos de in-
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f ra e s t r u c t u ra productiva, equipamiento, adqui-
sición de materiales diversos y materias primas
n e c e sarias para la operación de pro ye c t o s .

• El monto incluye pago de jornales o mano de
o b ra, y se da prioridad a pro yectos de conserva-
ción y re c u p e ración de especies y ecosistemas.

• 5% del monto se destina para gastos de ope-
ra c i ó n .

• Se otorga, junto con el pro yecto, asesoría y ca-
pacitación. La organización o grupo de tra b a j o
es re s p o n sable de la contratación de consul-
t o res, asesores e instructores. El monto para la
asesoría y capacitación podrá ser de hasta 20%
del monto aprobado para cada pro ye c t o .

Se otorgan recursos económicos para pro ye c t o s
p ro d u c t i vos en las modalidades siguientes:

• A c u a c u l t u ra .

• A g r i c u l t u ra org á n i c a .

• A g ro fo re s t e r í a .

• A p i c u l t u ra .

• Conservación de suelos.

• Conservación, manejo y apro vechamiento de
fauna de importancia económica, ecológica y
c u l t u ra l .

• Ecotecnias para riego.

• Ecoturismo y turismo alternativo .

• Educación ambiental.

• Manejo y apro vechamiento de flora de impor-
tancia económica, ecológica y cultural para los
grupos indígenas.

• Manejo y creación de reservas naturales comu-
n i t a r i a s .

• Manejo y re c u p e ración de cuencas y micro-
c u e n c a s .

• Protección de conocimientos, prácticas tra d i-
cionales y propiedad intelectual.

• Pro yectos comunitarios para el ord e n a m i e n t o
del territorio.

• R e fo re s t a c i ó n .

• Rescate y conservación de germoplasma.

• S i l v i c u l t u ra .

En el caso de pro yectos de ecoturismo, se dará
prioridad a las organizaciones indígenas legal-

mente constituidas, que demuestren experiencia
en este tipo de pro yectos y que invo l u c ren la par-
ticipación de otras dependencias fe d e rales y es-
tatales de turismo.

O B J E T I V O
Pro m o ver en las comunidades indígenas y grupos
étnicos en pobreza extrema la realización de pro-
yectos orientados al apro vechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales, así como a
la preservación y mantenimiento de los ecosis-
temas naturales de sus re g i o n e s .
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P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Los pueblos, comunidades indígenas y sus miem-
b ros, constituidos en organizaciones agrarias, so-
ciales, ambientales o productivas en pobreza ex-
t rema que habiten en localidades y municipios
localizados en las micro r regiones determinadas
por la Sedesol, aquellas que determine el INI c o n

base en los indicadores de marginación del Cona-
po, así como las que se encuentren en las áre a s
n a t u rales protegidas y que presenten pro ye c t o s
ecológicamente viables orientados al apro ve c h a-
miento integral y sustentable, conservación y ma-
nejo de recursos naturales, cuyo beneficio incluya
s o b re todo a la población indígena en situación de
p o b reza y que promueva la participación de las
o rganizaciones de mujere s .

R E Q U I S I T O S
De los beneficiarios:
• C a recer de un apoyo similar al que solicitan,

p ro veniente de otros pro g ramas de la Sedesol
o de otras dependencias fe d e rales, para los
mismos aspectos o conceptos de gasto.

• Aportar a los pro yectos recursos humanos y fi-

n a n c i e ros, materiales de la región, mano de
o b ra, infra e s t r u c t u ra y terrenos que comple-
menten su re a l i z a c i ó n .

• Haber cumplido en ejercicios anteriores con las
reglas de operación cuando se trate de pro ye c-
tos de continuidad o de grupos beneficiarios
apoyados en años anteriore s .

• O rganizaciones agrarias, sociales, ambientales
o productivas cuyos integrantes sean indíge-

nas, hombres y mujeres, en situación de po-
b reza, tengan arraigo en su comunidad o ejido
y demuestren dedicarse a alguna actividad de
carácter agrícola, fo restal, pesquero, artesa n a l ,
c o m e rcial y de servicios ligada a la pro d u c c i ó n
o al apro vechamiento, manejo, conservación y
rescate del ambiente.

• No son sujetos de apoyo los servidores públi-
cos de ninguna dependencia de gobierno en
sus dife rentes niveles ni los servidores públicos
adscritos al IN I ni pro d u c t o res que no cumplan
los requisitos y objetivos del pro ye c t o .

De los pro ye c t o s :
Los apoyos económicos se orientan para la ope-
ración de pro yectos viables que cumplan los si-
guientes criterios:

• Que surjan como iniciativa propia de las org a-
nizaciones, comunidades y grupos de trabajo y
que tengan como objetivo la conservación y el
uso sustentable de recursos natura l e s .

• Pro yectos de inicio, continuidad y consolidación
en el uso racional, conservación, manejo y apro-
vechamiento integral de los recursos natura l e s .

• Que estén encaminados a la preservación de
los ecosistemas y a aumentar la abundancia de
especies en áreas natura l e s .

• Que promuevan la participación de grupos u
o rganizaciones de mujeres indígenas y que fo r-
talezcan su papel en la conservación de re c u r-
sos naturales, así como en la permanencia y
t ransmisión de conocimientos y prácticas tra d i-
cionales pertinentes para la utilización soste-
nible de la natura l e z a .
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CR I T ER IO S DE SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles,
los beneficiarios deberán:
• Ser indígenas,  unidades fa m i l i a re s

de producción y pro d u c t o res asen-
tados en territorio nacional agrupa-
dos en organizaciones con figura
asociativa o sin ella.

• Presentar pro yectos viables enfo c a-
dos a la conservación y manejo de
recursos naturales y al  apro ve c h a-
miento integral y sustentable.

• C a recer de un apoyo simi lar pro ve-
n iente de otros pro g ramas de la Se-
desol u otros pro g ramas fe d e ra l e s
p a ra los mismos rubros o conceptos
de gasto.

• Aportar recursos humanos y finan-
c i e ros, materiales de la región, mano
de obra, infra e s t r u c t u ra y terre n o s
como complemento a l pro ye c t o .

• Cumplir los requisitos y objetivos del
p ro g ra m a .

• No ser servidor público de ninguna
dependencia de gobierno en sus tre s
n i veles ni del IN I.

Se dará pre fe rencia a la  población ind í-
gena en pobreza extrema establecida
en alguna de las áreas naturales pro t e-
g idas por la administración fe d e ral y
determinadas prioritarias por el INI.

Pa ra ser elegibles, 
los pro yectos deberán:
• Ser iniciativa de las org a n i z a c i o n e s ,

comunidades y grupos de tra b a j o .
• Estar encaminados a la pre s e r v a c i ó n

de ecosistemas y a l incremento de
las especies en áreas natura l e s .

• Pro m o ver la partic ipación de grupos
u organizaciones de mujeres indíge-
nas, y fortalecer su papel  en la con-
servación de recursos naturales y en
la permanencia y transmisión de co-
nocimientos y prácticas tra d i c i o n a l e s
pertinentes para la utili zación sus-
tentable de la natura l e z a .

Se dará prioridad a los pro yectos que
i n t e g ren la participación de institucio-
nes académicas y de investigación, del
sector privado y social, y que pro m u e-
van la part ic ipación de las org a n i z a-
ciones de mujere s .

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e : INI.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

C ON VOC ATORI A
• El IN I reali za una convo c a t o-

ria anual para la pre s e n t a c i ó n
de pro yectos en las modali-
dades consideradas por e l
p ro g rama. Además de la car-
ta de solicitud, deben incluir-
se los objetivos, metas, ac-
ciones y monto solicitado.

• La  convocatoria se publ icara
d u rante los primeros cinco
días del  mes de junio. En los
siguientes 25 d ías deberán
p resentarse las pro p u e s t a s
de pro ye c t o s .

DICTA M IN A CI Ó N
Y E VA L U A CI Ó N
• Los pro yectos recibidos son

evaluados en cada entidad
fe d e rativ a por un comi té es-
tatal de planeación y evalua-
ción de pro yectos indígenas
p a ra  el desa r rollo sustenta-
b le. El I NI es re s p o n sable de
c o n vocarlo y confo r m a r l o .

• La decisión del Comité es ina-
pelable y está sujeta a la dis-
ponib ilidad presupuestal y
n o r m a t i v a .

RE A L I Z A CI Ó N DE PR OY E CTO S
• El centro coordinador ind igenista

gestionará,  elaborará y suscribirá los
c o n venios de concertación para los
p ro yectos aprobados. La firma del
c o n venio es condición para entre g a r
los apoyos económicos.

• En e l caso de grupos o comités co-
munitarios de trabajo no constituidos
de manera informal,  deberán pre s e n-
tar un acta constitut iva levantada en
la Asamblea General comunitaria, la
cual deberá ser  avalada por la  máxi-
ma autoridad de la comunidad.

• Pa ra el envío de recursos se abre una
cuenta mancomunada entre la org a n i-
zación,  grupo o comunidad y e l INI. 

• El IN I y los benefic iarios elabora r á n
un pro g rama de trabajo. Si  se contra-
ta capacitación o asesoría técnica,
deberá incluirse una carta que incluya
gastos, l ista de par ticipantes y re s u l-
tados espera d o s .

PA DR Ó N DE
BENEFICI A RIO S

BENEFICIO S
Recursos económicos
Se otorgan recursos económicos para pro yectos pro d u c-
t i vos en las siguientes modalidades:
• A c u a c u l t u ra .
• A g r i c u l t u ra org á n i c a .
• A g ro fo re s t e r í a .
• A p i c u l t u ra .
• Conservación de suelos.
• Conservación, manejo y apro vechamiento de fauna de

importancia económica, ecológica y cultura l .
• Ecotecnias para riego.
• Ecoturismo y turismo alternativo .
• Educación ambiental.
• Manejo y apro vechamiento de flora de importancia eco-

nómica, ecológica y cultural para los grupos indígenas.
• Manejo y creación de reservas naturales comunitarias.
• Manejo y re c u p e ración de cuencas y micro c u e n c a s .
• Pro yectos comunitarios para el ordenamiento del territorio.
• Protección de conocimientos, prácticas t radicionales y

p ropiedad intelectual.
• R e fo re s t a c i ó n .
• Rescate y conservación de germoplasma.
• S i l v i c u l t u ra .

En e l caso de pro yectos de ecoturismo se dará prioridad a
las organizaciones indígenas legalmente constituidas, que
d e m u e s t ren experiencia en este tipo de pro yectos e invo l u-
c ren la participación de otras dependencias fe d e ra les y es-
tatales de turismo.

M o n t o s :
• El monto máximo por pro yecto es de $300,000. Pa ra el

caso de pro yectos de ecoturismo o turismo alternativo, el
monto será de hasta $1,000,000.

• Se apoyará primordialmente a pro yectos de infra e s t r u c-
t u ra productiva, equipamiento, adquisición de materia les
d i versos y materias primas necesarios para la opera c i ó n
de pro ye c t o s .

• El monto incluye pago de jornales o mano de obra, con
prioridad a pro yectos de conservación y re c u p e ración de
especies y ecosistemas.

• 5% del monto corresponde a gastos de opera c i ó n .
• Se otorga, junto con el pro yecto, asesoría y capacitación.

La organización o grupo de trabajo es re s p o n sable de la
c o n t ratación de consultores, asesores e instructores. El
monto para la asesoría y capacitación podrá ser de hasta
20% del monto aprobado para cada pro ye c t o .

• Las organizaciones indígenas afiliadas a los fondos re-
gionales podrán ut ilizar el mismo esquema de re c u r s o s
f i n a n c i e ros para la re c u p e ración de re c u r s o s .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E DE S A RR O L LO ECO N Ó MI CO PR O D U C T I VO ( AG R O ECO LO G Í A PR O D U C T I VA)

Pro m u e ve en las comunidades indígenas pro yectos  de apro vechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, mediante la preservación y mantenimiento de los ecosistemas de sus regiones. 

DE SFAVORA BL E

DICTA M EN

FAVORA BL E
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O B J E T I V O
Atender las demandas de infra e s t r u c t u ra social
básica y, pro veer instalaciones adecuadas y deco-
ro sas a los albergues escolares indígenas.

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
El pro g rama se orienta a las comunidades indíge-
nas de alta y muy alta marginación carentes de
o b ras de infra e s t r u c t u ra social básica.

R E Q U I S I T O S
• Con base en un diagnóstico de las condicio-

nes físicas del inmueble y de su equipamiento,
las delegaciones estatales y centros coord i n a-
d o res indigenistas deben proponer los alber-
gues escolares de equipamiento y mantenimien-
t o requeridos para su óptima opera c i ó n .

• C a recer de apoyos similares de otros pro g ra-
mas fe d e ra l e s .

INFRA ESTRUCTURA 
SOCIAL BÁSICA
D E S C R I P C I Ó N
El pro g rama busca atender las demandas y nece-
sidades de las comunidades indígenas de alta y
muy alta marginación en infra e s t r u c t u ra pro d u c t i-
va, re c reativa, cultural y de servicio. Este pro g ra m a
se dirige particularmente a mantener en condicio-
nes de operación los albergues escolares indíge-
nas y su mobiliario, con el fin de brindar un hospe-
daje digno a los niños atendidos. 
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CR I T ERIO S D E SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, las 
comunidades indígenas deberán:
• C a recer de infra e s t r u c t u ra social bá-

sica y estar en condiciones de alta y
muy alta marg i n a c i ó n .

• C a recer  de apoyos simi lares a los de
este pro g rama por parte de otros pro-
g ramas fe d e ra l e s .

PR OMOCI Ó N Y DIF USI Ó N
R e s p o n s a b l e : IN I.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

S OL IC I T UD DE A POYO
Los intere sados deben presentar su
solicitud ante las oficinas centra l e s
o delegaciones estatales del INI.

DI A GN Ó ST IC O SI T U A C ION A L
E IN T E GRA CI Ó N DEL
E XP EDIEN T E T É CN IC O
• Las delegaciones estata les del

INI i n t e g ran un expediente técni-
co con base en la solic itud pre-
sentada y en los resultados de los
diagnósticos situacionales que
realicen. El IN I emite , en su caso,
la aprobación de la obra .

• Se realizarán estudios de fa c t i b i l i-
dad técnica y ecológica si se tra t a
de una obra que por normatividad
así lo re q u i e ra. Las dependencias
c o r respondientes deberán validar
los estudios.

RE A L I Z A CI Ó N D E A C CIONE S
• Antes de efectuar las acciones, la  comuni-

dad beneficiada deberá nombrar en asa m-
blea general, por cada pro yecto autoriza-
do, un comité local de obra social, que
participará en la coord inación de la re a l i z a-
ción, recepción y mantenimiento de la obra .
Los comités son re s p o n sables de la partici-
p a c i ó n comunitar ia mediante la aportación
de mater iales de la región, mano de obra o
recursos económicos.

• El IN I es re s p o n sable de la realización de
las obras y los pro yectos mediante sus de-
legaciones estatales.

• El uso de los recursos deberá apegarse a
la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-
c ionados con las Mismas, y deberán utili -
zarse en su totalidad en el t iempo autoriza-
do en el expediente técnico.

• La reali zación de las obras y la ap licación
de los recursos debe efectuarse de acuer-
do con e l expediente técnico del pro ye c t o .

• En caso de desviaciones, atrasos o modifi-
caciones al pro yecto, el  centro coord i n a-
dor  indigenista y el comité local de obra
social definirán las medidas correctivas que
deban tomarse.

BENEF ICIO
O b ra
• Se realizan obras para la re p a ra ción y

equipamiento de albergues escolare s .
• La entre g a - recepción de la obra de-

berá efectuarse en asamblea genera l
de la comunidad beneficiaria.

M o n t o s :
Los montos asignados a las comunida-
des beneficiadas varían de acuerdo con
sus necesidades y con base en un diag-
nóstico realizado por el IN I.
Por cada obra autorizada se utiliza 7%
del costo total para gastos indirectos en
o b ras civiles y 5% para equipamiento en
a l b e rg u e s .

Las reglas de operación de 2001 de este
p ro g rama incluyen la realización de obra s
de infra e s t r u c t u ra básica. Sin embarg o ,
p a ra el ejerc ic io 2002 no se aprobó pre-
supuesto para este rubro .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E INFRA E ST RU C T URA SO C I A L BÁ S I CA

Pretende atender la demandas y necesidades de las comunidades indígenas de alta y muy al ta marginación en infra e s t r u c t u ra productiva, re c reativa, cultural  y de servicios.

DE SFAVORA BL E

VA L I DA CI Ó N

FAVORA BL E
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PLA NEACI Ó N
D E S C R I P C I Ó N

El pro g rama tiene dos líneas de acción: capacita-
ción y organización social.

La primera se dirige al desa r rollo de las capaci-
dades y aptitudes de los individuos, grupos, org a-
nizaciones, comunidades y pueblos indígenas, par-
t i c u l a r m e n t e en competencias necesarias para la
ejecución de pro g ramas y pro yectos que realiza e
i m p u l sa el INI. Se dará prioridad a la intro d u c c i ó n
de la visión de género como un contenido tra n s-
ve r sal de la capacitación para avanzar hacia l a
equidad en la atención de las mujeres indígenas.

En la segunda línea de acción se atienden gru-
pos organizados de regiones y comunidades in-
dígenas, mediante asistencia técnica y asesoría
p a ra la realización de pro yectos integrales de de-
sa r rollo comunitario.

El nivel central será re s p o n sable de fo r t a l e c e r
los modelos estatales mediante la realización de
t a l l e res de planeación estratégica en cada dele-
gación, o reuniones de intercambio de experien-
cias en el ámbito interestatal. Asimismo pro m o ve-
rá el desa r rollo de las capacidades del personal
del Instituto en materia de planeación. Las dele-
gaciones del INI serán re s p o n sables de desa-
r rol lar el diagnóstico estatal según su contexto y
reflejar los planteamientos y necesidades de las
comunidades y los pueblos indígenas.

Las delegaciones y los centros coord i n a d o re s
indigenistas deberán impulsar la participación
conjunta de la población indígena, de los gobier-

nos estatales y municipales, así como de org a n i s-
mos públicos y privados, en materia de planea-
ción, pro g ramación, seguimiento y evaluación pa-
ra la elaboración de planes de trabajo integra l e s .

O B J E T I V O
Fortalecer la formación de cuadros indígenas con
la participación de los actores institucionales (in-
ternos y externos), así como de individuos, grupos
y comunidades indígenas, beneficiarios de los
p ro g ramas, para el establecimiento de objetivo s
e s t ratégicos y planes de acción a corto y mediano
plazos, acordes con las necesidades y los pro b l e-
mas de las regiones indígenas, mediante acciones
de planeación, capacitación, organización, inve s-
tigación y evaluación.

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Individuos, comunidades y organizaciones indíge-
nas beneficiarios de los pro g ra m a s .

R E Q U I S I T O S
Capacitación. Ser indígena pre fe rentemente ha-
b i t a n te de los municipios donde se tiene cobertu-
ra institucional, localizados en regiones de aten-
ción inmediata y prioritaria.

Ser integrante de algún grupo de: mujeres, be-
carios de albergues escolares indígenas, médicos
t radicionales, autoridades indígenas migrantes des-
p l a z a d o s de sus lugares de origen, y beneficiario
de los pro g ramas que desa r rolla la institución.
Organización social. La localidad deberá tener
una población con 30% o más de hablantes de
lengua indígena.
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CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
C a p a c i t a c i ó n
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser ind ígenas, sobre todo habi-

tantes de los municipios donde
hay cobertura institucional, lo-
calizados en regiones de aten-
ción inmediata y prioritaria.

• Ser integrantes de algún grupo
de: mujeres, becarios de alber-
gues escolares indígenas, médi-
cos tradicionales, autoridades
ind ígenas o migrantes desplaza-
dos de sus lugares de or igen,  y
ser benefic iarios de los pro g ra-
mas que desa r rolla e l IN I .

Organización social
Pa ra ser elegibles, 
las localidades deberán:
• Tener una población de 30% o

más de hablantes  de lengua in-
d í g e n a .

P R OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s :
Delegaciones estatales del IN I. 
I n fo r m a c i ó n :
• Criter ios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Activ idades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

DET E C CI Ó N DE
NE CE SIDA DE S
DE C A PA CI TA CI Ó N
C a p a c i t a c i ó n
Los centros coord i n a d o res, re s i d e n-
c i a s, centros de video y ra d i o d i f u-
s o ras culturales indigenistas re a-
lizan la detección de necesidades,
la planeación, el diseño, el desa r ro-
llo y la evaluación de las acciones
de capacitación.

RE A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S
C a p a c i t a c i ó n
En las oficinas centrales del INI ,
con base en la detección de nece-
sidades, se contratan los asesore s
externos y se realizan las activida-
des necesarias para efectuar la ca-
p a c i t a c i ó n .

CRI T ERIO S PA RA EL
DE S A RR OL LO DE
METODOLOG Í A S
Organización social
En las ofic inas centrales del INI s e
establecen los criterios en el desa-
r rollo de metodologías para diag-
nósticos comunitarios y de micro-
planeación,  con la participación de
la población indígena.

R E A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S
Organización social
• El  área centra l del INI vincula la

asesoría y seguimiento de meto-
dologías con las acciones que
d e sa r rollen las delegaciones es-
tatales en materia de definición
de metodologías.

• Los centros coord i n a d o res indi-
genistas anali zan, junto con las
o rganizaciones de indígenas,  la
c o r recta aplicación de los re c u r-
sos y la participación comunitaria
en la realización de las acciones.

BENE FIC IO S
Servicios y recursos económicos
C a p a c i t a c i ó n
Se ofrece: capacitación presencial me-
diante v ideos, talleres, cursos, asistencia
técnica,  fo ros, seminar ios, entre otro s ,
con el propósito de analizar los pro b l e-
mas y necesidades que enfrentan los
beneficiarios indígenas, y para interc a m-
biar experiencias. La capacitación se en-
foca en las capacidades necesarias para
la ejecución de pro g ramas y pro ye c t o s
que efe c túa el IN I. La visión de género
será parte central de la capacitación.

Organización social
Se ofrece asistencia técnica y asesoría,
tanto a las comunidades y org a n i z a c i o-
nes indígenas como al personal del IN I,
en materia de sistemas sociales indíge-
nas, p laneación comunitaria, micro r re-
gional y regional para la realización de
p ro yectos de desa r rollo comunitario.

M o n t o :
No existen montos fijos, sino que se de-
terminan según las necesidades del so-
l i c i t a n t e .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E PLA NE AC I Ó N

Pro m u e ve el desa r rol lo de individuos y grupos indígenas, con equidad de género, para fortalecer sus capacidades de organización, planeación,  evaluación, toma de decisiones e identificación de problemas comunitarios.
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PROGRAMA DE 
BIENESTAR SOCI A L
D E S C R I P C I Ó N

El pro g rama tiene dos líneas de acción:

•Atención a tercer nivel: se pro p o rciona a peti-
ción de los enfermos que re q u i e ran atención
médica especializada.

•Medicina indígena tradicional: junto con las or-
ganizaciones de médicos indígenas tra d i c i o n a-
les se elabora un plan anual de trabajo sustenta-
b l e mediante un diagnóstico local en que podrán
participar médicos indígenas tradicionales or-

ganizados de manera informal. Se pro m u e ve
con objeto de fortalecer las acciones y la con-
c u r rencia de los sectores público y privado,
con el fin de lograr otras fuentes de financia-
miento para aquellos pro yectos que no puedan
ser f inanciados en su totalidad por el Instituto
ni por las propias org a n i z a c i o n e s .

Los centros coord i n a d o res indigenistas, mediante
su personal técnico especializado, son los re s p o n-
sables de la realización de estas líneas de acción,
de acuerdo con la pro g ramación regional, las ne-
cesidades de las comunidades donde operarán y
los lineamientos institucionales.

O B J E T I V O  
Pro m o ver y gestionar los servicios de salud ante las
dependencias y entidades competentes de los tre s
n i veles de gobierno, con objeto de garantizar la
atención de las comunidades y pueblos indígenas,
s o b re todo los que debido a su dispersión, tienen
nulo o limitado acceso a dichos servicios, así como
p ro m o ver el desa r rollo de la medicina indígena
t radicional como alternativa para la atención de la
sa l u d .

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
R E Q U I S I T O S
• Habitantes de las comunidades indígenas loca-

lizadas en las regiones o municipios de atención
prioritaria, que tengan acceso limitado o nulo a
los servicios de sa l u d .

• Niños de cero a cinco años y población infa n t i l
que asiste a los albergues del I NI, mujeres em-
b a razadas, discapacitados y población de la
t e rc e ra edad.

• Pacientes indígenas de escasos recursos que,
mediante diagnósticos elaborados por médicos
del sector salud, ameriten atención médica de
alta especialización.

• Ser médico indígena tradicional reconocido por
su práctica médica en la comunidad, o perte-
necer a una organización de médicos indíge-
nas tradicionales que se localicen sobre todo
en regiones y municipios de atención inmediata
y prioritaria.
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CR I T ERIO S D E SEL E C CI Ó N
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser habi tantes de comunidades in-

d ígenas localizadas en las re g i o n e s
o munic ipios de atención prioritaria,
que tengan acceso limitado o nulo
a los servicios de sa l u d .

• Ser niños de cinco años o menos y
formar parte de la población infa n t i l
que asiste a los albergues del IN I,
m u j e res embarazadas,  discapacita-
dos y población de la terc e ra edad.

• Ser pacientes indígenas de escasos
recursos que, mediante diagnóstico
el a b o rado por e l sector público de
sa l u d, ameriten atención médica de
alta especialización.

• Ser  médico indígena trad ic ional re-
conocido por su práctica médica en
la comunidad, o pertenecer a una
o rganización de médicos indígenas
t ra d i c i o n a l e s que se localicen sobre
todo en regiones y municipios de
atención inmediata y prioritaria.

Existen tres líneas de acción: atención
primaria a la salud, atención a tercer ni-
ve l , y medicina indígena tra d i c i o n a l .

Atención primaria 

Diagnóstico de salud

El IN I, en coordinación con el
sector competente, realiza un
diagnóstico de salud de las co-
munidades indígenas,  conside-
rando índices de morbilidad,
mortalidad, pobreza y marg i n a-
l i d a d .

Medicina tra d i c i o n a l

E l a b o ración de 
plan anual de tra b a j o

El IN I y las organizaciones de mé-
dicos indígenas tra d i c i o n a l e s
e l a b o ran un p lan anual de tra b a-
jo, con base en un diagnóstico
local en que podrán participar
médicos ind ígenas tra d i c i o n a l e s
no org a n i z a d o s .

Atención a tercer nive l

Sol icitud de apoyo

• Se presenta solicitud de aten-
ción médica especializada, jun-
t o con el expediente c línico,
ante el centro coordinador in-
digenista o la delegación del INI.

• La delegación del I N I re v i sa y,
en su caso, aprueba la solici-
tud. Se pro c u rará agotar las
posibilidades de atención en
la entidad fe d e rativa o re g i ó n .

Se conforman y consolidan equi-
pos comunitarios de salud y se
les capacita para la solución de
p roblemas de salud específicos
de cada localidad.
Los re s p o n sables de la re a l i z a-
ción son los centros coord i n a d o-
res indigenistas.

Se otorgan recursos, y el perso-
nal técnico del IN I a s e s o ra y apo-
ya la gestión para la donación de
t e r renos por parte de la comuni-
dad o autor idad local y la adap-
tación de espacios para la prácti-
ca médica tra d i c i o n a l .

• Luego de la evaluación hecha
por la delegación del  IN I, se
gestiona la atención médica.

• Los gastos de atención son
cubiertos por el IN I.

• Si no existe servic io médico
especializado en la entidad fe-
d e rativa o región, o se agota-
ron otras opciones, e l pacien-
te será canalizado a la ciudad
de México.

BENEFIC IO S
Servicios y recursos económicos
Atención a tercer nive l
Se gestiona la atención médica especia-
l i z a d a .
Medicina indígena tra d i c i o n a l
Se otorgan recursos económicos para: 
C o m p ra de materias primas y otro tipo
de insumos necesarios para el ejerc i c i o
de la medicina indígena tra d i c i o n a l .
Traslado y alimentación de los médicos
indígenas tradicionales para realizar ta-
l l e res, asambleas y reuniones de capa-
citac ión,  investigación, intercambio de
experiencias y otro s .
M o n t o:
No existe un monto específico. Los apo-
yos se otorgan según la necesidad del
s o l i c i t a n t e .

Los servicios de atención primaria a la
salud incluidos en las reglas de opera-
ción de 2001 del pro g rama no se otorg a-
rán para el ejerc icio 2002, debido a que
no existe presupuesto asignado para es-
te rubro .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E BIE NE STA R SO C I A L

Gestiona servicios  de salud para las comunidades y pueblos indígenas,  sobre todo los que, debido a su dispersión geográfica, tienen nulo o limitado acceso a  dichos servicios,  y busca desa r rol la r la medicina indígena tra d i c i o n a l .

INC ORPORA CI Ó N A L PR OGRA M A

RE A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S

DE SFAVORA BL E

A PR OB A CI Ó N

FAVOR A BL E

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s : INI y Sedesol.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .



PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS IND Í GEN AS
D E S C R I P C I Ó N  

Pro g rama orientado a impulsar los procesos de re v a l o ración, defe n sa, fo r-
talecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural y conocimiento
de los pueblos indígenas de México, así como a la formación de cuadros in-
dígenas de alto nivel académico que pro p o rcionen la posibilidad de un nue-
vo horizonte para los pueblos indígenas dentro de la sociedad nacional.

Este pro g rama también se encarga de proponer y establecer acuerdos y
c o n venios de concertación con otras instituciones y organismos, con el pro-
pósito de realizar acciones conjuntas de difusión de las manifestaciones y
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Asimismo impulsa un pro-
g rama permanente de edición, distribución y difusión de las  publicaciones
g e n e radas por el INI.

El pro g rama incluye la instauración de una política de comunicación que
p romueva la participación de los pueblos indígenas mediante la inve s t i-
gación, producción y transmisión de pro g ramas radiofónicos y de video
a c e rca de temas indígenas, dirigidos a ellos y a la población en general. Se
e fectúa mediante pro d u c t o res radiofónicos bilingües que traducen y gene-
ran información cultural y social para la transmisión en las emisoras, y por
medio del apoyo a pro d u c t o res de video y pro d u c t o res radiofónicos indíge-
nas independientes, con la coordinación establecida entre dife rentes instan-
cias de gobierno. Los pro g ramas y series que transmiten las emisoras del INI

p ro m u e ven la equidad de género y los derechos de las mujeres y los niños. 
Como parte del pro g rama se crean bancos de datos con información sis-

tematizada por tema y se apoya la creación de Centros Regionales de Info r-
mación y Documentación (CRID) en las entidades fe d e rativas donde tra b a j a
el INI. También se reúnen, organizan, catalogan, automatizan, re s g u a rdan y
p reservan los documentos y testimonios físicos más importantes sobre la
población indígena para nutrir los acervos del C e n t ro de Investigación, In-
formación y Documentación de los Pueblos Indígenas de México (CIIDPIM)
y de los CRID.

Algunos de los apoyos que se otorgan son:



C o n venios de Concertación en Materia de Promoción Cultura l
( Fondos para la Cultura Indígena)
• Se apoyan pro yectos culturales orientados a la conservación, la re v a l o-

ración, el desa r rollo, el rescate y la difusión de las manifestaciones cul-
t u rales propias de las comunidades indígenas. El monto máximo por
p ro yecto es de $100,000 (cien mil pesos).

• Deberá existir una aportación de la comunidad para el desa r rollo del
p ro yecto, la cual podrá ser en efe c t i vo o en especie. El apoyo del INI n o
deberá ser mayor a 75% del costo total del pro yecto. Se dará prioridad
a los pro yectos con mezcla de recursos de otras instancias civiles o gu-
bernamentales y con una amplia participación de los beneficiarios.

Becas de nivel superior
• Se otorgan becas económicas a estudiantes indígenas para la fo r m a c i ó n

académica de nivel superior. Se realiza un pago mensual de $1,000 (mil
pesos) por becario, durante el periodo comprendido entre marzo y di-
c i e m b re (diez mil pesos anuales).

Maestría en Lingüística Indoamericana
• De acuerdo con el convenio establecido para este propósito se apoya a

becarios mediante el pago de honorarios a docentes especializados, a
la coordinación del pro g rama y a los re s p o n sables de las dife re n t e s
á reas de especialización (planeación lingüística, fonología, sociolingüís-
tica, educación interc u l t u ral bilingüe y análisis gramatical). Pa ra el de-
sa r rollo de la maestría el INI destina un monto máximo de $1,000,000
(un millón de pesos).

Promoción cultura l
• El apoyo económico destinado para la realización de acciones de di-

fusión de las culturas indígenas se define conjuntamente con las dele-
gaciones estatales y tiene como base la demanda de apoyo a pro ye c t o s
de difusión y el presupuesto asignado para dicho fin.

C reación de los CRID

• Debe tenerse un pro yecto, gestionarlo y formalizarlo ante las oficinas
c e n t rales del INI.  El pro yecto debe considerar: acervos, infra e s t r u c t u ra y
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personal adecuados, convenios de colabora-
ción y gastos de opera c i ó n .

O B J E T I V O  
• Pro m o ver una cultura de tolerancia y respeto a

las dife rencias culturales e impulsar el conoci-
miento y desa r rollo de las culturas indígenas
en el marco pluricultural de la nación.

• Formular y aplicar una política de comunicación
que considere la participación de los pueblos
indígenas en el uso de medios impresos, elec-
trónicos y tecnología satel ital para desa r ro l l a r
e s t rategias de información, comunicación y ca-
pacitación con el fin de impulsar la difusión de
conocimientos, el acceso a la información y la
c reación de espacios de intercambio de los
pueblos indígenas entre sí y con la sociedad. 

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Individuos, comunidades, autoridades tra d i c i o n a-
les y organizaciones culturales indígenas que ten-
gan el reconocimiento comunitario; población in-
dígena que habita en las áreas de influencia de las
ra d i o d i f u s o ras y en general la población intere sa-
da; así como instituciones académicas y de inve s-
tigación en los ámbitos nacional e internacional. 

R E Q U I S I T O S
C o n venios de Concertación en Materia
de Promoción Cultural (Fondos para la
C u l t u ra Indígena)
• Pueden participar las comunidades, autorida-

des tradicionales y organizaciones cultura l e s

indígenas del país, de pre fe rencia las que se
e n c u e n t ren en localidades con un mínimo de
30% o más de población indígena, que tengan
reconocimiento comunitario y presenten un
p ro yecto cultural validado por su asamblea ge-
n e ral comunitaria.

• El re s p o n sable del pro yecto debe ser indígena
mayor de edad, radicar en la comunidad y no
l a b o rar en dependencias gubernamentales.

Becas de nivel superior
• Dirigidas a estudiantes indígenas de escasos

recursos que hablen o escriban una lengua in-
dígena, se encuentren inscritos entre el primer
s e m e s t re y el antepenúltimo en cualquiera de
las licenciaturas que se imparten en las institu-
ciones públicas de educación superior del país. 

• Tener promedio mínimo de 8.5 en los estudios
inmediatos re a l i z a d o s .

• Estudiantes re g u l a res que no adeuden mate-
rias y que estudien en universidades públicas.

• Se otorga una beca por fa m i l i a .

• No se aceptan solicitudes presentadas por tra-
b a j a d o res del IN I, sus fa m i l i a res u otra depen-
dencia, entidad de gobierno o institución privada.

• No pueden participar estudiantes de cursos
semi-escolarizados o de ve rano, ni los becados
por algún organismo gubernamental o privado. 

Maestría en Lingüística Indoamericana
• De pre fe rencia ser hablante de alguna lengua

amerindia o tener una vinculación pro fe s i o n a l
en el desa r rollo de las lenguas indígenas.
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• Tener título de l icenciatura en Lingüística o en
alguna especialidad afín a las ciencias sociales
o humanidades y aprobar el curso pro p e d é u t i c o .

Promoción cultura l
• O rganizaciones indígenas o inst ituciones cuyo

p ropósito sea difundir el patrimonio cultural de
los pueblos indígenas.

Radiodifusión y video
• Pa ra la recepción del contenido de las pro d u c-

ciones transmit idas no existe ningún tipo de
restricción debido a que es un servicio abierto.
Pa ra la grabación y producción se considera n
los aspectos de: importancia histórica, cultura l
o social del evento propuesto, así como el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de
R a d i o d i f u s o ras Culturales Indigenistas.

CIIDPIM y CRID

• Presentar identificación oficial vigente y con fo-
t o g rafía, en el caso de individuos. 

• M o s t rar solicitud por escrito, en el caso de ins-
tituciones académicas y org a n i z a c i o n e s .
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CR I T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
Promoción cultura l
Pa ra ser elegibles, los pro yectos deberán:
• Ser presentados por individuos, comunidades, org a-

nizaciones i ndígenas  o ambas.
• Orienta rse a la  di fusión de las culturas de los pue-

blos indígenas.
E d i t o r i a l
Pa ra ser elegibles, las publicaciones deberán:
• Respetar  la integridad c ultural y autor ía intel ectual

de los pueblos indígenas.
• Si se  trata de c oediciones, no a fectar el patrimonio

del I NI.
• Ser presentados  por  inve s t i g a d o res, dire cciones y

delegaciones del I NI,  com unidades , indiv iduos y or-
ganizaciones indígenas , y/o en coediciones.

A p o yo al Desarrol lo Académico 
de Jóvenes Indígenas
Pa ra ser elegibles, los estudiantes deberán:
Pa ra licenciatura :
• Tener e scasos recursos, que ha blen o escr iban una

lengua indígena. Se da prioridad a los orig inarios de
pueblos indígenas con alta y muy alta ma rg i n a c i ó n .

• Estar  entre el primer semestre y el antepenúltimo, en
c u a l q u i e ra de las l icenciaturas de l as uni ve r s i d a d e s
públicas del país.

• Tener un promedio mínimo de 8.5.
• Ser  al umnos re g u l a res y no adeudar  materias.
• Ser  so licitantes que no trabajen en el I NI ni en

ninguna otra dependencia o entidad de gobierno, ni
inst itución pr ivada, y que no sean fa m i l i a res de tra-
b a j a d o res del INI.

• Es tar  inscri tos en cursos  escolarizados. No se acep-
tan sol icitudes para cursos no escolarizad os o de
ve rano, ni becados por algún organismo de gobierno
o privado.

Pa ra estudios de posgra d o
• Ser pre fe rentemente habl ante de al guna leng ua

amer india o tener  vinculación pro fesi onal en el de-
sa r rol lo de las lenguas indígenas.

• Tener tí tu lo de licenciatura en Lingüística u otra es-
pecialidad afín a l as ci encias sociales o humanidades.

• Tener el deseo de cursar  l a maestr ía en Li n g ü í s t i c a
Indoam ericana en el C I E S AS y aprobar  el curso pro-
p e d é u t i c o .

• Dedica r t iempo completo a los  estudios de maes trí a.

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s : IN I y Sedesol.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de se lección. • Beneficiarios. • R e s u l t a d o s .

C ONCUR S O Y DICTA MIN A CI Ó N
L i c e n c i a t u ra: se publica una convocatoria na-
cional en septiembre. Las solic itudes pre s e n t a-
das se dictaminan en los ámbitos estatal y nacio-
nal. Con base en e l dictamen estatal se definen
techos financieros por delegación y los centro s
c o o rd i n a d o res indigenistas del IN I.
Maestría: el Consejo Académico del CIES AS
analiza las solicitudes.

VA L IDA CI Ó N DE S OL IC I T UDE S
El IN I re v i sa y valida los pro yectos según la dispo-
nibilidad financiera y las características de éstos.

DICTA MIN A CI Ó N
El Consejo Editoria l del INI dictamina las solici-
tudes,  re v i sadas previamente por un especia-
lista. Las áreas del IN I deben tener sus pre v i-
siones presupuestales para publicaciones. La s
delegaciones y direcciones del INI deben elabo-
rar sus pro g ramas anuales de publicaciones. 

A p o yo al Desarrollo Académico 
de Jóvenes Indígenas
Las solicitudes de beca para licenciatura se pre-
sentan en delegaciones estatales y centro s
c o o rd i n a d o res ind igenistas, y se someten a con-
curso estatal y nacional. Las de maestría son va-
lidadas por el CIES AS .

Promoción cultura l
Las solicitudes se presentan en las oficinas cen-
t rales, delegaciones estata les y centros coord i-
n a d o res del INI .

E d i t o r i a l
Las solicitudes se presentan ante las oficinas
c e n t rales o delegaciones del IN I.

OTOR G A MIEN TO DE BE C A
L i c e n c i a t u ra : se establecen o ratifican conve n i o s
con universidades. Las delegaciones del INI c o n vo c a n
a reuniones con becarios para hacer trabajo re g i o n a l .
Los becarios deben entregar copia de calif icaciones.

Servicios y recursos 
e c o n ó m i c o s
Promoción cultura l
• Se ofrecen servicios de d ifusión

de las manifestaciones cultura l e s
i n d í g e n a s .

• Se efectúan actividades artístico-
c u l t u ra l e s .

BENEF ICIO S

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E PR O M O C I Ó N D E LA S CULT URA S IND Í G E N A S • (PR O M O C I Ó N CULT URA L, ED I TO RI A L Y FO RM AC I Ó N ACA D É MI CA D E IND Í G E N A S)
Pro m u e ve el  desa r rollo de pro yectos comunitarios que ayuden a preservar y rescatar la cultura de los pueblos indígenas, y of rece apoyo a estudiantes indígenas en sus estudios de licenciatura y posgra d o .

PA DR Ó N D E
BENEFIC I A R IO S

S OL ICI T UD DE A POYO

DICTA M EN

FAVORA BL E

VA L I DA CI Ó N

FAVORA BL E

DE SFAVORA BL E
DE SFAVORA BL E

DE SFAVOR A BL E

DICTA M EN

FAVORA BL E

A p o yo al Desarrollo Académico de Jóvenes Indígenas
Se otorgan recursos económicos para cursar estudios de
l i c e n c i a t u ra y de maestría .
Monto: 
L i c e n c i a t u ra : $1,000 por mes, durante diez meses. Los pagos
se efectúan mediante las delegaciones y centros coord i n a d o re s
i n d i g e n i s t a s .
M a e s t r í a : hasta $600,000, que se destina a docentes espe-
cializados, a la coordinación del pro g rama de la maestría y a los
re s p o n sables de las d ife rentes áreas de especia lización.

E d i t o r i a l
Se realizan publicaciones en los
temas y tipos siguientes: ciencias
sociales, divulgación, arte , docu-
mentación,  escolar y para niños,
consulta en lenguas indígenas, li-
t e ra t u ra, testimonios y publicacio-
nes electrónicas.
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CRI T ERIO S DE SEL E C CI Ó N
C o n venios de Concertación 
en Materia de Promoción Cultura l
( Fondos para la Cultura Indígena)
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Ser comunidades, autoridades tra d i c i o n a-

les y organizaciones culturales indígenas
del país , sobre todo dentro del  rango de
30% a 100% de poblac ión indígena,  que
tengan el reconocimiento comunitario.

Pa ra ser elegibles, 
los pro yectos deberán:
• Estar validados por la comunidad mediante

acta de asamblea, que nombrará un re p re-
s e n t a n t e .

• Aportar  un monto (de la comunidad) para
el desa r rollo del pro yecto (en efe c t i vo o en
especie), e l cuál podrá ser por lo menos de
25% del monto total del pro ye c t o .

• Incidir en pro yectos que no sean pro d u c t i-
vo, excepto los destinados a alguna tecno-
logía t radicional. No se apoyarán los pro-
yectos ajenos a la comunidad, los ritos de
paso, ni los que sean de beneficio fa m i l i a r.

• Pro p o rc ionar información específica si se
t rata de pro yectos relacionados con luga-
res sa g rados y sit ios históricos, t ra d i c i ó n
c e remonial, música, danza, ar tesanía, v i-
deo y ra d i o .

PR OMOCI Ó N Y DIFUSI Ó N
R e s p o n s a b l e s : INI y Sedesol.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• B e n e f i c i a r i o s .
• Actividades que se re a l i z a r á n .
• R e s u l t a d o s .

S OL IC I T UD D E A POYO
C o n venios de Concertación 
en Materia de Promoción Cultura l
( Fondos para la Cultura Indígena)
• El IN I y la Sedesol emiten una convo-

catoria nacional  a más tardar en e l
mes de junio.

• Los pro yectos deberán pre s e n t a r s e
en las delegaciones estatales, centro s
c o o rd i n a d o res, residencias y ra d i o d i-
f u s o ras del IN I.

DICTA M IN A CI Ó N
DE PR OY E CTO S
C o n venios de concertación 
p a ra la promoción cultura l
• EL IN I y las comisiones coord i n a d o ra s

de apoyo a las cu lturas indígenas de
los estados realizan e l dictamen de
los pro yectos y emiten,  en su caso, la
a p ro b a c i ó n .

• Si se t rata de pro yectos re l a c i o n a d o s
con lugares sa g rados y  sit ios históri-
cos, tradición ceremonial, música, dan-
za, artesanía , video y radio, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
debe emi tir un d ictamen técnico del
p ro yecto pre s e n t a d o .

• El apoyo económico que se otorg u e
dependerá del impacto sociocultura l
del pro yecto y de la disponib ilidad
p resupuestal del  IN I. Se dará priori-
dad a los pro yectos con amplia par-
tic ipación de los benefic iarios y con
recursos de otras instancias civiles y
de gobierno.

RE A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S
Medios de comunicación
• R a d i o d i f u s o ras: el IN I o p e ra e l Sistema de

R a d i o d i f u s o ras Culturales Indígenas. Lo s
d i re c t o res de las ra d i o d i f u s o ras y los con-
sejos c o n s u l t i vos u órganos de participa-
ción comunitaria elaboran la barra pro g ra-
m á t i c a radiofónica según las necesidades
de la población atendida y las pro p u e s t a s
p resentadas. El Consejo Consultivo debe
p resentar un plan de tra b a j o .

• C e n t ros de v ideo: los dire c t o res de las
ra d i o d i f u s o ras pro m u e ven la pa rtic ipa-
ción en los centros de video indígenas y
difunden las actividades de los centros. 

I n formación y documentación
El IN I se encarga de administrar y org a n i z a r
el CI IDPIM y pro m u e ve la creación y consoli-
dación de los CRID en los estados.

C o n venios de concertación para la
p romoción cultura l
• Las tra n s fe rencias de recursos se re a l i z a n

mediante convenios de concertación, re-
cibo de entre g a - recepción de recursos y
acta de asamblea comunitaria.

• Por cada pro yecto deberá crearse una
c o n t ra lor ía social para vigi lar e l manejo
t ra n s p a rente de los re c u r s o s .

• El  I N I es re s p o n sable de asesorar a las
o rganizaciones culturales en las activida-
des re lacionadas con las adquis iciones.

Cada delegación estatal del IN I tiene la re s-
p o n sabilidad de legitimar e l trabajo de las
comisiones coord i n a d o ras de apoyo a las
c u l t u ras indígenas de los estados. Dichas co-
m i s i o n e s se encargan de encauzar los pro-
cesos de planeación, seguimiento,  capacita-
ción y evaluación del trabajo cultural de los
pueblos ind ígenas.

BENEFICIO S
Servicios y recursos económicos
Medios de comunicación
• Se ofrecen servicios radiofónicos y de v ideo para d ifundir las

actividades de las comunidades indígenas.
• Se da capaci tac ión para el uso de medios de comunicación

aportando materia l y equipo.

I n formación y documentación
• Se ofrece acceso gratuito al acervo bibliográfico y hemero g r á f i-

co de los centros documentales, y servicios de montaje de ex-
posiciones, entre otro s .

• Se ofrecen servicios gratuitos de información especia lizada en
materia indígena.

C o n venios de concertación para la promoción cultura l
Se establecen convenios de concertación para fortalecer y desa r ro-
llar las formas de expresión cultural indígena,  apoyar el desa r ro l l o ,
p reservación y difusión del patrimonio cultura l indígena, y contribuir
a un mayor conocimiento de la comunidad respecto a su cultura .
M o n t o :
Hasta $100,000. La ejecución y pago de los compromisos fi-
n a n c i e ros estarán sujetos a las disposiciones del Presupuesto de
E g resos de la Fe d e ración. Las tra n s fe rencias realizadas serán pro-
piedad comunitaria y no deberán re g i s t rarse a nombre del INI.

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E PR O M O C I Ó N D E LA S CULT URA S IND Í G E N A S

( CO N V E NI O S D E CO N C E RTAC I Ó N PA RA LA PR O M O C I Ó N C ULT URA L, RA D I O D IFUSO RA S Y C E N T R O S D E V ID EO, E INF O RM AC I Ó N Y D O C UME N TAC I Ó N)
Pro m u e ve el desa r rol lo de pro yectos comunitarios que ayuden a preservar y rescatar la cul tura de los pueblos indígenas, que ofrece apoyo a estudiantes indígenas en sus estudios de licenciatura, posgrado o ambos.

DE SFAVORA BL E

DICTA M EN

FAVORA BL E
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PROMOCIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICI A
D E S C R I P C I Ó N  

Pro g rama que ofrece servicios jurídicos en mate-
ria penal, civi l, agraria, cultural, territorial y de re-
cursos naturales, cuando los pueblos indígenas lo
soliciten verbalmente o por oficio. Los apoyos que
o t o rga se relacionan con las siguientes áreas: re-
g i s t ro civil, formación jurídica, asuntos agra r i o s ,
atención legal, excarcelación de indígenas, ca-
pacitación y acreditación a tra d u c t o res e intér-
p retes en lenguas indígenas, antropología jurídica
y concertación de convenios con org a n i z a c i o n e s

sociales y civiles re s p o n sables de pro yectos de
p romoción y pro c u ración de justicia. 

Las dife rentes modalidades que maneja el pro-
g rama para otorgar los apoyos son:

• Cursos, talleres y reuniones de capacitación en
materia de pro c u ración de justicia para desa-
r rollar las acciones de formación de re c u r s o s
humanos indígenas.

• Actividades de difusión y capacitación dirigi-
das a los órganos de pro c u ración y adminis-
t ración de justicia del Estado mexicano, en ma-
teria de derechos indígenas.

• Pago de fianzas, sustitutivos penales, multas,
re p a ración del daño, entre otros conceptos,
que garanticen la libertad provisional y definitiva. 

• Tra n s fe rencia de recursos económicos para la
p romoción del desa r rollo de las org a n i z a c i o n e s
d e fe n s o ras de los derechos indígenas y la
t ra n s p a rencia en la administración de justicia.

• C o o rdinación de acciones para la tra n s fe re n c i a
de funciones a los organismos de los pueblos
indígenas, instancias municipales o dependen-
cias de los gobiernos de los estados.

La tra n s fe rencia de recursos a organizaciones so-
ciales y civiles indígenas, y organizaciones que
t rabajan en fa vor de la población indígena, me-
diante el pro yecto de convenios de concertación
en materia de promoción y pro c u ración de justicia,
tiene un monto máximo de apoyo por pro yecto de
$ 300,000 (trescientos mil pesos).

El importe de fianzas, sustitutivos penales, mul-
tas, re p a ración del daño, etcétera, lo fija la autori-

dad encargada de impartir justicia, conforme al
delito que se juzga. Se otorga como apoyo 50%  o
75% del total fi jado por la autoridad competente.
El resto deberá ser cubierto por el solicitante. En
caso de que éste no pudiera cubrir dicho monto,
el INI e l a b o rará un estudio socioeconómico para
verificar su situación y definir el monto del apoyo
que se  le  entregará.  E l monto  m áx im o es de
$35,000 (treinta y cinco mil pesos) en materia de
e x c a rcelación de presos. 

O B J E T I V O
Pro m o ver el acceso de los pueblos indígenas a la
jurisdicción del Estado, con el fin de que ejerzan
plenamente sus derechos individuales y colec-
t i vos, con respeto a su dife rencia cultural e impul-
sando su participación para formular pro p u e s t a s
de incorporación de los derechos indígenas en el
o rden jurídico nacional y en la instauración de
políticas públicas que respondan a sus demandas.

P O B L A C I Ó N  O B J E T I V O
Personas, comunidades, pueblos y org a n i z a c i o n e s
sociales y civiles indígenas asentados, de manera
permanente o temporal, en las entidades fe d e ra t i v a s .

R E Q U I S I T O S
Ser mujeres u hombres  que se reconozcan como
indígenas o como miembros de una comunidad in-
d í g e n a , o tengan origen en ella, y que vean invo l u-
c rados sus derechos, individuales o colectivos, en
p rocedimientos legales o administra t i vo s .
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CRI T ER IO S DE SEL E C CI Ó N
1. Pro c u ración de justicia
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• Presentar solicitud, verbal o escrita,  del benefi-

ciario que re q u i e ra apoyo legal, o mediante fa m i-
l i a res, amigos o ve c i n o s .

• Presentar solicitud de individuos, autoridades,
re p resentantes y organizaciones indígenas, insti-
tuciones de gobierno, académicas u OSC, para
que el IN I i n t e r venga en el apoyo legal a la pobla-
ción indígena. 

2. D e fensoría de presos indígenas
Pa ra ser elegibles, 
los beneficiarios deberán:
• E n c o n t rarse privados de su liber tad o en riesgo

de perderla y tener derecho a d isfrutar de su li-
b e r t a d .

• Ser reconocido como miembro de una comuni-
dad ind ígena o tener origen en ella, y re c o n o c e r-
se a sí mismo como indígena.

• Poseer los resultados de un estudio socioeconó-
mico en que se determine que el  probable bene-
ficiario es de escasos re c u r s o s .

• Tener la opinión de las autoridades locales o co-
munitarias acerca del otorgamiento del apoyo
económico. Podrá prescindirse de esta opinión
en caso de que, por circunstancias particulare s ,
sea imposible obtenerla. El re s p o n sable del caso
deberá explicar las causas que impidieron la ob-
tención de la información re q u e r i d a .

3. Pa ra la celebración de convenios de
concertación en pro c u ración de justicia

Pa ra ser elegibles, 
los pro yectos deberán:
• Ser presentados por comunidades y/o núcleos

a g rarios ind ígenas, instituciones académicas,y
o rganizaciones sociales y/o civiles indígenas.

• Cumplir con los requisitos de la convocatoria en
tiempo y fo r m a .

PR OMOCI Ó N Y DIF USI Ó N
R e s p o n s a b l e s : INI y Sedesol.
I n fo r m a c i ó n :
• Criterios de selección.
• C o n vocatoria para la celebración de conve n i o s

de concertación en pro c u ración de justicia.
• B e n e f i c i a r i o s .
• R e s u l t a d o s .

S OL I CI T U D DE A P OYO
1. Pro c u ración de justicia
Las solicitudes se presentan ante las delega-
ciones estatales del INI y los centros coord i-
n a d o res indigenistas. Si es una solicitud de
asesoría, el apoyo se ofrece inmediatamente.
2. D e fensoría de presos indígenas
Las solicitudes se hacen por petición dire c t a
o como resultado de v is itas del I NI a centro s
penitenciarios. El IN I o t o rga 50% o 75% del
monto de la fianza.
3. C o n venios de concertación 

en pro c u ración de justicia
El INI publica una convocatoria para la re c e p-
ción de pro yectos. Los pro yectos deben pre-
sentarse ante las oficinas centrales y delega-
ciones del INI.

1. Pro c u ración de justicia
Si se solicita conocer aspectos re l a t i vos a
p rocedimientos agrarios y penales,  o en casos
de conciliación o suscripción de convenios, el
INI e l a b o ra peritajes topográficos y cultura l e s
y estudios socioeconómicos.
2. Defensoría de presos indígenas
Si e l solicitante carece de recursos económi-
cos para pagar 25% o 50% de la fianza, el IN I
e l a b o ra un estudio socioeconómico para ve r i-
ficar su situación y definir el monto que se le
o t o rg a r á .
3. C o n venios de concertación 

en pro c u ración de justicia
Los pro yectos son dictaminados con base en
los siguientes criterios:
• Impacto del pro ye c t o .
• Resultados de evaluación del pro yecto an-

t e r i o r. 
• Que responda a necesidades de pro c u ra-

c ión de justicia en las comunidades.
• Distribución pro p o rcional del apoyo econó-

mico solicitado acorde con el número de me-
tas o actividades, comunidades y población.

• Distribución geográfica equilibrada de pro-
yectos con relación a zonas de mayor den-
sidad de población indígena, problemática y
de acuerdo con su nive l de marg i n a c i ó n .

• Va l o ración de las actividades de los pro fe-
sionales inscritos en e l pro ye c t o .

RE A L I Z A CI Ó N DE A C CIONE S
1. Pro c u ración de justicia
El IN I se encarga de dar la asesoría solic itada; de emitir opiniones técnicas sobre asuntos de re-
conocimiento y titulación de bienes comunales y conflictos de límites, que por ley deben dirigirse
a los tribunales agrarios encargados de re s o l ver dichos asuntos; gestiona trámites ante e l re g i s t ro
civil en coordinación con los municip ios y oficinas estatales del re g i s t ro civ il; estudia, pro m u e ve y
enriquece iniciativas de ley para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
2. Defensoría de presos indígenas
El IN I paga 50% o 75% de la fianza. Si se otorga un porcentaje mayor, se firma un convenio de de-
volución de recursos con el beneficiario, fijando términos y plazos.
3. Convenios de concertación en pro c u ración de justicia
A partir de la aprobación de los pro yectos propuestos, se suscriben convenios. El área central del
IN I canaliza los recursos a sus delegaciones estatales y a los centros coord i n a d o res indigenistas y
p ro p o rciona los servicios de asesoría, capacitación, gestión y acompañamiento a los beneficiarios.

BEN EFICIO S
Servicios y recursos económicos
1. Pro c u ración de justicia
• Se ofrecen servicios jurídicos de asesoría, de-

fensoría , gestión y acompañamiento de asuntos
de carácter civil, agrario, penal, laboral y de re-
g i s t ro civil.

• Se ofrece apoyo y seguimiento en asuntos re-
ligiosos y de protección del patrimonio cultura l
y de recursos natura l e s .

• Se realiza difusión jurídica de la legis lación vi-
gente, de derechos humanos e indígenas, de
d e rechos de las mujeres y migra n t e s .

• Se ofrece capacitación como tra d u c t o res, ges-
t o res y defe n s o res comunitarios.

2. Defensoría de presos indígenas
Se otorga 50% o 75% del total fijado por la auto-
ridad competente para obtener la libertad pro v i -
sional. El monto puede ser mayor si así lo deter-
mina el estudio socioeconómico que realice el IN I. 
M o n t o : hasta por $35,000.
3. C o n venios de concertación 

en pro c u ración de justicia
Los pro yectos que se ofrecen se re f i e ren a: dere-
chos ind ígenas y humanos, acceso al re g i s t ro c i-
vil, derechos de migrantes, derechos sexuales y
re p ro d u c t i vos, liberación de presos, justicia agra r i a,
a s u n t o s religiosos y protección de lugares sa g ra-
dos, protección de recursos natura les y fo r t a l e c i-
miento de sistemas normativos comunitarios.
Las activ idades que se ofrecen pueden ser de
capacitación, diagnóstico, promoción, difusión,
d e fensoría, gestión, asesoría e inve s t i g a c i ó n .
M o n t o : hasta $400,000 por pro ye c t o .

D I A G R A M A  D E  O P E R A C I Ó N
INI - PR O G RA M A D E PR O C URAC I Ó N Y PR O M O C I Ó N D E JUST I C I A

I m p u l sa la promoción, el reconocimiento y la defe n sa de los  derechos humanos e indígenas y genera las condiciones para el acceso de los pueblos, comunidades e individuos indígenas a la jurisdicción del Estado.

¿SE OTOR G A
FI A N Z A C OMPL ETA?

DICTA MEN

FAVORA BL E

S Í

NO: S E D E FINE E L
P O R C E N TAJE E N T RE

50 Y 75 %

DE SFAVORA BL E





159

uando los expertos le preguntan a la gente qué considera importante para mantener su calidad de vida, difícil-
mente aparecerá la democracia como una prioridad. La democracia es importante en tanto es un sistema de derechos y
libertades básicas que son valiosas por sí mismas. Pe ro también es importante en términos de condiciones de vida ya que
p a ra solventar las necesidades materiales básicas se re q u i e re de libertades y derechos ligados a las prácticas democráti-
cas. Pa ra ello, la democracia como sistema de gobierno debe garantizar voz y visibilidad política para todos los ciudadanos
que actúen dentro del margen de la ley.

LO S PA RT ICIPA CI Ó N CIUDA DA N A
I N S T I T U TO F E D E R A L E L EC TO R A L

Los derechos políticos y los derechos humanos brindan a los individuos la
oportunidad de llamar la atención sobre sus necesidades generales y de
demandar la adopción de las medidas correspondientes. La respuesta de
los gobiernos a los requerimientos de la población, en gran parte de-
pende de la vigilancia y la participación que tenga la ciudadanía. Por estas
razones, la posibilidad de vo t a r, organizarse, informarse, etcétera, es re a l-
mente importante ya que es una parte del papel “instrumental” de la
d e m o c racia y de las libertades políticas. 

Pa ra poder expre sar públicamente y en el marco de la legalidad lo que
v a l o ramos como sociedad y lo que nos importa como ciudadanía, necesi-
tamos de la l ibertad de expresión y de poder elegir democráticamente. 

Pe ro ¿qué es ser ciudadano y qué es la participación ciudadana en el
m a rco de una democracia? A continuación re v i sa remos estos dos con-
ceptos básicos para la consolidación de una democracia sana y funcional
en México.

C i u d a d a n í a
Todos los que hemos nacido en el país somos mexicanos y tenemos los
mismos derechos y obligaciones ante la ley sin importar sexo, color de

piel, costumbres u ocupaciones. También son mexicanos aquellas per-
sonas que, aún cuando nacieron en otro país, son hijos de padres mexi-
canos; igualmente, algunas personas que no nacieron en México, pero
que viven aquí y que cubren ciertos requisitos constitucionales, se les da
el título de mexicanos por “natura l i z a c i ó n ”. Ahora bien, todos somos mexi-
canos pero, ¿todos somos ciudadanos?

En un sentido general, es ciudadano todo individuo que forma parte de
una comunidad política. Refiere a la persona que goza de plenos dere-
chos políticos. La Constitución Política de nuestro país es muy clara cuan-
do en su artículo 34 define a los ciudadanos: “Son ciudadanos de la
República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener
un modo honesto de vivir”.

Esto no siempre fue así; en nuestro país, por ejemplo, fue hasta 19 5 3
que se permitió a las mujeres votar en las elecciones fe d e rales, es decir
que hasta entonces no eran consideradas como ciudadanas con plenos
d e re c h o s .

Pa ra lograr una mejor convivencia y mayores beneficios sociales, es
n e c e sario que todos participemos cumpliendo con nuestras obligaciones
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y ejerciendo nuestros derechos. Pa ra poder participar como ciudadanos
debemos informarnos respecto a las cosas que afectan a nuestro país, co-
munidad o familia, vivir pacíficamente en comunidad, actuar de acuerd o
con nuestras ideas y convicciones, pero siempre con apego a la ley y
p ro c u rando no sólo nuestro bienestar sino también el de los demás.

Participación ciudadana
En principio, participar significa “tomar parte”, pero también significa
“compart ir”; en ambos casos, se trata de un acto colectivo. La partici-
pación es muy importante para las sociedades contemporáneas, sin em-
b a rgo, hay quienes piensan que es posible dejar de participar. Nada más
lejano de la realidad: quien cree no participar en absoluto, de hecho está
dando un voto de confianza a quienes toman las decisiones; la ausencia
de participación también es una forma de participación, pero sin duda no
es la más adecuada.

La forma de participación ciudadana democrática por excelencia es el vo-
to o sufragio. La Constitución Política de nuestro país establece el voto co-
mo un derecho y una obligación de todos los ciudadanos mexicanos, pero
más al lá de esto, el voto debe ser un acto ciudadano libre que permita a
h o m b res y mujeres designar a los re p resentantes que ocuparán carg o s
públicos. Es a través del voto como los ciudadanos intervienen en los asun-
tos públicos y esto hace legítimo a nuestro gobierno y a sus re p re s e n t a n t e s .

Así que una de las maneras en que podemos participar es eligiendo a
n u e s t ros re p resentantes. Hoy día, en los parlamentos y congresos, los
diputados, aun cuando hayan sido electos por los ciudadanos de una lo-
calidad, re p resentan a todos los ciudadanos de un país sin distinción.

Elegir implica la existencia de procesos electorales, que en una demo-
c racia efectiva, deben caracterizarse por la pluralidad de las opciones en
juego, el apego a la legalidad, la equidad en la contienda y la tra n s p a re n-
cia en los resultados. Los ciudadanos pueden e idealmente deben partici-
par en la elección de sus re p resentantes, pero al mismo tiempo están lla-
mados a aceptar los resultados de los comicios, cualesquiera que sean y
aun cuando no resulte triunfa d o ra su opción.

A h o ra bien, para faci litar y ordenar el proceso de elección de re p re s e n-
tantes políticos en un régimen democrát ico surg i e ron los partidos políti-
cos, que son el único medio reconocido por la ley para dar cauce a los in-
t e reses, aspiraciones y expectativas de la sociedad hacia el gobierno y
p a ra los gobernantes. 

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos só-
lo reconoce a los part idos políticos nacionales como único medio para
que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder. Otra figura re c o n o c i d a
por la ley son las agrupaciones políticas nacionales, las cuales sólo pue-
den participar en los comicios mediante acuerdos con los partidos.

PAR T IDOS POL Í T ICOS. Son organizaciones conformadas por ciudada-
nos que se adhieren a un conjunto de principios, intereses y aspira c i o n e s
comunes sobre lo que debe ser la sociedad, la economía y el Estado. Su
o b j e t i vo es competir electoralmente por los cargos de gobierno en todos
los niveles a fin de l levar adelante sus propuestas. Pa ra constituirse deben
cumplir con los requisitos que marca la Constitución y el Código Fe d e ra l
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFI PE), así como obtener
su re g i s t ro ante el Instituto Fe d e ral Electoral (IFE) .

AGRUPA CIONES POL Í T ICAS NA CIONAL ES. Son formas de asociación
ciudadana que por ley deben coadyuvar al desa r rollo de la vida democrá-
tica y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública
mejor informada. Sólo podrán participar en procesos electorales fe d e ra l e s
mediante acuerdos de participación con un partido político, no podrán
hacerlo con coaliciones. Pa ra constituirse deben cumplir con los re q u i s i-
tos que marca el COFIPE y obtener su re g i s t ro ante el IFE.

Pa ra organizar elecciones limpias, equitativas y confiables, se re q u i e re n
instituciones especializadas. En el México actual los órganos electora l e s
fe d e rales y estatales, por mandato legal, se integran por ciudadanos mexi-
canos reconocidos públicamente por su probidad y obligados a permane-
cer ajenos a toda filiación política partidaria, así como por re p re s e n t a n t e s
de los partidos políticos nacionales y miembros del Poder Le g i s l a t i vo .

De igual modo vale subrayar que quienes integran las mesas dire c t i v a s
de casilla el día de los comicios, son ciudadanos sin vínculos con partido
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político alguno, elegidos a través de un doble sorteo legalmente re g l a-
mentado y validado por re p resentantes de todos los partidos con re g i s t ro ,
que se conoce como insaculación y que son capacitados por el IFE p a ra
que desempeñen con eficiencia sus actividades.

O t ra figura que ocupa un lugar muy importante en los procesos elec-
t o rales son los observadores. Las primeras experiencias de observación
e l e c t o ral ciudadana organizada empezaron en 1991 y desde entonces han
adquirido una importancia cada vez mayor dentro de la vigilancia de los
p rocesos electorales ya que contribuyen al fortalecimiento de los pro c e-
sos democráticos, a reducir el abstencionismo, inhibir el fraude electoral y
darle credibilidad a los procesos electorales. 

En la ley electoral vigente, los resultados de la observación no tienen
validez jurídica, sino sólo moral. Esta dimensión ética re q u i e re que los ob-
s e r v a d o res cumplan con los principios de imparcialidad, objetividad, cer-
teza y legalidad que otorgan sentido a esta actividad.

Incluso cuando los comicios y partidos políticos son las formas por ex-
celencia de la participación política, es muy importante tener en cuenta
que la actividad democrática tiene otras formas de expresión. La partici-
pación es indispensable para integrar la re p resentación de las sociedades
democráticas a través de los votos, pero una vez que se ha elegido a los
gobernantes, la participación se convierte en el medio privi legiado de la
sociedad civil para influir en la toma de decisiones políticas específicas y
en la naturaleza de las políticas públicas en las que se concreta la acción
del gobierno.

Vemos así que la participación ciudadana se re f i e re a aquellas activi-
dades legales emprendidas por ciudadanos que están directamente en-
caminadas a influir en la selección de los gobernantes o en las acciones
tomadas por ellos.

De acuerdo con lo anterior, podemos identificar cuatro formas de par-
t i c i p a c i ó n :
1 . En los procesos electorales: el ejercicio del voto y en general, las activi-

dades de apoyo, promoción y vigilancia ciudadana de los comicios.
2 . Acciones partidarias y de proselitismo: las actividades que realizan los

ciudadanos en el seno de organizaciones políticas y en particular en las
campañas polít icas emprendidas por los part idos o en fa vor de algún
candidato en particular.

3 . O rganizaciones civiles y sociales: la práctica de actividades comuni-
tarias o de acciones colectivas dirigidas a alcanzar un fin específico de
carácter público.

4 . Reactiva, de presión o coyuntural: las actividades que se derivan de un
conflicto específico de naturaleza pública o relacionado de algún modo
con el interés colectivo .

Ventajas de la participación ciudadana 
y otras formas de participación
La democracia crea espacios de deliberación pública, permite que los ciu-
dadanos se hagan cargo de actividades en fa vor de la estabilidad y la go-
bernabilidad y crea un sentido de identidad colectiva en el que genuina-
mente tiene cabida el respeto a la pluralidad y el bienestar genera l .

La combinación de estos efectos positivos resulta fa vo re c e d o ra para los
ciudadanos ya que producirá en ellos una capacidad de juicio crítico y los
hará re s p o n sables y solidarios. Como consecuencia de ello, los ciudada-
nos reaccionarán y se movil izarán en defe n sa de sus intereses políticos y
de lo que crean justo; también les permitirá tener mayor control sobre los
asuntos del gobierno e impedir que se cometan abusos.

A h o ra bien, como ya se ha dicho, la participación ciudadana no se re-
duce a las elecciones, sino que hay canales permanentes que aseguran, al
menos, la presencia de la opinión de los ciudadanos sobre las decisiones
tomadas por el gobierno. Algunas modalidades de participación dire c t a
en la toma de decisiones políticas son plebiscito, re feréndum e iniciativa
p o p u l a r. En el caso de México, la Constitución Política no considera estas
formas de participación, sin embargo, los ordenamientos electorales de
algunas ent idades, como en el caso del Distrito Fe d e ral, contemplan el
plebiscito y re fe r é n d u m .
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Va l o res para la participación
La consolidación de la democracia re q u i e re mantener abiertos los canales
de participación, pero siempre atentos a los valores que le dan sustento y
estabilidad a dicho régimen. La participación ciudadana re q u i e re también
de destrezas, habilidades y compro m i s o s .

Un ciudadano efe c t i vo re q u i e re de compromisos para con los otro s :
además de ser tolerante necesita de habilidades de pensamiento crítico y
de destrezas de comunicación y diálogo para poder escuchar activa y
críticamente. Se puede ser buen ciudadano cumpliendo las obligaciones
cívico-políticas básicas, por ejemplo aquel que paga sus impuestos, re s-
peta el reglamento de tránsito e incluso vota. Pe ro la democracia re q u i e re
de ciudadanos efe c t i vos, es decir, de aquellos ciudadanos que re f l e x i o n a n
y manejan un pensamiento crítico sobre las actuaciones de sus gober-
nantes y saben hacer llegar sus ideas a las instancias competentes.

La re s p o n sabilidad es el primero de los valores que debemos conside-
ra r, puesto que en la democracia todos los individuos influimos y somos
susceptibles de influencia por quienes comparten la misma libertad de
p a r t i c i p a r, debemos hacernos cargo plenamente del sentido y alcances de
n u e s t ras decisiones, de las implicaciones de nuestros actos, en suma ser
re s p o n sables ante nosotros mismos y ante los demás ciudadanos para lo-
g rar la construcción y consolidación de la democracia. 

El segundo valor a considerar es la tolerancia, es decir el re c o n o c i m i e n-
to de las dife rencias, de la diversidad; tolerar no significa soportar a quie-
nes no concuerdan con nosotros sino aceptar, en el marco de la legalidad
vigente, que los demás pueden de manera legítima pensar y actuar dife-
rente a uno mismo. Signif ica, además, reconocer que nadie posee total-
mente la ve rdad y aprender a respetar los puntos de vista de los demás.

La solidaridad está asociada a la fraternidad, un valor que surgió y fue
emblema de la Revolución Fra n c e sa, junto con la igualdad y la libertad.
Tiene que ver con un sentido de pertenencia, re s p o n sabilidad y compro-
miso activo con los demás, con la comunidad de la que se forma parte. Es
el complemento de la libertad individual.

Estos tres valores se entrelazan con otro más amplio que los abarca: la
justicia; es un valor más amplio que re q u i e re que los miembros de una so-
ciedad sean solidarios, re s p o n sables y tolerantes entre sí. Pe ro sobre to-
do, no hay que olvidar que tenemos la plena libertad de participar, siem-
p re y cuando, lo hagamos en un marco legal.

Por último se hace énfasis, una vez más, en la idea central de la partici-
pación ciudadana, actuar con re s p o n sabilidad implica hacerlo bajo ciertas
reglas o normas establecidas, ya sea por la sociedad o por la ley o re-
g l a m e n t o s .
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Algunas causas de corrupción
Según el Diccionario del Uso del Español de María Moliner (1997), co-
rrupción significa en su sentido más general, cambiar la naturaleza de una
c o sa volviéndola degradada o mala. En relación con el Estado, los espe-
cialistas coinciden en que la corrupción es un abuso de autoridad pública
p a ra obtener un beneficio privado.

Existen dive r sas formas, ámbitos y causas de corrupción. Aquí abor-
d a remos los principales fa c t o res que explican las irregularidades vincu-
ladas a la realización de obras de infra e s t r u c t u ra, tra n s p a rencia de apoyos
y prestación de servicios que implican el desa r rollo de los pro g ramas so-
ciales. Sus principales causas son la deficiente y nula información pro p o r-
cionada a los ciudadanos y la distancia entre el gobierno y la ciudadanía.
Enseguida se mencionan algunos fa c t o res que las originan:

• Falta de información sistemática, oportuna, completa y ve raz mediante
mecanismos y canales de comunicación con el gobernado, para info r-

mar y difundir las funciones y acciones de los servidores públicos, las
c a racterísticas y los costos de los pro g ramas, servicios o acciones, los
d e rechos de los ciudadanos y la forma de hacerlos valer. 

• Exceso de discrecionalidad, derivado de un abuso de poder, cuando el
servidor público tiene la facilidad tanto de ofrecer re c o m p e n sas como
de imponer sanciones a cambio de alguna dádiva.

• D e sapego a valores éticos y cívicos por parte de los servidores públicos
y de la ciudadanía, así como ausencia de mecanismos de corre s p o n sa-
bil idad que promuevan la adopción de los principios de honradez y
t ra n s p a rencia compartidos.

• La participación ciudadana acotada o ausente  en la toma de decisiones
respecto de procedimientos para solicitar o recibir servicios o pro g ra m a s
de gobierno, los cuales suelen ser ineficientes y tortuosos, pro voca que
la población busque soluciones pragmáticas para escapar de los con-
t roles rígidos o injustificados y de las intrincadas redes burocráticas que

ebido a sus objetivos de bienestar, los pro g ramas sociales constituyen uno de los campos de mayor interés
p a ra evitar que sean utilizados en fa vor de intereses ajenos al beneficio común y garantizar que se cumplan con tra n s-
p a rencia, calidad y honra d e z .

La participación de los beneficiarios y no-beneficiarios en el cuidado y vigilancia de los pro g ramas sociales es pro-
movida por la Secodam mediante el Sistema Integral de Contraloría Social, cuya misión se basa en dos grandes ob-
j e t i vos: a) pre venir y abatir prácticas de corrupción, y b) lograr la participación activa y re s p o n sable de todos los
s e c t o res de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de la tra n s p a rencia y el
respeto a la ley.

C ON T RA LOR Í A S OCI A L, T RA NSPA RENCI A Y
C OMB AT E A LA C ORRUPCI Ó N EN LO S PR OGRA M A S S OCI A L E S

S E C R E TA R Í A D E C O N T R A LO R Í A Y D E S A R R O L LO A D M I N I S T R AT I V O ( S E C O DA M )
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pio o estado y a proponer soluciones para el mejoramiento de sus
condiciones de vida.

• Pro m o ver que los miembros de la comunidad participen activamente en
los procesos de planeación, establecimiento de prioridades, sistemati-
zación, realización, control, vigilancia, supervisión y evaluación de ac-
ciones, pro g ramas y pro ye c t o s .

• Contribuir a garantizar que la elección de los re p resentantes comunita-
rios para el funcionamiento de los pro g ramas sociales se realice demo-
c r á t i c a m e n t e .

• I m p u l sar que la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía
se apegue a valores éticos y cívicos.

• Pro m o ver el establecimiento de mecanismos de información y atención
a la población para dar tra n s p a rencia a la aplicación de los recursos y
contribuir con el lo a la confianza de la ciudadanía en las acciones de
g o b i e r n o .

• Fortalecer el control institucional por medio de contra l o res sociales que
d e sa r rollen funciones de vigilancia y supervisión de los re c u r s o s .

• Pro m o ver la rendición de cuentas clara s .

• Contribuir a la pre vención de irregularidades y combatir la corrupción.

• I m p u l sar la comunicación del gobierno con los ciudadanos mediante el
Sistema de Atención Ciudadana para que los beneficiarios expresen re-
conocimientos, quejas, denuncias y peticiones, así como para fortalecer la
o p e ración de los pro g ramas y corregir las desviaciones que se pre s e n t e n .

I n formación para la pre ve n c i ó n
La falta de información sistemática y ve raz dirigida al ciudadano crea es-
cenarios fa vo rables para la comisión de ilícitos, puesto que el descono-
cimiento de sus derechos evita su misma exigencia, aumentando la liber-
tad de los servidores públicos para manipular la información en beneficio
p ropio, y abriendo la posibilidad de ofrecer privi legios a cambio de alguna
dádiva, o de imponer sanciones alejadas del marco legal. Así, la info r m a-
ción se convierte en un elemento de poder para quien la posee, y en un
d e recho legítimo de quien la desconoce.

no tienen en cuenta sus necesidades y posibi lidades reales. (Entiéndase
la participación no sólo de los beneficiarios o usuarios directos de los
p ro g ramas o servicios, sino de las re p resentaciones civiles, privadas o
académicas en los distintos niveles de planeación, pro g ramación ejecu-
ción, control y evaluación del quehacer público, es decir, desde el nive l
local o municipal hasta el ámbito estatal o fe d e ra l ) .

Sistema Integral de Contraloría Social 
En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el gobierno y
los ciudadanos; de esta manera se compromete voluntariamente y de
m a n e ra corre s p o n sable la actividad gubernamental y la participación ciu-
dadana en el cumplimiento de las obligaciones y en la demanda de los
d e rechos fundamentales de la población.

Una de las formas de participación de la ciudadanía es la Contraloría So-
cial: el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que re a-
lizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo
de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a
que la gestión gubernamental se realice en términos de tra n s p a rencia, efi-
cacia y honradez. 

La Contraloría Social se sustenta en la primacía de los derechos constitu-
cionales de información, de petición y de participación de diversos sectore s
de la sociedad en la planeación democrática del desa r rollo nacional consa-
g rados en los artículos 6, 8 y 26, respectivamente, de nuestra Constitución.

Con base en estos principios, desde 1991 la Secodam ha pro m o v i d o
que la población realice acciones de contraloría social, mediante lo que se
denomina Sistema Integral de Contraloría Social, el cual tiene los objetivo s
específicos siguientes:

• Pro m o ver que se pro p o rcione a la población información completa,
oportuna, confiable y accesible respecto a los pro g ramas, acciones y
servicios, sus objetivos, normas y procedimientos de opera c i ó n .

• I m p u l sar actitudes de corre s p o n sabilidad gobierno-ciudadanía, invitan-
do a los miembros de la comunidad a la reflexión colectiva acerca de los
p roblemas de desa r rol lo social de su localidad, barrio, colonia, munici-
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La ausencia de información pro voca también la deficiente cooperación y
c o m p romiso de los miembros de la sociedad en la vigilancia del desa r ro l l o
de pro g ramas, acciones o servicios. Esta situación es relevante si consi-
d e ramos que una de las condiciones para que la ciudadanía realice ac-
ciones de contraloría social es recibir información oportuna, clara, fide-
digna y accesible.

El Estado debe garantizar a la ciudadanía el derecho de ser info r m a d a
del uso de los recursos públicos e incluirla en el proceso de planeación,
realización, control y evaluación de los pro g ra m a s .

La pre vención comienza con la información; los artículos 76 del Pre-
supuesto de Egresos de la Fe d e ración (PEF) y 33 del capítulo V de la Le y
de Coordinación Fiscal re f i e ren la obligatoriedad de los gobiernos, depen-
dencias y entidades de la administración pública fe d e ral, estatal y munici-
pal de informar a la ciudadanía acerca de los servicios, pro g ramas o accio-
nes del gobierno aprobados; sus objetivos, metas, beneficiarios, re s u l t a d o s ,
e t c é t e ra, así como de pro m o ver la part icipación de las comunidades be-
n e f i c i a r i a s .

Las acciones de contraloría social fa vo recen las posibil idades de éxito
en los pro g ramas y actividades de gobierno en un marco de eficiencia, efi-
cacia, tra n s p a rencia y honradez; estrechan los vínculos de comunicación,
confianza y corre s p o n sabilidad entre gobierno y población; fortalecen los
p rocesos autogestivos de las comunidades y organizaciones sociales; y
reducen las posibilidades de desvío y malve r sación de los re c u r s o s .

Formas de contraloría social
Pa ra hacer efectiva la participación social en el control, vigilancia y evalua-
ción de la gestión pública y fortalecer el principio de corre s p o n sa b i l i d a d
gobierno-sociedad en el control pre ve n t i vo, la tra n s p a rencia y el combate
a la corrupción, se consideran seis campos de acción que pueden fa c i l i t a r,
i n t e g rar y ordenar las acciones de contraloría social de la ciudadanía. La s
OSC pueden seleccionar uno, dos o el número de campos en que deseen
participar según su perfil e interés.

1 . Pro g ramas o acciones de información a la población.
2 . Modelos de organización social para control y vigilancia.
3 . Espacios de comunicación directa gobierno-sociedad.
4 . Pro g ramas o acciones de capacitación y asesoría.
5 . Sistemas de atención y resolución de quejas y denuncias.
6 . Sistemas o acciones de evaluación social del gobierno.

1. Pro g ramas o acciones de información a la población
Mediante este componente se pretende que la población esté info r m a d a
a c e rca de: reglas de operación de los pro g ramas y estándares y trámites
de los servicios; características específicas de las obras, acciones y pro-
yectos (costo, metas, listado de beneficiarios, aspectos técnicos y conta-
bles, re s p o n sabilidades de las partes, tiempos, etcétera); tipos y montos
de apoyos económicos, en servicio o en especie; medios institucionales
existentes para re s o l ver dudas y canalizar sugerencias, quejas y denun-
cias, para que pueda hacer valer sus dere c h o s .

Se busca también:

• Fortalecer el control pre ve n t i vo, puesto que al conocer los pro yectos de
gobierno la ciudadanía puede identificar y reportar cualquier desviación
respecto de lo pro g ra m a d o .

• Estimular la rendición de cuentas y tra n s p a rentar los pro c e d i m i e n t o s
a d m i n i s t ra t i vos y opera t i vo s .

• I m p u l sar el interés de los beneficiarios directos para que realicen ac-
ciones de contraloría social en los pro g ramas que les benefician.

• Pro m o ver entre los servidores públicos y la ciudadanía actitudes lejanas
a la complicidad, al cohecho y a cualquier forma de corrupción.

• Evitar que la información se quede en ciertos líderes locales y sea ma-
nipulada en perjuicio de la población objetivo .

Las OSC pueden colaborar de las siguientes manera s :

• Dando seguimiento a la información que pro p o rciona el gobierno, cui-
dando que ésta sea oportuna, accesible (mediante la utilización de dive r-
sos medios y formatos), ve raz y sistemática y sin fines de pro s e l i t i s m o .
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• M o n i t o reando en los procesos electorales el tipo de información pro-
p o rcionada y denunciando alguna irregularidad. La dife rencia entre in-
formación sobre la gestión pública y la propaganda que se realice en
campañas electorales debe quedar perfectamente marc a d a .

• I n c l u yendo esta información en sus publicaciones tradicionales o emi-
tiendo nuevo material de divulgación que oriente a la población re s p e c-
to de los pro g ramas que le benefician. 

• Realizando campañas informativas en etapas de pre vención y ope-
ra c i ó n .

• Difundiendo la rendición de cuentas e impulsando el escrutinio de la
población al término de los ejercicios pre s u p u e s t a l e s .

• Evaluando la efectividad de la info r m a c i ó n .

De manera general, pueden seguirse estos pasos:

• Diagnosticar las necesidades de información de la ciudadanía.

• Detectar los procesos claves susceptibles de manipular la info r m a c i ó n .

• C o o rdinar acciones con las dependencias de gobierno y con la socie-
dad civil.

• Establecer y efectuar un plan de difusión.

• Evaluar el impacto en la población, definiendo muy bien los indicadore s .

2. Modelos de organización social para control y vigilancia
Este componente tiene dos propósitos centrales. Por un lado, dive r s i f i c a r
las formas de participación social –organizada o individual– en su ve r-
tiente de contraloría social y, por otro, respetar las formas de org a n i z a c i ó n
de contraloría social y las acciones gubernamentales en dive r sas enti-
dades fe d e rativas del país, así como en los dife rentes pro g ramas sociales.
Desde hace una década se han impulsado estas acciones y en la actuali-
dad se desa r rollan modelos propios, los cuales incluso cuentan con ord e-
namientos jurídicos que respaldan su actuación. Por ejemplo, existen
comités comunitarios con funciones de contraloría social, contra l o res so-
ciales, auditores pre ve n t i vos, vocales de control y vigi lancia, vocalías de
c o n t raloría social, contra l o res comunitarios, contra l o res ciudadanos,

comisiones de tra n s p a rencia y consejos de participación social para la
t ra n s p a rencia, entre otros. 

De la misma manera, en muchos pro g ramas sociales de alcance comuni-
tario están en marcha alguno o varios de los componentes del Sistema de
C o n t raloría Social, como las acciones i n formativas y los mecanismos de
quejas en Oportunidades; las acciones de capacitación en Jornaleros Agrí-
colas; los vocales de Control y Vigilancia en el Pro g rama de Empleo Te m p o-
ral, entre otro s .

En este sentido, las OSC pueden colaborar realizando las acciones si-
guientes :

• Identificación de los tipos de participación social para la tra n s p a rencia y
el combate a la corrupción; formas de organización y acciones guberna-
m e n t a l e s .

• Unión de esfuerzos para mantener un f lujo de información que haga
más eficaces y eficientes las acciones de control y vigilancia, mante-
niendo la independencia entre ambas.

• Concertación de los mecanismos de incorporación de re p re s e n t a n t e s
de las OSC en comités, comisiones, consejos consultivos y sesiones de
cabildo, entre otro s .

• Constitución de una figura propia como comisiones de alerta que vigile la
e n t rega de apoyos económicos o en especie; establecimiento de b r i g a -
das de supervisión que acompañen a otras organizaciones a supervisar la
realización de obras públicas; instauración de una Comisión de Tr a n s -
p a r e ncia Emergente p a ra el caso de acciones sociales especiales, como
d e sa s t res naturales, y suscripción de un convenio con las autoridades.

3. Espacios de comunicación directa gobierno-sociedad
El objetivo de este componente es impulsar la apertura o consolidación de
espacios y mecanismos de comunicación gobierno-ciudadanía que permi-
tan al gobierno: adecuar planes y pro yectos acordes con las necesidades
de la población; unir esfuerzos y recursos para mejorar procesos adminis-
t ra t i vos y de atención a las necesidades sociales y recibir la opinión de la
ciudadanía para evaluar su gestión. 
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También pretende lograr que la población promueva sus intereses legíti-
mos al incorporarse a los procesos de definición, realización y evaluación
de las políticas públicas mediante espacios y procesos tra n s p a rentes y
democráticos que contribuyan a erradicar la corrupción.

Las OSC p u e d e n :

• Detectar los espacios de interrelación gobierno-sociedad en los ám-
bitos fe d e ral, estatal, municipal y local en torno a los pro g ramas sociales
que operan en el país, así como los tipos de participación social,  desde
recibir información y consultarlos, hasta invo l u c rarse en la toma de de-
cisiones o en la vigilancia y evaluación de la acción gubernamental.

• Identificar el tramo del proceso de gestión administrativa en que la ciu-
dadanía y las OSC pueden intervenir: planeación, ejecución, control,  vi-
gilancia o evaluación.

• Definir el t ipo de espacio de comunicación directa y acordar con las
a utoridades la participación de las OSC: podrán realizarse asambleas, el
día del ciudadano, audiencias públicas, semana de la tra n s p a re n c i a ,
pláticas con las OSC, recorridos mixtos a obras o entrega de apoyos, ca-
bildos abiertos y pro g ramas radiofónicos en vivo, entre otro s .

• Pro m o ver que en los órganos de consulta se realicen diagnósticos pre-
vios para evitar que se tomen decisiones a la ligera .

• Facilitar el funcionamiento de estos espacios pro p o rcionando asesoría,
capacitación o apoyo org a n i z a t i vo y metodológico a las autoridades.

• I m p u l sar la elaboración de reglamentos internos de estos espacios y
respetar sus cláusulas.

• I n formar a sus re p resentados y comunidad, barrio o colonia lo sucedido
en dichos encuentro s .

4 . Acciones de capacitación y asesoría 
a la población beneficiaria

Este componente tiene como objet ivo apoyar, mediante capacitación y
a sesoría, a la población beneficiaria para que obtenga los conocimientos
básicos y herramientas necesarios para realizar tareas de carácter pre-
ve n t i vo en el control y vigilancia de las obras y acciones de gobierno,

p resentar peticiones y solici tar información a los gobiernos locales.
Las acciones de capacitación deben orientarse a formar a los dife re n t e s

s e c t o res participantes, es decir, servidores públicos invo l u c rados, pobla-
ción beneficiaria, así como a las OSC.

Las OSC pueden colabora r :

• Capacitando y asesorando directamente a servidores públicos locales.

• Detectando las necesidades de capacitación, y en su caso, pro p o n i e n-
do las opciones para su atención.

• Capacitando a los beneficiarios.

5. Promoción y apoyo a la atención y resolución 
de peticiones presentadas por la ciudadanía

Este componente pretende pro p o rcionar información a la ciudadanía
a ce rca de los mecanismos de recepción de peticiones y colaborar con los
gobiernos para que éstos sean ágiles, eficaces y de fácil acceso a la po-
blación, contribuyendo al seguimiento para que la dependencia corre s-
pondiente las resuelva de manera oportuna.

El éxito de este componente depende de la respuesta que se le dé a quien
p resentó la petición, en términos de honestidad, oportunidad y re s p e t o .

Las OSC pueden colaborar mediante las acciones siguientes:

• Realización de consultas o sondeos de opinión con la población objeti-
vo para detectar posibles irregularidades relacionadas con los servicios,
apoyos y actuación de servidores públicos invo l u c ra d o s .

• Captación de las peticiones que presente la ciudadanía para turnarlas a
las autoridades corre s p o n d i e n t e s .

• Seguimiento del proceso en que se encuentran las peticiones turnadas.

• Realización de propuestas ante las autoridades locales de acciones de
m e j o ra y estrategias para captar peticiones.

6. Participación y promoción a la evaluación social 
de pro g ramas (encuestas, grupos de enfo q u e )

El objetivo de este componente es identificar y medir el grado de sa t i s fa c-
ción ciudadana, según el punto de vista de los usuarios de los pro g ra m a s ,
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servicios y pro yectos gubernamentales, así como detectar y proponer ac-
ciones de mejora .

Las OSC pueden colabora r :

• A s e s o rando a los gobiernos locales para la conformación de metodo-
logías de evaluación.

• Realizando de manera continua evaluaciones con el propósito de medir
el grado de sa t i s facción ciudadana y proponiendo acciones de mejora .

• Dando seguimiento a las acciones y pro g ramas de mejora adoptados
por las dependencias corre s p o n d i e n t e s .

Mecanismos de atención a peticiones ciudadanas
El Sistema de Atención Ciudadana es el servicio que operan y coord i n a n
la Secodam y los órganos estatales de control para la captación de peti-
ciones, quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes, seguimiento de irre-
gularidades y reconocimientos ciudadanos relacionados con la actuación
de los servidores públicos y con la cal idad de los trámites y servicios gu-
b e r n a m e n t a l e s .

Este sistema tiene la finalidad de dar cumplimiento al derecho de peti-
ción del artículo 8º constitucional y de pro m o ver un cambio de actitud ciu-
dadana y de los servidores públicos que incluya la atención oportuna y
eficiente de las peticiones de la población.

Instancias de captación
• D i rección de Atención Ciudadana de la Secodam.

• S u p e r v i s o res re g i o n a l e s .

• Ó rganos internos de contro l .

• Dependencias fe d e rales, gobiernos estatales y Pro c u raduría General de
la República.

Medios de captación
• D i r e c ta. Se re f i e re al servicio personalizado que se pro p o rciona a la ciu-

dadanía y servidores públicos para la atención de sus peticiones en los
módulos y oficinas que operan en las dive r sas instancias de la Seco-
dam, otras dependencias y ent idades fe d e rales, Pro c u raduría Genera l
de la República y consulados mexicanos en el extra n j e ro .

• Te l e f ó n i ca. Mediante el Sistema de Atención Telefónica para la Ciuda-
danía (Sactel) de la Secodam, Lada sin costo 01 800 0014800, así como
el sistema de atención telefónica local de los órganos estatales de con-
t rol. (Sactel, además de ser un instrumento para captar peticiones,
apoya al ciudadano que realiza trámites ante las instituciones públicas,
dándole a conocer requisitos re l a t i vos a costo, tiempo de gestión y áre a
re s p o n sable de atenderlo, etcétera, con el propósito de que conozca
sus obligaciones y pueda exigir sus derechos al momento de recibir el
servicio corre s p o n d i e n t e . )

• Medios electrónicos. La utilización de Internet o vía fax; en el caso de la
Secodam la dire c c i ó n electrónica es q u e j a s @ s e c o d a m . g o b . m x

• C o r r e s p o n d e n c i a. Incluye la atención y tramitación de las peticiones
p resentadas por correo, dirigidas a las dive r sas instancias de la Seco-
dam, otras dependencias y entidades, y a la Pro c u raduría General de la
República. 

• Buzones fi j o s . Instalados en forma permanente en las of icinas de las
p residencias municipales.

Toda petición debe contener los siguientes datos: nombre de la persona
que presenta la queja o denuncia; domicilio; localidad; municipio; estado;
explicación del motivo de la queja o denuncia; fecha en que se presentó el
p roblema; nombre de la persona o servidor público contra quien pre s e n t a
su queja y la institución a la que pertenece.
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P R O C E D I M I E N T O
Flujo del proceso de Atención Ciudadana
Se inicia en el momento en que se recibe una petición, y concluye cuando
se turna a los órganos o instancias competentes. Se divide en cinco etapas:
FA SE I C A PTA CI Ó N

Se determinan los mecanismos, medios e instancias que inician
el proceso. 

FA SE II AT E NC I Ó N

Identificado el tipo de petición, se detallan las actividades para
clasificarla y re g i s t rarla; asimismo se orienta y asesora al usuario
a c e rca de los elementos necesarios para que ésta pro s p e re y se
i n forma su continuidad con las siguientes fases. 

FA SE II I T R Á MI T E

De acuerdo con la clasificación de la petición se sigue el trámite
hasta su conclusión dentro del proceso de Atención Ciudadana. 

FA SE IV T U RNO

Una vez aplicada la fase anterior, de acuerdo con el tipo de peti-
ción, se turna a las áreas re s p o n sables de iniciar el pro c e d i m i e n-
to administra t i vo de re s p o n sabilidades o, en su caso, de tra n s fo r-
marlas en acciones pre ventivas y mejoras del servicio.

FA SE V SEG U IM I EN TO

Del análisis efectuado se obtiene información que permite eva-
luar sistemáticamente el proceso e identificar áreas de oportu-
nidad y mejora de los componentes y de los procedimientos que
lo integran. 

Competencia para la atención de peticiones ciudadanas
La competencia se determina de acuerdo con la naturaleza de los trámi-
tes, hechos y servicios, así como la adscripción de los servidores públicos
i n vo l u c ra d o s .

Pa ra su atención se turnan a las instancias siguientes:

• O t ros poderes e instituciones autónomas correspondientes a los
p o d e res legislativos y judiciales o a instituciones y órganos autónomos
que las leyes determinen.

• Gobiernos estatales, las de competencia estatal y municipal y las con-
t ralorías generales de los estados. Cuando se trata de recursos fe d e-
rales la Secodam da seguimiento hasta su conclusión.

• Ó rganos de control interno en dependencias y entidades fe d e rales y la
Pro c u raduría General de la República. Las relacionadas con servidore s
públicos, así como trámites y servicios de la administración pública fe-
d e ra l .

La corrupción no sólo se combate sancionando a servidores públicos,
sino tra n s formando el sistema. Si los procesos del servicio son ágiles y
t ra n s p a rentes, con una clara difusión a la ciudadanía, se originan canda-
dos que inhiben la corrupción.
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Delitos electorales fe d e ra l e s
Una de las funciones de la FEPADE es la de conocer de hechos ilícitos re l a-
cionados con el uso de los pro g ramas sociales con fines electorales. Debe
denunciarse a todo servidor público que pretenda utilizar indebidamente
p ro g ramas sociales con fines político-electorales, es decir, que mediante
p resiones, amenazas o compra de voto pretenda fa vo recer a determinado
candidato o partido político, disponiendo de los recursos corre s p o n d i e n-
tes a pro g ramas sociales impulsados por el gobierno fe d e ral mediante la
S e c retaría de Desa r rollo Social o cualquier otra dependencia.

Lo re l a t i vo a delitos electorales está previsto en el título vigésimo cuarto
de los artículos 401 al 413 del Código Penal Fe d e ral; dichos delitos pue-
den ser cometidos por cualquier persona: funcionarios electorales o par-
tidistas, candidatos, org a n i z a d o res de actos de campaña, ministros de
cultos religiosos o servidores públicos, diputados o senadores electos.

Algunas conductas ilícitas:

• Votar sin cumplir los requisitos de ley.

• Votar más de una vez en la misma elección.

• Realizar proselitismo y presionar a los electores para que voten por un
determinado candidato el día de la jornada electora l .

a FEPADE es una dependencia de la Pro c u raduría General de la República (PGR), con nivel de Subpro c u-
raduría, re s p o n sable de la pronta, expedita y debida pro c u ración de justicia en el ámbito de delitos electorales fe-
d e rales, creada por acuerdo del Consejo General del IFE.

Es re s p o n sable de atender en forma institucional, especializada y pro fesional las denuncias por la pro b a b l e
comisión de delitos electorales fe d e rales, con plena autonomía técnica, es decir, sus determinaciones no son modifi-
cables por parte del C. Pro c u rador General de la República ni por ninguna autoridad fe d e ral o local.

• Obstaculizar las votaciones o su cómputo.

• Solicitar votos por paga u otra re c o m p e n sa .

• Impedir que se vote en secre t o .

• Votar o pretender votar con una credencial ajena.

• I n t ro d u c i r, sustra e r, apoderarse, alterar o destruir boletas u otros docu-
mentos electora l e s .

• Impedir la instalación de casillas electora l e s .

• Que un ministro de culto induzca el voto en fa vor de un candidato o par-
tido político.

• Que los miembros de casillas electorales u otros funcionarios elec-
t o rales no cumplan con sus obligaciones o alteren los resultados o les
digan a los electores por quien vo t a r.

• Que un servidor público condicione el otorgamiento de los beneficios
de los pro g ramas sociales bajo su re s p o n sabilidad a que el ciud a d a n o
vote por un partido político o candidato determinado (compra y coac-
ción del vo t o ) .

• Que un servidor público condicione un servicio público o la re a l i z a c i ó n
de obras públicas a la emisión del sufragio en fa vor de determinado
candidato o partido.

LO S DEL I TO S EL E CTORA L E S
PROC U RA DUR Í A G E N E RA L DE LA RE P Ú BL I CA

F I S CA L Í A ES PEC IA L IZA DA PA RA LA AT ENCI Ó N D E DEL I TOS E L EC TORA L E S (F E PADE)
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• Que un servidor público disponga de bienes, fondos o servicios para
apoyar a algún candidato o partido político.

• I n formar fa l samente o presentar documentación fa l sa para obtener la
c redencial de elector.

Denuncia de delitos 
e l e c t o rales fe d e ra l e s
En el Distrito Fe d e ral,  las denuncias de los delitos electorales fe d e ra l e s
pueden presentarse en la FEPADE o en las oficinas de la PGR, incluso en la
Pro c u raduría General de Justicia del Distrito Fe d e ral del fuero común.

En los estados de la República, las denuncias pueden presentarse en
c u a l q u i e ra de las agencias del Ministerio Público de la Fe d e ración o del
f u e ro común.

En la Fiscalía Especial izada para la Atención de Delitos Electora l e s
e xiste una guardia permanente de ministerios públicos de la Fe d e ra c i ó n ,
con el fin de recibir denuncias, quejas y sugerencias; además, pro p o rc i o n a
apoyo y orientación legal para presentar denuncias de hechos que pue-
d a n constituir delitos electorales fe d e rales; los números telefónicos son:
FEPADE T EL, servicio gratuito las 24 horas los 365 días del año para el inte-
rior de la República, 01800 8337233 y en el Distrito Fe d e ral el 534 6 - 3 10 3 .
También tiene una dirección electrónica: fe p a d e n e t @ p g r. g o b . m x .

Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito
e l e c t o ral fe d e ral debe denunciarlo de inmediato ante la autoridad compe-
tente, sobre todo en los casos en que exista flagrancia, es decir, que el
p resunto re s p o n sable sea detenido en el momento de cometer el delito, y
sea posible su aseguramiento, con el fin de ponerlo de inmediato a dis-
posición del agente del Ministerio Público más cerc a n o .

Los delitos de esta naturaleza se persiguen de oficio, por lo cual basta
con la denuncia para que el Ministerio Público siga la investigación; ésta
no puede detenerse aunque el denunciante desista de su denuncia o se
oponga a la persecución del presunto re s p o n sa b l e .

Documentos y pruebas 
p a ra la denuncia
La persona que presente una denuncia deberá acompañarla con docu-
mentos, fo t o g rafías, videos y cualesquiera otras pruebas útiles para la in-
vestigación de los hechos denunciados.

El denunciante también deberá pro p o rcionar los nombres y, si es posi-
ble, los domicilios, así como cualquier otro dato que sirva para localizar e
identificar a quienes se señale como presuntos re s p o n sables o testigos
de los hechos.

Toda esta información auxilia al agente del Ministerio Público para la de-
bida integración de la averiguación pre v i a .

Las sanciones y penas para quienes 
cometen delitos electorales fe d e rales son:
Los cometidos por cualquier persona se sancionan de acuerdo con el
Código Penal Fe d e ral con prisión de seis meses a tres años y con diez a
100 días de multa (Art. 403); los de ministros religiosos, hasta 500 días de
multa (Art. 404); los funcionarios electorales, con prisión de dos a seis
años y con 50 a 200 días de multa (Art. 405); los de servidores públicos,
con prisión de uno a nueve años y con 200 a 400 días de multa (Art. 407 ) .
El artículo 412 dispone que se impondrá prisión de dos a nueve años al
funcionario partidista organizador de actos de campaña que a sa b i e n d a s
a p ro veche ilícitamente fondos, bienes o servicios en los términos de la
f racción I I I  del artículo 407 del Código Penal Fe d e ral. En la comisión de
este delito no se otorgará el beneficio de la libertad pro v i s i o n a l .

Todos los delitos electorales re q u i e ren que el tra n s g resor actúe inten-
cionalmente (con dolo).

Además, como ya se mencionó, los delitos electorales se encuentra n
p revistos en los artículos 403 al 412, los demás tipos penales previstos en
el Código Penal Fe d e ral, no encuadran con las hipótesis de los delitos
e l e c t o ra l e s .
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O t ro tipo de delitos 
Aunque la FEPADE se especializa en delitos electorales fe d e rales, también
puede recibir denuncias por otros delitos del fuero fe d e ral o del fuero
común; una vez determinada la naturaleza jurídica de los hechos, el asun-
to se llevará de inmediato al área correspondiente de la PGR o a las pro-
c u radurías generales de justicia de las entidades fe d e rativas o dire c t a-
mente ante las agencias del Ministerio Público correspondiente. 

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones pueden incurrir
en conductas ilegales no electorales como las siguientes: 

• E j e rcicio indebido del servicio público, es decir, quienes ejercen sus
funciones sin cumplir los requisitos legales.

• Abuso de autoridad, cuando se exceden o desvían su actuación para
perjudicar a una persona.

• Coalición de servidores públicos, cuando se re ú n a n p a ra tomar medidas
c o n t rarias a una ley.

• Uso indebido de atribuciones y facultades para otorgar concesiones,
f ranquicias, etcétera. 

• Concusión, cuando los servidores públicos piden indebidamente dinero
como impuesto, contribución, salario, etcétera .

• Intimidación; lo comete el servidor público que, por sí mismo o me-
diante otra persona, util iza la violencia física o moral para evitar que al-
guien presente una denuncia o quere l l a .

• E j e rcicio abusivo de funciones, cuando en el ejercicio de sus funciones,
realice algún acto en su beneficio económico o de sus fa m i l i a re s .

• Tráfico de influencia, si pro m u e ve o gestiona la realización ilícita de ne-
gocios públicos ajenos a las re s p o n sabilidades inherentes a su empleo.

• Cohecho, que comúnmente se conoce como mord i d a .

• Peculado, cuando util ice indebidamente fondos públicos en beneficio
p ropio o de un terc e ro .

• Enriquecimiento ilícito, si no puede acreditarse la legitimidad del aumen-
t o en el patrimonio de un servidor público, o la procedencia de los bie-
nes a su nombre o en los que se conduzca como dueño.

• Además, los cometidos contra la administración de justicia por los pro-
pios servidores públicos.

En términos del artículo 401 fracción I del Código Penal Fe d e ral,  los deli-
tos mencionados pueden ser cometidos por los servidores públicos de la
Sedesol o de cualquier otra dependencia de la administración pública fe-
d e ral o por cualquier otro servidor público, que se encuentren dentro de
los supuestos establecidos por el artículo 212 del mismo código.
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A GUA SCA L I E N T E S
AV. JUL IO DÍAZ TORRE # 110, CD. INDUS T RIAL, C.P. 20290, AGUASCAL IEN T ES, AGS .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. PEDRO VARGAS DE LA MORA
p v a rgas@sedesol.gob.mx • T EL. (449) 9-71-04-22

BA JA CA L I F O R N I A
PALA CIO FEDERAL 2o. NIVEL CUERPO A, CEN T RO CÍVICO C.P. 21000, MEXICALI, B.C.
DEL EGA DO ESTATAL: DR. JOSÉ RUBIO SOTO
r u b i o @ s e d e s o l . g o b . m x • T EL. ( 686) 5-56 - 1 1 - 3 2

BA JA  CA L I F O R N I A S U R
CALZ. GRAL. AGUSTÍN OLA CHEA ESQ. BLVD. LUIS DONAL DO COLOSIO, 
COL. LAS GARZAS, C.P. 23070, LA PAZ, B.C.S.
DEL EGA DO ESTATAL: C . P.C. PRA GEDIS RUIZ RAMOS
pruiz@sedesol.gob.mx • T EL. (612) 1-22-10 - 9 5

CA MPE C H E
AV. 16 DE SEPT IEMBRE S/N, PALA CIO FEDERAL PISO 2, COL. CEN T RO, 
C . P. 24000 CAMPECHE, CAMP.
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. LUIS AR T URO PALA CIOS ROM Á N
lapalacios@sedesol.gob.mx • T EL. (981) 8-16 - 2 5 - 5 2

C H I A PA S
EDIF. PLAZA SAN MARCOS 3er. PISO, COL. CEN T RO, C.P. 2 9000, TUXT LA GU T Í ERREZ, CHIS .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO
l m g a rcia@sedesol.gob.mx • T EL. (961) 6-12 - 2 2 - 2 8

C H I H UA HUA
AV. PA CHECO # 1205, COL. OBRERA, C.P. 313 50, CHIHUAHUA, CHIH .
DEL EGA DA ESTATAL: L IC. MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA
mtortuno@sedesol.gob.mx • T EL. (614) 4-10 - 08 - 97

C O A HU I L A
BLVD. LOS FUNDADORES KM. 6.5 CARRE T ERA CEN T RAL, COL. MA GIS T ERIO, C.P. 25299, SALT IL LO, COAH .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. JOSÉ ÁNGEL RODR Í GUEZ CALVIL LO 
j a rodriguezc@sedesol.gob.mx • T EL. (844) 4-30 - 1 1 - 9 5

C O L IM A
AV. SAN FERNANDO # 458, COL. CEN T RO, C.P. 28000, COL IMA, COL .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. MIGUEL OR T EGA HERN Á NDEZ
mortega@sedesol.gob.mx • T EL. (312) 3-14 - 89 - 49

D U R A NG O
RÍO PAPALOAPAN # 211, FRA CC. VALLE AL EGRE, C.P. 34 120, DURANGO, DGO .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. FÉLIX CHAIDEZ SAUCEDO
fchaidez@sedesol.gob.mx • T EL. (618) 8-12 - 69 - 97

E S TA DO  D E  MÉ X I C O
HIDALGO PTE. # 216 PISO 4, POR TAL MADERO EDIF. MONROY, COL. CEN T RO, 
C . P. 50000, TOL UCA, EDO. DE MEX .
DEL EGA DO ESTATAL: C . P. JOSÉ MARÍA JURADO COBOS
j m j u rado@sedesol.gob.mx • T EL. (722) 2-14 - 08 - 2 4

G UA N A J UATO
CARRE T ERA GTO. JUVEN T INO ROS AS KM. 5, EDIF. A P.B., COL. MARFIL, 
C . P. 36 2 50, GUANAJUATO, GTO .
DEL EGA DO ESTATAL: ING. JUAN CARLOS LÓPEZ RODR Í GUEZ
jclopez@sedesol.gob.mx • T EL. (473) 7- 3 3 - 13 - 14

G U E R R E R O
BEL IS ARIO DOM Í NGUEZ # 8-B, BARRIO DE SAN MAT EO, C.P. 39022, CHIL PANCINGO, GRO .
DEL EGA DO ESTATAL: DR. JOSÉ IGNA CIO OR T IZ URE Ñ A
jiortiz@sedesol.gob.mx • T EL. (747) 4-71-16 - 3 3

S E D E S O L
C O M I S I Ó N  D E  
T RA N S PA R E N C I A

T EL. 01 800 007 370 5
5 3 2 8 - 5000 oficinas centra l e s
www.sedesol.gob.mx link atención ciudadana 

D E L EG A CI O N E S E S TATA L E S D E L A S E D E S O L

D I R E C T O R I O

I F E T E L
T EL. 01 800 4332000
w w w . i fe . o rg . m x

S E C O DA M
T EL. 01 800 001480 0
5 4802000 Ciudad de México
1888 59 4 3 372 E.U.A. y CANAD Á
w w w . s e c o d a m . g o b . m x

F E PA DE T E L
T EL. 01 800 833 7233
5 34 6 - 3 103 Ciudad de México
w w w . fe p a d e n e t . p g r. g o b . m x

T RA N S PA R E N C IA  M E X I CA N A
T EL. 5668 - 09 5 5
w w w . t ra n s p a re n c i a m e x i c a n a . o rg . m x
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H I DA LG O
JOSÉ MARÍA IGL ESIAS # 202, COL. CEN T RO, C.P. 42000, PA CHUCA, HGO .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. JOSÉ LUIS LÓPEZ VARGAS
l v a rgas@sedesol.gob.mx • T EL. (771) 7- 13 - 2 4 - 6 4

JA L I S CO
L ERDO DE TEJADA # 2466, COL. OBRERA CEN T RO, C.P. 44 140, GUADALAJARA, JAL .
DEL EGA DO ESTATAL: ING. MARTÍN HERN Á NDEZ BAL DERAS 
m b a l d e ras@sedesol.gob.mx • T EL. (33) 36 - 16 - 8 4 - 4 1

M I C H OA C Á N
S AN TOS DEGOL LADO # 262, COL NUEVA CHAPULT EPEC, C.P. 58 2 60, MOREL IA, MICH .
DEL EGA DO ESTATAL: ING. LUIS MEJÍA GUZM Á N
lmejiag@sedesol.gob.mx • T EL. (443) 3-14 - 9 4 - 88

M OR E LO S
CARR. FEDERAL CUERNAVA CA -T EPOZTLÁN KM 1 + 200, COL. CHAMIL PA, 
C . P. 62219, CUERNAVA CA, MOR .
DEL EGA DO ESTATAL: C . P. AL FONSO PEDRO ZA UGAR T E
a p e d roza@sedesol.gob.mx • T EL. (777) 3-13 - 38 - 60

N AYA RI T
AV. REY NAYAR # 43, COL. BUR Ó CRATAS FEDERAL, C.P. 63156, TEPIC, NAY.
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. JOSÉ AN TONIO ZEPEDA LÓPEZ
jazepeda@sedesol.gob.mx • T EL. (311) 2-10 - 3 2 - 98

N U E V O  L EÓN
ZARA GO ZA # 1000 SUR , CONDOMINIO ACERO MEZZ.1, COL. CEN T RO, 
C . P. 64000, MOT ERRE Y, N.L.
DEL EGA DO ESTATAL: ING. EDUARDO ARIAS APARICIO
earias@sedesol.gob.mx • T EL. (81) 83-40-06 - 3 5

OA X A CA
KM. 6.5 CARRE T. CRIS T Ó B AL COLÓN, TRAMO OAXA CA -T EHUAN T EPEC, 
C . P. 68 100, OAXA CA, OAX .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. LUIS MAR T Í NEZ FERN Á NDEZ DEL CAMPO
lmartinez@sedesol,gob.mx • T EL. (951) 5-13 - 89 - 34

PU E B L A
PROL. REFORMA # 3911, 1er. PISO, COL. LA PAZ, C.P. 72160, PUEBLA, PUE .
DEL EGA DO ESTATAL: ING. JOSÉ FCO. AL FONSO GUIL L ERMO PRIE TO ROSE T E
agprieto@sedesol.gob.mx • T EL. (222) 2-49 - 0 0 - 0 0

Q U E R É TA R O
AV. ES TADIO S/N, 2o. PISO, COL. CEN T RO SUR, C.P. 76070, QUER É TARO, QRO .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. MANUEL FEDERICO SU Á R EZ DEL CA Ñ IZ O
m f s u a rez@sedesol.gob.mx • T EL. (442) 2-29-05-42

Q U I N TA NA  R O O
AV CARMEN OCHOA DE MERINO # 162 POR 16 DE SEPT I EMBRE, COL. CEN T RO, 
C . P. 77000, CHE T UMAL, Q. ROO
DEL EGA DO ESTATAL: ING. IGNA CIO GINES DIEZ HIDALGO
idiez@sedesol.gob.mx • T EL. (983) 8-32-05-28

SA N  L U I S  P OTO S Í
CALZ. FRAY DIEGO DE LA MA GDAL ENA S/N, IN T. PARQUE TANGAMANGA II, 
C . P. 78 1 10, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
DEL EGA DO ESTATAL: ING. RAMÓN ZAMANIL LO PÉREZ
mgdelgado@sedesol.gob.mx • T EL. (444) 8-23-00-72

S I N A LOA
FEDERAL ISMO # 431 SUR, EDIF. 1, C.P. 80 100, CUL IACÁN , S IN .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. AL E JANDRO HIGUERA OSUNA
a h i g u e ra@sedesol.gob.mx • T EL. (667) 7- 14 - 1 1 - 2 0

S O N O R A
PASEO DEL CANAL Y COMONFORT S/N, EDIF. HERMOSIL LO 1er. PISO, 
CEN T RO DE GOBIERNO, C.P. 83200, HERMOSIL LO, SON .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. GUS TAVO DE UNANUE GAL LA
gdeunanue@sedesol.gob.mx • T EL. (662) 2-12 - 12 - 87

TA BA S C O
PRIVADA DEL CAMINERO # 17, COL. 1ero. DE MAYO, C.P. 86190, VIL LAHERMOSA, TAB .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. JUAN JA COBO PÉREZ CORNEL IO
j j p e rezc@sedesol.gob.mx • T EL. (993) 3-15-39 - 4 5

TA M A UL I PA S
CARRE T ERA NA CIONAL MÉXICO - LAREDO KM. 228+500, COL. TRAMO VAL L ES VIC TORIA, 
C . P. 87 180, CD. VIC TORIA, TAMPS .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. FRANCISCO JAVIER RANGEL CAS T IL LO
f rangel@sedesol.gob.mx • T EL. (834) 3-12 - 79 - 08

T LA X CA L A
GURIDI Y ALCOCER S/N, COL. CEN T RO, C.P. 90000, TLAX CALA, TLAX .
DEL EGA DA ESTATA L : L IC. AURORA DE LA LUZ AGUILAR RODR Í GUEZ
alaguilar@sedesol.gob.mx • T EL. (246)4-62-24-01

V E R A CR U Z
KM. 0+700 CARRE T ERA XALAPA -VERA CRUZ, COL. INDECO ÁNIMAS DE XALAPA, 
C . P. 91190, XALAPA, VER .
DEL EGA DO ESTATAL: C . P. ARMANDO CRODA DE LA VEQUIA
a c ro d a @ s e d e s o l . g o b . m x • T EL. (228) 8-12 - 78 - 2 1

Y UCAT Á N
CALLE 66 # 438, CRUZAMIEN TO 49 Y 53, COL. CEN T RO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUC .
DEL EGA DO ESTATA L : L IC. FERNANDO MEDINA GAMBOA
fmedinag@sedesol.gob.mx • T EL. (999) 9-23-74 - 60

Z A CAT ECA S
CALZ. H. DE CHAPULT EPEC # 130-A PISO 2, COL. ÚRSULO A GARCÍA, ZA CAT ECAS, ZA C .
DEL EGA DO ESTATAL: L IC. PL Á CIDO HUMBER TO MORAL ES VÁZQUEZ
p h m o rales@sedesol.gob.mx • T EL. (492) 9-22-02-33
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A B R E V I AT U R A S

ADH - Agencia de Desa r rollo Hábitat
A GEB - Área Geoestadística Básica
ANUIES - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior
Bansefi - Banca del Ahorro Popular y Servicios Financiero s
Cabin - Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales
CAI - Centros de Atención Infa n t i l
CB - Comité de Beneficiarios
CCA - Centros Comunitarios de Apre n d i z a j e
CDC - Centros de Desa r rollo Comunitario
CEC - Centros Estratégicos Comunitarios
CGM - Coordinación General de Micro r re g i o n e s
CIES AS - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social
CIGF - Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento
CIIDPIM - Centro de Investigación, Información y Documentación 

de los Pueblos Indígenas de México
CIPET - Centro de Información del Pro g rama de Empleo Te m p o ra l
CNDH - Comisión Nacional de Derechos Humanos 
CNO - Coordinación Nacional de Oportunidades
COB - Comité de Otorgamiento de Becas
C o f i p e - Código Fe d e ral de Instituciones y Procedimientos Electora l e s
C o n a fe - Consejo Nacional de Fomento Educativo
Conofi - Consejo Nacional para el Fomento de la Vi v i e n d a
Conapo - Consejo Nacional de Po b l a c i ó n
Conaza - Comisión Nacional de Zonas Áridas

Coplade - Comité de Planeación para el Desa r rollo del Estado
Coplademun - Comité de Planeación para el Desa r rollo Municipal
C o rett - Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Ti e r ra
CRA - Comité Rural de Abasto
CRID - Centros Regionales de Información y Documentación
CURP -Clave Única de Registro Po b l a c i o n a l
DGASVUR - Dirección General de Atención Social a la Vivienda, 

Urbana y Rura l
D i c o n sa - Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V.
FAIS - Fondo de Aportaciones para Infra e s t r u c t u ra Social
FAM - Fondo de Acción Metro p o l i t a n a
FAU - Fondo de Acción Urbana
FEPADE - Fiscalía Especializada Pa ra la Atención de Delitos 

E l e c t o ra l e s
FIDA - Fideicomiso Internacional de Desa r rollo Agrícola
F i fo n a fe - Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Fonart - Fondo Nacional para las Artesa n í a s
IBS - Índice de Bienestar Social
IES - Instituciones de Educación Superior
IFE - Instituto Fe d e ral Electora l
IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social
Inaplen - Instituto Nacional de Adultos en Plenitud
Indesol - Instituto Nacional de Desa r rollo Social
INEGI - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Info r m á t i c a
INI - Instituto Nacional Indigenista
Insen - Instituto Nacional para la Senectud

ISSSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Tra b a j a d o res del Estado

Li c o n sa - Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.
OSC - Organizaciones de la Sociedad Civi l
PEF - Presupuesto de Egresos de la Fe d e ra c i ó n
PET - Pro g rama de Empleo Te m p o ra l
PGR - Pro c u raduría General de la República
Pro g re sa - Pro g rama de Educación, Salud y Alimentación
RFC - Registro Fe d e ral de Contribuye n t e s
RPP - Registro Público de la Pro p i e d a d
Sactel - Sistema de Atención Ciudadana Te l e f ó n i c a
Sagarpa - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pe s c a
SCT - Secretaría de Comunicaciones y Tra n s p o r t e s
SEAC - Sistema Electrónico de Atención Ciudadana
Secodam - Secretaría de Contraloría y Desa r rollo Administra t i vo
Sedena - Secretaría de la Defe n sa Nacional 
Sedesol - Secretaría de Desa r rollo Social 
Semarnat - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura l e s
SEP - Secretaría de Educación Pública
SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIIPET - Sistema Integral de Información del Pro g rama de Empleo Te m p o ra l
SNA CP - Sistema Nacional de Ahorro y Crédito Po p u l a r
SRA - Secretaría de la Reforma Agraria 
SSA - Secretaría de Salud 
Te s o fe - Te s o rería de la Fe d e ra c i ó n
Vivah - Pro g rama de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Pro g re s i v a

UN A IN V I TA CI Ó N A MEJORA R EL M A NU A L CIUDA DA NO

No hay herramienta ciudadana perfecta. Quienes participamos en el diseño y la operación del Manual Ciudadano
sabemos que existen situaciones que no logramos pre ver y problemas nuevos que surgirán de su aplicación. Por ell o
nos da mucho gusto extender esta invitación.

E s p e ramos sus comentarios, sugerencias y contribuciones en las siguientes dire c c i o n e s :

Comisión de Tra n s p a rencia y Combate a la Corrupción Tra n s p a rencia Mexicana
S e c retaría de Desa r rol lo Social Capítulo Nacional de Tra n s p a rencia Internacional
Paseo de la Reforma 116, piso 15, Colonia Juárez, Dulce Olivia 71, Colonia Villa Coyoacán, México 04000 D.F. 
Delegación Cuahtémoc, México 06600 D.F. w w w . t ra n s p a re n c i a m e x i c a n a . o rg . m x
w w w . s e d e s o l . g o b . m x
w w w . m a n u a l c i u d a d a n o . o rg . m x
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S E C R E TA R Í A D E D E S A R R O L L O S O C I A L

Josefina Vázquez Mota • S E CR E TA R I A

R o d o l fo Guzmán Garc ía • J E F E  D E  L A  U N I DA D  D E  C O M U N I C A C IÓ N  S O C I A L

Luis Alonso Reza Olivas • J E F E  D E  L A  U N I DA D D E  C O O R D I N A CI Ó N  D E  D E L E GA CI O N E S

• C O M I S I Ó N  D E  T R A N S PA R E N C I A  Y  C O M B AT E  A  L A  C O R R U P C I Ó N •
R a fael Domínguez Morfín• C O M I S I O N A D O

Hernando Aguilera R o c ha

Antonio Eduardo Asunsolo Márq u e z

A l e j a n d ra Rascón Rodríguez

T R A N S P A R E N C I A M E X I C A N A
Federico Reyes Hero l es • P R E S I D E N T E  D E L  C O N S E JO  R E CTO R

E d u a rdo Bohórq u ez • D I R E CTO R  D E L  C A P Í T U L O  N A CI O N A L

Eva Rosa Jáber • D I R E CTO R A  D E  E VA L UA C I Ó N  Y  S E GU I M I E N TO

Roberto Castellanos C.• C O N S U LT O R  

Daniel Aguado•Michelle del Campo•B á r b a ra Castellanos R.• A S I S T EN T E S  T É C N I C O S

Martha Covarrubias Newton • C O O R D I N A CI Ó N E D I TO R I A L ,  D I S E Ñ O  Y  P R O D U C C I Ó N

Guadalupe La ra •Rina Balvanera• Gabriel Soto • A S I S T EN T E S  D E  P R O D U C C I Ó N

F OTO G R A F ÍA • A rc h i vo Fotográfico de la Subsecretaría de Desa r rollo Social y Humano
Fototeca Nacho López del Instituto Nacional Indigenista

E l Manual Ciudadano se terminó de impr imir en 

junio de 2002 en los Ta l l e res Gráf icos de México.

I M P R E S O Y H E C H O E N M É X I C O


