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E l marco general

Para entender a cabal idad el proceso de surg imiento del Consejo de la
Sociedad Civi l es necesario hacer referencia a aquellos cambios obser-
vados en el país en los que, de diversas maneras, se h a n involucrado
las organizaciones y movimientos civiles. E n especial es menester men-
cionar el largo proceso de transición a la democracia que se da en Méxi-
co, y el papel de las organizaciones c iudadanas en el mismo; en par t i -
cular, es pert inente reconocer el aporte realizado por Al ianza Cívica1 en
cuanto a la ampliación y vigencia de los derechos políticos electorales.
De la m i sma manera, y como parte del proceso de transición, lenta-
mente se h a n generado experiencias de gobiernos de a l ternancia en el
país, mismas que se t raducen en cambios de diverso signo en la rela-
ción gobierno - sociedad. U n ejemplo de estos cambios es la incorpora-
ción a las constituciones de los estados de leyes referidas a la par t ic i -
pación c iudadana. Otro reflejo de estos cambios es por ejemplo la «mi-
gración» de dirigentes de organizaciones civiles a los nuevos gobiernos,
como fue el caso del Distr i to Federal en 1 9 9 7 con el t r iun fo del PRD.

E n este contexto, el proceso electoral de 2000 es el marco para el
desarrollo de dos iniciat ivas importantes desde las organizaciones civi-
les. La pr imera de ellas fue la promoción de la «Agenda Nacional de la
Sociedad Civil», acción impulsada por la red de organizaciones «Poder
Ciudadano», m isma que logró establecer compromisos puntua les con
el entonces candidato Vicente Fox y su equipo de campaña. 2 La segun-
da fue la observación, por parte de Al ianza Cívica, de las elecciones
federales a desarrollarse en el año mencionado.

* Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.
1 Alberto Olvera, Movimientos sociales prodemocráticos, democratización y esfera pública en 

México: el caso de Alianza Cívica. Serie Sociedad Civil y Gobernabilidad en México. Cua-
dernos de la Sociedad Civil. Universidad Veracruzana. México. 2001 .

2 José Bautista, "Las organizaciones civiles ante el nuevo gobierno de Fox", en Osorio,
Joaquín (coord.) Escenarios de la Alternancia, Colección Avances, ITESO. México. 2001.
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U n hecho que no puede dejar de señalarse es que, en los meses
previos a las elecciones, se intensi f ica el debate en torno a lo que se
denominó el «voto útil» 3, c i rcunstanc ia que tensó las relaciones entre
algunos grupos de organizaciones civiles, en especial las que t ienen su
sede en el Dis t r i to Federal. F inalmente y después del 2 de ju l i o , u n
hecho que necesariamente tiene que consignarse es u n a segunda «mi-
gración» de dirigentes de organizaciones civiles, tanto al nuevo gobier-
no del D is t r i to Federal, como al equipo de Fox. E n conjunto, ambas
«migraciones» (sumada a la de 1997) h a n generado u n a inestabi l idad
impor tante en éstas, de ta l manera que ya se empieza a hab lar de s u
«vaciamiento», y s i b ien este es u n proceso que se vive pr inc ipa lmente
en el Valle de México, repercute de a lguna manera en el conjunto del
país, dado que ahí se concentran u n número impor tante de organiza-
ciones civiles - y sus redes- con trayectoria y experiencia relevantes.
Habrá que señalar que este es u n fenómeno observado con anter ior i -
dad en países de América del Sur, en ocasión de la llegada al poder de
gobiernos de al ternancia.

Los preámbulos

Los hechos señalados líneas ar r iba expl ican, en a lguna medida, las
diversas posiciones generadas en las organizaciones civiles, de cara a 
la a l ternancia en el Ejecutivo Federal y más en concreto con relación a 
la creación del Consejo de la Sociedad Civi l (CSC). A reserva de excluir
alguna, es posible d i s t ingu i r a l menos tres posturas más o menos defi-
n idas que reflejan diferentes percepciones sobre la creación de este
organismo y en general sobre los cambios que viven el país. Como se
verá más adelante, estos cambios tendrán u n a inf luencia impor tante
en la redefinición de la relación gobierno-sociedad y de los vínculos
entre las organizaciones civiles.

Las posturas que se pueden identi f icar entre las organizacio-
nes civiles, en torno a la creación del CSC, son:

a) L a s o r g a n i z a c i o n e s q u e l l e v a r o n l a p a u t a e n l a s m e s a s de d iá logo c o n e l

e q u i p o de t rans ic ión e n e l área s o c i a l , y q u e i n c l u y e n a o r g a n i z a c i o n e s

c e r c a n a s a l n u e v o e q u i p o de g o b i e r n o . Aqu í se e n c u e n t r a n o r g a n i z a c i o -

3 Enrique Canales, "Jorge G. Castañeda está invitando a la nueva izquierda moderna,
uno, a votar por Fox para ganar oportunidades políticas para esa nueva Izquierda, y dos,
Jorge convoca a la nueva izquierda a organizarse dentro del mundo de lo posible y 
deseable, no dent ro del ensueño del m u n d o qui jotesco donde la i zquierda suele
amorcil larse. La nueva izquierda tr iunfante que nacerá con el t r iunfo de Fox... A la
izquierda vía Vicente Fox". Reforma, 18 de Mayo 18, 2000.
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n e s v i n c u l a d a s a l m u n d o e m p r e s a r i a l , c o m o e l C e n t r o M e x i c a n o d e

F i lantrop ía , así c o m o o r g a n i z a c i o n e s o r i e n t a d a s a l a a s i s t e n c i a s o c i a l .

S u ac tuac ión fue r e l e v a n t e e n e l p e r i o d o de a g o s t o de 2000 a f e b r e r o de

2001, p e r i o d o q u e d u r a n l o s t r a b a j o s de l a s m e s a s de d iá logo. L a a p u e s t a

p r i n c i p a l es a p r o v e c h a r l o s e s p a c i o s a b i e r t o s p o r e l n u e v o g o b i e r n o p a r a

e s t a b l e c e r u n m e c a n i s m o de inter locuc ión.

b ) L a s o r g a n i z a c i o n e s q u e p a r t i c i p a r o n e n l a s m e s a s de d iá logo c o n e l

e q u i p o de t ransic ión, y q u e n o t i e n e n u n n e x o c l a r o c o n e l n u e v o e q u i p o

d e g o b i e r n o . Aqu í se e n c u e n t r a n g r u p o s m á s a f i n e s a l os p l a n t e a m i e n t o s

d e d e s a r r o l l o , d e m o c r a c i a y amp l iac i ón de d e r e c h o s c i v i l e s , c o m o es e l

c a s o de l a C o n v e r g e n c i a de O r g a n i s m o s C i v i l e s p o r l a D e m o c r a c i a . E s t a s

o r g a n i z a c i o n e s m a n t i e n e n u n a pos i c ión c a u t e l o s a y e n c i e r t o m o d o críti-

c a r e s p e c t o de l o s p l a n t e a m i e n t o s d e l n u e v o g o b i e r n o , s i n q u e e s t o s i g n i -

f i q u e n o b u s c a r l a s c o i n c i d e n c i a s e n t r e p o s t u r a s . L a a p u e s t a es a c o n s -

t r u i r m e c a n i s m o s de in ter locuc ión g o b i e r n o - s o c i e d a d , b a s a d o s e n e l

r e s p e t o a l a au tonomía y a n u e v o s e s q u e m a s de part ic ipac ión c i u d a d a n a

o r i e n t a d o s a l a rend ic ión de c u e n t a s , a l a c o r r e s p o n s a b i l i d a d e n e l d i s e -

ño , operac ión y eva luac ión de pol í t icas púb l i cas y a l a v i g e n c i a de l os

d e r e c h o s pol í t icos, e conómicos y s o c i a l e s .

c) O t r a v e r t i e n t e se p u e d e i d e n t i f i c a r e n a q u e l l a s o r g a n i z a c i o n e s q u e ex-

p r e s a n s e r i a s d u d a s a c e r c a d e l p r o y e c t o d e l n u e v o g o b i e r n o y q u e p r e f i e -

r e n m a n t e n e r s e a l m a r g e n de l o s e s p a c i o s c r e a d o s p o r e l e q u i p o de t r a n -

s ic ión. L a s o r g a n i z a c i o n e s q u e es tán e n e s t a pos ic ión p o n e n e n d u d a q u e

u n g o b i e r n o s u r g i d o de u n p a r t i d o c o m o e l PAN, q u e m a n t i e n e f u e r t e s

l a z o s c o n e m p r e s a r i o s y q u e n o h a c u e s t i o n a d o e l p r o y e c t o e conómico

d e l o s g o b i e r n o s a n t e r i o r e s p u e d a g e n e r a r l o s c a m b i o s e s p e r a d o s e n e l

pa í s . Po r t a n t o s u p o s t u r a es n o p a r t i c i p a r e n l a cons t rucc ión de v íncu-

l o s c o n e l n u e v o g o b i e r n o . A l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s de d e r e c h o s h u m a -

n o s a s u m e n e s t a pos ic ión .

Además de estas tres posiciones, existe u n buen número de orga-
nizaciones que no se identi f ican con o que no par t i c ipan en alguno de
los procesos anteriores. Esto en función de su poco margen para movi-
lizarse, art icularse y acceder a información opor tuna que les permi ta
interactuar , sobre todo en los dos pr imeros procesos. Es el caso de
organizaciones pequeñas, con pocos recursos, con poca participación
en redes o alejadas del Distr i to Federal.

U n dato a subrayar sobre las posiciones señaladas es que se dan
en el espacio del Valle de México. La velocidad de los acontecimientos,
el central ismo imperante en las principales redes nacionales de organi-
zaciones civiles, la falta de comunicación y de espacios de análisis, así
como, posiblemente, las apuestas políticas de algunos grupos, dan por
resultado que esto sea así.
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E n adelante, las reflexiones se centrarán en dos procesos en rela-
ción con el tema que nos ocupa.

a) Primer proceso: el equipo de transición y las mesas de diálogo 

La mesa de diálogo entre las organizaciones civiles y el equipo de t r a n -
sición en el área social y política se instaló en agosto de 2000. E n esa
ocasión llamó la atención que por la parte gubernamenta l se inc luye-
ra a algunas personas con experiencia y vínculos con grupos de orga-
nizaciones civiles como es el caso de Ricardo Govela y de Maric la ire
Acosta. Otros integrantes del equipo fueron Gabriel Szekely, Patricia
Quezada, Layda Sansores y Gustavo Parra.

E n la mesa de diálogo se dieron cita m u y diversas organizaciones
civiles, sobre todo las ubicadas en el Valle de México y se abordaron
temas relativos a la agenda que las organizaciones civiles h a n trabaja-
do en los últimos años. E n ese espacio es evidente el peso de las dos
primeras posturas señaladas al inic io de este texto, no obstante la i n -
fluencia de la segunda es notor ia y logra inc lu i r en la agenda de la
mesa, en septiembre de 2000, los planteamientos de Poder Ciudadano.

Lo anter ior se traduce en el análisis de temas como la insta la-
ción de mecanismos de interlocución entre organismos civiles y go-
bierno sobre aspectos como «el presupuesto de ingresos y egresos, Plan
Nacional de Desarrollo, Chiapas, equidad y género, mecanismos de
participación c iudadana, Ley de Fomento, entre otros», temas que fue-
r o n consensados u n año antes por las organizaciones integrantes de
Poder C iudadano . 4 Otros temas importantes abordados en la mesa fue-
r o n l a política económica, la r e f o rma democrática del Estado, el
federalismo y cuenta pública, el s istema de jus t i c ia , los convenios i n -
ternacionales y derechos humanos , la diversidad y género, así como
las inic iat ivas civiles nacionales de paz y derechos de los pueblos indí-
genas.

E l ambiente de discusión en las mesas es bueno en la pr imera
parte del proceso y se logran establecer coincidencias. E l equipo de t ran -
sición subraya la necesidad de que las propuestas de Poder Ciudadano
deben aterrizar en iniciativas de política pública, s in límites, con me-
tas ambiciosas, de acuerdo a las necesidades nacionales, y de trabajar
jun to s para consolidar las políticas de participación ciudadana.

U n segundo momento de las mesas de diálogo se da después del 1 
de diciembre, cuando se insta la el nuevo gobierno y se crea la Coordi-

4 Lizbeth Cruz, Tercer Encuentro de Poder Ciudadano". Rostros y Voces. Nueva Época.
Año 5. Núm 19. Noviembre-Diciembre 2000, pág. 43. El diálogo se da con la presencia de
miembros de la LV1II Legislatura.
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nación Presidencial para la Alianza Ciudadana, m i sma que es enca-
bezada por Rodolfo Elizondo.

A dos meses de inic iado el año 2 0 0 1 , y con el «zapatour» en su
apogeo, el proceso de las mesas da señales de agotamiento. Algunos de
los con f l i c t o s que t r a s c i e n d e n (Público, 23 de febrero ) son los
señalamientos de organizaciones que acusan a la «Coordinación Pre-
sidencial para la Al ianza Ciudadana, encabezada por Rodolfo Elizondo,
de in tentar trabajar por separado con cada u n a de las organizaciones
civiles que par t i c iparon en la mesa de transición». La crítica señala
que el nuevo funcionario se olvida de la mecánica de trabajo ut i l i zada
por la coordinación temática, acordada con Ricardo Govela (quien pasó
a ser asesor de Elizondo) al inicio de esos trabajos. 5

Este proceso concluye el 28 de febrero de 2 0 0 1 , con u n a reunión
en Los Pinos a la que asisten cerca de 500 organizaciones civiles y 
donde se hace entrega al presidente Vicente Fox del informe sobre las
conclusiones y propuestas de la mesa de diálogo entre las organizacio-
nes civiles y el equipo de transición en las áreas social y política del
nuevo gobierno. 6

Es necesario mencionar que en este proceso, el papel del Centro
Mexicano de Filantropía es m u y importante , dado que algunos sus co-
laboradores son cercanos a l equipo del nuevo gobierno.

b) Segundo proceso: el proyecto del Consejo de la Sociedad Civil. 

Conforme avanza el pr imer proceso, se perfi la u n a nueva iniciat iva,
que no necesariamente responde a la estrategia de las mesas de diá-
logo impulsadas por el equipo de transición. Los datos disponibles per-
m i t en entrever que el acercamiento entre algunos dirigentes de orga-
nizaciones civiles y gente del equipo de Fox dan por resultado la explo-
ración de alternativas tendientes a inc id i r en el nivel de interlocución
existente entre las organizaciones civiles y el gobierno, lo que rebasa
el formato de las mesas de diálogo. E n esta perspectiva la relación que
establecen Rogelio Gómez Hermosi l lo , Marie Clarie Acosta y Pedro
Pinsón parece ser la clave para el lanzamiento del proyecto del Conse-
j o de la Sociedad Civi l . Los siguientes datos dan cuenta de ello:

Corre octubre de 2000, uno de los actores centrales señala:

«con M a r i C l a r i e A c o s t a t en íamos u n a p r o p u e s t a e n e l s e n t i d o de e l e va r

l a par t ic ipac ión de l a s o r g a n i z a c i o n e s c i v i l e s a u n a o f i c i n a d e l a P r e s i -

5 Público. 23 de Noviembre, 2001 , pág. 22.
6 Centro Mexicano de Filantropía. Conclusiones y propuestas de la mesa de dialogo entre

las organizaciones civiles y el equipo de transición en las áreas social y política del
gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. Reporte Final. México, 2000.
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dencia de la República. Ese proyecto resultó exitoso, era una propuesta
para que el Presidente contara con u n nivel de interlocución con la
sociedad civil, y fue una de las Coordinaciones que se le asignó a Rodolfo
Elizondo. Ese fue un primer triunfo que delineó un perfil político alto
para la interlocución de las organizaciones civiles, que era uno de los
objetivos que nos habíamos trazado, incluso en la lógica de Poder Ciu-
dadano. En el discurso que hice el día del Encuentro Poder Ciudadano,
ya después de la elección, era una crítica al nivel de interlocución tan
bajo que tienen las organizaciones civiles y la Secretaría de Goberna-
ción».7

A l abundar sobre los alcances de esta inic iat iva, señala:

El «Consejo de la Sociedad Civil, es un proyecto que está en caminando
(sic) en el que concurren diez o 12 organizaciones muy amplias, muy
plurales y no sólo de Onus, de hecho estricta sensu la única de Onus es
Convergencia, es mucho más amplio, hay hasta clubes y los empresa-
rios, hasta los administradores, los gremios y profesiones y movimientos
ciudadanos como el MCD y la Alianza Cívica, que tienen sus campos de
acción en las causas ciudadanas en los grandes temas. Evidentemente,
para nosotros como Instituto hay buenos proyectos, ellos han decidido
que van a impulsar la Ley de Fomento a las Organizaciones Civiles pues
ahí hay u n campo de interlocución hacia el Presidente, hacia la oficina
presidencial, hacia los secretarios de Estado, es más un espacio de
interlocución que de operación».8

La divulgación de u n documento de trabajo elaborado por Rogelio
Gómez Hermosillo y Pedro Pinsón en la revista «Rostros y Voces», denomi-
nado «Hacia u n Consejo de la Sociedad Civil» constituye u n hecho tras-
cendente ya que hace público el planteamiento analizado hasta entonces
entre pocos actores y constituye la convocatoria para la constitución del
Consejo. E l documento de referencia es presentado por los autores como
aquel que «recoge ideas de u n proceso colectivo», si bien da cuenta que las
fuentes son «dos documentos elaborados por Pedro Pinsón y las reflexio-
nes tenidas con los otros miembros del grupo promotor del Consejo».9

El documento mencionado antes es i lustrat ivo porque incorpora
diversas consideraciones sobre la ident idad de la sociedad civ i l orga-
nizada y sobre las premisas que sustentan la creación del Consejo. De

7 Destrabemos prejuicios ideológicos: entrevista con Rogelio Gómez Hermosillo. Rostros y 
Voces, Nueva Época. Año 6. Núm. 21 Marzo-Abril 2001 . pág.39.

8 Ibid. pág. 4 1 .
9 Rogelio Gómez H., y Pedro Pinsón, "Hacia u n Consejo de la Sociedad Civil". Documento

de Trabajo. Inserción en Rostros y Voces, Nueva Época. Año 5. Núm. 18. Septiembre-
Octubre 2000, pág. 1.
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estas últimas se subraya que el escenario que se abre en el país a 
par t i r de los resultados del 2 de ju l i o trae consigo nuevas opor tun ida-
des y riegos. Entre las oportunidades señala la «posibilidad de redefinir
el espacio y los actores de lo público, lo cual impl i ca romper el monopo-
lio gubernamenta l sobre la vida pública que buscaba subord inar o con-
tro lar todas las expresiones de la sociedad»; también se señala la debi-
l idad de la sociedad civi l , m isma que se encuentra en proceso de ma-
duración, así como la debi l idad derivada de «un marco jurídico defi-
ciente y desalentador y por u n a política de cooptación y subordinación
generada por el sistema político que dominó durante 70 años». 1 0

E l documento de referencia abunda sobre los conceptos centrales
que sustentan la nueva relación a establecer entre el gobierno y la
sociedad civi l . Entre ellos destaca el necesario respeto gubernamenta l
al ejercicio de «las diferentes formas de participación de los ciudadanos
en la vida publica», el significado de la sociedad civi l organizada, sus
campos de acción y quehacer social, y sobre todo el entablar u n a rela-
ción basada en el respeto de la autonomía de la sociedad civi l respecto
del poder público, del gobierno y de los part idos políticos, base funda-
menta l de colaboración a establecer.

También, como uno de los elementos centrales subraya, respecto
del deber de u n gobierno democrático, el «atender el fortalecimiento de
la sociedad civi l s in menoscabo de su autonomía». E n este punto se
precisa que el fortalecimiento de la sociedad civi l const i tuye el «hori-
zonte de acción del Consejo» a impulsar . E l concepto de fortalecimiento
u horizonte impl ica, para los autores, el favorecer e impulsar la par t i c i -
pación de la ciudadanía en los asuntos públicos; la promoción de u n
marco jurídico de fomento a las organizaciones civiles; el fomento y 
ampliación de los ins t rumentos de f inanciamiento para las organiza-
ciones civiles s in afectar la autonomía e independencia de estas; el
faci l i tar y promover la participación de las organizaciones civiles y de
las organizaciones comuni tar ias en las instancias de deliberación, con-
sul ta y vigi lancia de las políticas públicas; así como garantizar el acce-
so c iudadano a los medios de comunicación. 1 1

E l documento sobre el proyecto incluye aspectos sobre su ideario,
ident idad y sentido de relación con el gobierno. Enseguida sintetizo
algunos de estos puntos por su relevancia:

La sociedad civi l es concebida por los autores como u n a de las
«antenas» o «termómetros» más refinados de la sociedad porque regis-
t ra con «precisión y tiempo» los problemas sociales, a la vez que es u n a

10 íbidem. 
11 Gómez H. y Pinsón, op. cit. pp. 1-2.
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«telaraña de interrelaclones» que «genera y socializa información, va-
lores, act i tudes y posiciones frente a la real idad social» y que, dadas
determinadas c i rcunstancias , como los desastres, se convierte en «ca-
tapu l ta o plataforma». Más adelante se hace u n símil entre la sociedad
civi l organizada y los «glóbulos blancos» dado que como éstos, aquella
actúa directamente sobre los problemas de la sociedad, lo que vendría
a const i tu i r u n «laboratorio social» donde se generan planteamientos
susceptibles de incorporar en las políticas públicas. Con base en estas
características se plantea que la sociedad civ i l organizada puede ser
u n a fuente de consulta que puede coadyuvar a la construcción de acuer-
dos, socialización de información y por tan to al desarro l lo de u n a
gobernabi l idad democrática.

Respecto de la relación con el gobierno, establece de manera preci-
sa que esta debe basarse en el diálogo y la escucha, dado que sólo así
se puede ar r ibar a la construcción de consensos. Se advierte que la
sociedad civi l organizada no puede abrogarse la representación política
de la sociedad dada su diversidad, p lu ra l i dad y dispersión. E n ta l sen-
tido, esta lo que expresa es u n a auto r idad mora l resultado de sus «ar-
gumentos y honest idad en su trayectoria».

Con los anteriores elementos, los promotores del Consejo de la
Sociedad Civi l definen los términos en que debería darse la formación
de este. E n pr imera instanc ia insiste en la necesidad de respeto por la
autonomía y reconocimiento a las formas de organización de la socie-
dad por parte del gobierno. Más adelante establece que, a pa r t i r de la
experiencia de las diversas art iculaciones en torno a redes, es per t i -
nente que el Consejo retome este esquema dado que parte de la con-
fianza m u t u a y la vo luntad de part ic ipar , porque permite la definición
de agendas y la realización de acciones colectivas, así como la preser-
vación de la autonomía de las organizaciones coligadas. Otro elemento
que los autores consideran fundamenta l es que la creación del Consejo
sea u n ejercicio autónomo y espontáneo.

E n cuanto a los fines planteados para el Consejo, la convocatoria
establece que este pretende ser «un espacio de coordinación entre los
organismos de la sociedad c i v i l pa ra s u fo r ta l ec imiento y p a r a la
interlocución con el gobierno de transición». 1 2 Más adelante se abunda
al señalar que su «objeto social» es ser «un espacio de encuentro, del i -
beración y generación de consensos en la interlocución entre los dife-
rentes poderes y ámbitos del gobierno y la sociedad c iv i l acerca de los

12 Pedro Pinsón y Silvia Alonso, Principios y definiciones fundamentales del consejo de la
Sociedad Civil en "El papel de los organismos civiles en la transición democrática mexica-
na", Folleto del Consejo de la Sociedad Civil , Ju l io de 2001 , pág. 6.
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grandes temas nacionales, con el f in de fomentar u n a c u l t u r a de par-
ticipación c iudadana, a favor de la democracia, la equidad, el desarro-
llo sustentable y la vigencia del Estado de derecho con pleno respeto
por los derechos humanos». 1 3

Los objetivos que pretende alcanzar s o n : 1 4

- S e r u n a i n s t a n c i a p l u r a l y a b i e r t a q u e l o g r e a u t o r i d a d m o r a l p a r a l a

d e f e n s a y p romoc i ón de l o s d e r e c h o s y r e s p o n s a b i l i d a d e s c i u d a d a n a s y 

l o s v a l o r e s democrá t i cos .

- E j e r c e r u n a v i g i l a n c i a a c t i v a s o b r e l a s d e c i s i o n e s pol í t icas f u n d a m e n t a -

l es e n l os g r a n d e s t e m a s n a c i o n a l e s p a r a l o g r a r u n b u e n g o b i e r n o , c o n

v i s i ón de l a r g o p l a z o , c o n c o n g r u e n c i a y r e s p o n s a b i l i d a d f r e n t e a l a s

i m p l i c a c i o n e s .

- P r o m o v e r y o r i e n t a r a c c i o n e s y p r o g r a m a s p a r a e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a

s o c i e d a d c i v i l y d e l a par t ic ipac ión c i u d a d a n a .

- E s t a b l e c e r e l d iá logo c o n e l P r e s i d e n t e , l o s s e c r e t a r i o s , e l Pode r L e g i s l a -

t i v o y J u d i c i a l e n l o s t r e s ámbi tos de g o b i e r n o e n l a s m a t e r i a s de l a soc i e -

d a d c i v i l y l a par t ic ipac ión c i u d a d a n a .

- P r o m o v e r l a par t ic ipac ión de l a s o r g a n i z a c i o n e s c i v i l e s de a c u e r d o a s u

e s p e c i a l i d a d e n l a s i n s t a n c i a s a d e c u a d a s d e l o s g o b i e r n o s p a r a l a

inter locuc ión s o b r e l a s pol í t icas púb l i cas .

- P r o p o n e r y f o m e n t a r e l i n v o l u c r a m i e n t o de l a s o c i e d a d c i v i l e n c a m p a -

ñ a s y p r o y e c t o s q u e e n f r e n t e n l o s g r a n d e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s e n c o l a -

borac ión c o n t o d a l a s o c i e d a d y l os d i f e r e n t e s ámb i t os y p o d e r e s de go -

b i e r n o .

Como se puede observar, tanto al nivel de los fines, como de los
objetivos, el Consejo busca ser u n actor relevante en la relación socie-
dad civ i l organizada-gobierno. E l nivel de la interlocución no se l im i ta
al Ejecutivo, sino que incluye a los otros dos poderes y se abre a esta-
blecer interacciones con los tres niveles de gobierno, lo cual es bastan-
te significativo. Otro aspecto que resalta es que se buscará ejercer vigi-
lancia sobre las decisiones estratégicas tomadas por el gobierno y abr i r
espacios para que las organizaciones civiles sean inc lu idas en la defini-
ción de políticas públicas. U n campo no menos importante está referi-
do al impulso de acciones para el fortalecimiento de la sociedad civi l .

E l esquema que se propone para la creación del Consejo i lus t ra
sobre las concepciones que están detrás de la inic iat iva y marca la
pauta de lo que serán sus mecanismos de operación interna. Un p r i -

13 Rogelio Gómez H. y Pedro Pinsón, op. cit. 
14 íbidem. 
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mer elemento señala que el Consejo se «construye en u n proceso»
espontáneo, no induc ido por «ningún actor externo a la sociedad civil»,
con etapas de desarrollo con objetivos y metas definidos para cada u n a
de ellas. E l Consejo no se considera u n a federación o cúpula, y s i u n
«esfuerzo por dar mayor organicidad y fortaleza a la sociedad civ i l orga-
nizada para ejercer u n a función legítima - y no exclusiva o excluyente-
de interlocución frente a las autoridades gubernamentales», por tanto
será u n «espacio de congregación, deliberación, y expresión conjunta
de las personas ahí agrupadas»... representativas y con liderazgo n a t u -
ral en sus organizaciones y «cuya participación y «el derecho a propo-
nerlas por parte de las redes y organizaciones debe ser permanente-
mente voluntaria». Se insiste en que la membresia es a t i tu lo personal
y no de la organización, dado que es u n esquema que salvaguarda la
autonomía de éstas últimas 1 5 frente a los riesgos de corporativización.

Con relación a su operación y toma de decisiones se establece
que el organismo sesionará mensualmente y que las decisiones es-
tratégicas y estructurales serán tomadas por consenso, mientras que
las decisiones programáticas se tomarán por mayoría. Además, se prevé
el establecimiento de programas y proyectos abiertos a la part ic ipa-
ción activa de todas las organizaciones civiles interesadas, de ta l ma-
nera que «la interlocución no será la tarea exclusiva de los miembros
fundadores del Consejo», sino que este «funcionará como espacio de
deliberación y acuerdo para las organizaciones de la sociedad civi l de
todo el país que vo luntar iamente se vayan incorporando para actuar
en la v ida pública en los temas de interés nacional». 1 6

U n rasgo que define el perf i l del Consejo es el t ipo de membresia.
La convocatoria establece que quienes lo integren serán «personas re-
presentativas propuestas por las redes civiles con trayectoria, presen-
cia nac ional y reconocimiento público». La fundación del Consejo parte
de u n núcleo que se «constituirá por las propuestas de u n a docena de
redes o coaliciones de organizaciones que expresen u n a gran p l u r a l i -
dad, representat iv idad social (...) y que tengan la vo luntad de apoyar la
creación del Consejo. 1 7 A l menos en su pr imera fase la selección de las
personas será «mediante u n proceso simple de diálogo y consenso, bajo
n i n g u n a moda l idad se pretenderá conduc i r a las organizaciones n i
mucho menos representarlas».

Conforme a lo anterior, la l ista de invitados a proponer personas
para la fundación del Consejo incluyó a organizaciones y redes como

15 íbidem. 
16 Pedro Pinsón y Silvia Alonso, op. cü., pág. 7.
17 íbidem. 
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la Academia Mexicana de Derechos Humanos , Al ianza Cívica, el Cen-
tro Mexicano de Filantropía, el C lub Rotario, la Convergencia de Orga-
n ismos Civiles por la Democracia, la Coordinación de O N G por u n
Milenio Feminista, Diálogo México, la Federación Nacional de Cole-
gios de Licenciados en Administración, Pro-Democracia, Vertebra. (En
esta pr imera l ista se anota la necesidad de inv i tar a u n a organización
ecologista que a la postre será la Red de Grupos Ambiental istas) . Se
señala también que el núcleo fundador «incorporaría además a tres
personas no directamente representativas de u n a red, sino que h a n
destacado en su participación en la sociedad civil».

Más allá de lo plasmado en los textos, conviene señalar que el
proceso de conformación del Consejo fue m u y acelerado. E l hecho de
que la f i rma del acuerdo para fundar lo se dé la última semana de no-
viembre, días antes de la toma de posesión presidencial , a unas pocas
semanas de lanzada la convocatoria es mues t ra de ello.

Está por demás señalar que la velocidad del proceso no permitió
que la información sobre u n a inic iat iva t an impor tante no f luyera más
allá del Valle de México o de algunas organizaciones, t an es así que, a l
menos en Jalisco, las «nuevas» noticias sobre la construcción del Con-
sejo provienen del periódico Somos Hermanos de enero de 2001 donde
se consigna:

«Con l a f i n a l i d a d de s e r v i r c o m o e s p a c i o d e e n c u e n t r o , de l iberac ión y 

generac ión de c o n s e n s o s e n l a in ter locuc ión e n t r e l o s Pode res E j e c u t i -

vo , L e g i s l a t i v o y J u d i c i a l y l a s o c i e d a d c i v i l a c e r c a de l o s t e m a s n a c i o n a -

les , d i v e r s a s r e d e s s o c i a l e s s i g n a r o n e l d o c u m e n t o «Hac ia u n C o n s e j o

de l a S o c i e d a d Civil» . E s t a s r e d e s s o c i a l e s r e p r e s e n t a n c a s i 2 m i l o r g a -

n i z a c i o n e s .

E l e s t u d i o b u s c a e j e r c e r v i g i l a n c i a a c t i v a s o b r e l a s d e c i s i o n e s polít i-

cas f u n d a m e n t a l e s e n t e m a s n a c i o n a l e s p a r a l o g r a r u n b u e n g o b i e r n o ,

c o n v is ión a l a r g o p l a z o ; p r o m o v e r a c c i o n e s y p r o g r a m a s p a r a e l f o r t a l e c i -

m i e n t o de l a s o c i e d a d c i v i l y d e l a par t i c ipac ión c i u d a d a n a ; a s i c o m o

e s t a b l e c e r d iá logo c o n e l P o d e r E j e c u t i v o , L e g i s l a t i v o y J u d i c i a l e n m a t e -

r i a s o c i e d a d c i v i l y par t ic ipac ión c i u d a d a n a » . 1 8

U n dato a subrayar, a par t i r de la información de «Somos Herma-

nos», es la siguiente:

« Pedro L u i s P insón , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d C i v i l , d i j o

q u e u n g o b i e r n o democrá t i co d e b e a t e n d e r e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a s o -

c i e d a d c i v i l c o m o p a r t e n a t u r a l de l a s i n s t i t u c i o n e s democrá t i cas y d e l

18 J uan Manuel Zepeda, "Vital en la democracioa, no reducir la participación ciudadana",
Todo México Somos Hermanos, enero de 2001, año 6, núm. 63, pág. 9.
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p r o y e c t o d e Nac ión , s i n c o m p r o m e t e r s u au tonomía o p r e t e n d e r c o n t r o -

l a r l a . ' L a d e m o c r a c i a n o p u e d e r e d u c i r l a par t i c ipac ión d e l os c i u d a d a -

n o s só lo a l a emis ión d e l v o t o o a c o m p e t e n c i a e n t r e p a r t i d o s po l í t i cos ' .

D i j o q u e se r e q u i e r e d e u n n u e v o d i seño i n s t i t u c i o n a l a b i e r t o e i n c l u -

y e n t e q u e f o m e n t e y g a r a n t i c e l a par t i c ipac ión c i u d a d a n a e n l o s a s u n -

t o s púb l i cos » .

U n sondeo realizado por esas fechas, entre las organizaciones c iv i -
les en Jal isco, da cuenta de que prácticamente nadie sabía sobre la
formación del Consejo y menos aún sobre quién era su presidente. Sólo
semanas después, por consultas con organizaciones del D is t r i t o Fede-
ra l , pud imos saber que Pedro Luis Pinsón ha colaborado en la organi-
zación Pro Democracia, que es empresario, y que es cercano al equipo
del presidente Fox.

E l Consejo de la Sociedad C iv i l , sus primeros pasos

Además de const i tu i rse como Asociación Civi l , a finales del año pasa-
do, duran t e 2001 el Consejo h a desarrol lado diversas acciones. En t r e
ellas, consul tas y eventos internos para def inir los proyectos iniciales,
mismos que r e t oman los avances que en mater ia de interlocución,
propuesta de política pública, obras de gobierno y promoción de meca-
n ismos de participación c iudadana t ienen las organizaciones civiles.
De la m i s m a manera se in fo rma que se h a n inic iado los acercamientos
para formal izar las relaciones con las dos Cámaras del Congreso, el
Poder J u d i c i a l y el Ejecutivo Federal en vistas a establecer mecanis-
mos de interlocución. Ot ra tarea realizada fue mantener u n a relación
estrecha con la Coordinación Presidencial para la Al ianza C iudadana,
en la perspectiva de «diseñar, ejecutar y supervisar de manera con jun-
ta líneas estratégicas para que la participación c iudadana sea u n a
realidad»... 1 9

E l 25 de j u n i o de 2 0 0 1 , el Consejo lanza la convocatoria para rea-
lizar u n Foro Nacional, para septiembre del año en curso, mismo que
será el p u n t o de confluencia de once foros regionales previos, que ver-
sarían sobre: los mecanismos de interlocución entre sociedad y go-
bierno para la definición de políticas públicas; la participación de los
ciudadanos en las actividades públicas; el proyecto de ley de fomento a 
las organizaciones civiles; y el fortalecimiento y consolidación de las
organizaciones civiles en lo local-regional.

19 Pedro Pinsón, Consejo de la Sociedad Civil, Documento de presentación del Foro Nacional
El papel de las Organizaciones Civiles en la Transición Democrática Mexicana, 6 de sep-
tiembre de 2001 .

146



EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, APUNTES PARA EL ANALISIS.

Esa m i s m a fecha se anunc i a que el Consejo par t i c ipa en la A l i an -
za Social pa ra la Transición a la Democrac ia y el Desarrol lo Nacio-
n a l con j u s t i c i a y equ idad (creado el 19 de j u l i o del año en curso) ,
j u n t o con s indicatos independientes, univers idades, organizaciones
civiles y otros mov imientos sociales y que se p lantea e laborar u n a
Carta Social pa ra la Transición a la Democracia, m i s m a que sería
entregada a Vicente Fox.

Con relación a los foros regionales, se real izan ocho de los once
prev is tos , 2 0 y las comisiones de seguimiento de estos se d ieron ci ta en
el Foro Nacional «El papel de las organizaciones civiles en la Transición
Democrática Mexicana» realizado los días 6 y 7 de septiembre de 2 0 0 1 .
Este foro es el marco para definir las líneas estratégicas del Consejo en
las áreas de: desarrollo local; proyecto de ley de fomento a las activida-
des de bienestar y desarrollo social; participación c iudadana en las
políticas públicas; la movilización de recursos públicos, y el impu lso a 
los mecanismos de democracia directa. Tanto el foro nacional como los
estatales son parte de la estrategia del Consejo para acercar la in i c ia t i -
va del Consejo a organizaciones y redes regionales, en la perspectiva de
generar u n mayor «enraizamiento» y presencia del proyecto en el país y 
romper con s u central ismo.

Conclusiones y perspectivas

La relación entre sociedad civ i l organizada y gobierno, a lo largo de los
últimos decenios, ha sido tensa y ha estado marcada por la desconfian-
za m u t u a y la descalificación. Los cambios recientes en el Ejecutivo
Federal dan por resultado la posibi l idad de explorar u n nuevo tipo de
relación basada en el respeto y reconocimiento m u t u o , que puedan
aportar a la gobernabi l idad democrática.

E n el contexto descrito, el Consejo de la Sociedad Civi l es u n a
experiencia que se ub ica en la perspectiva de darle u n voto de conf ian-
za al nuevo gobierno y desde ahí trabajar en la construcción de nuevas
formas de interlocución. Es u n a inic iat iva innovadora en cuanto a que
establece mecanismos de relación entre el gobierno y la sociedad civi l
organizada que trasciende el esquema planteado por el equipo de t r a n -
sición y que se materializó en las mesas de diálogo. Así, la experien-
cia del Consejo dio u n paso adelante respecto de la propuesta guberna-
menta l y se propone ser u n inter locutor impor tante de la Coordina-
ción Presidencial para la Al ianza Ciudadana.

120 Nuevo León, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Valle de México, Ch ihuahua , Guanajuato y 
Veracruz
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Es claro que en la in ic iat iva están algunas, no todas, de las orga-
nizaciones con mayor presencia y trayectoria en el campo de la par t i c i -
pación c iudadana. La lógica que prevalece es la de buscar ser más
efectivos, en términos de inc idencia política, ante u n contexto que abre
nuevas oportunidades y que conlleva riesgos si se actúa bajo los esque-
mas conocidos de construcción de consensos ampl ios (lo que impl ica
d iscut i r y consultar, y por tanto inversión de energía y t iempo, lo que
no permite, en ocasiones, el aprovechamiento de la coyuntura) . La apues-
ta del equipo promotor parece ser «pocos, pero efectivos» al menos en
las etapas iniciales. E n este último sentido, el proyecto de impu lsar los
foros regionales pareciera apun ta r a la incorporación de nuevos acto-
res. Habrá que esperar los resultados.

La estrategia del grupo promotor , señalada en el párrafo anterior,
ha dejado fuera del proceso a otros actores y de a lguna manera ha roto
con ciertos acuerdos implícitos relativos a las formas de establecer la
relación con el gobierno. Las críticas al proyecto consideran que la In i -
ciativa es el i t ista y centralizadora. Estos cuest ionamientos no son me-
nores y de suyo t ienen diversas implicaciones, s i se contrasta con las
formas que tradic ionalmente se d a n entre las organizaciones civiles en
procesos similares, y más aún tratándose de cuestiones t an delicadas
como las que plantea la agenda del Consejo. Este es uno de los motivos
de tensión ente las organizaciones civiles, lo que es más evidente en
aquellas que no ven posibil idades de cambio reales con Fox. Estas crí-
ticas son, s in duda u n a de las más grandes debil idades del Consejo.

La experiencia plantea novedades como el esquema que, a l menos
en el p lanteamiento, establece u n a modal idad diferente de la par t ic ipa-
ción basada en redes. La «membresía» indirecta o «virtual» y el aval que
las organizaciones le dan al Consejo aparecen como «salvaguardas» para
la autonomía de estas. Con todo, en la práctica esto puede impl icar
sólo u n eufemismo, dado que al ser precisamente los líderes de las
organizaciones los que par t i c ipan de la conducción del Consejo, es difí-
ci l separar cuando éstos actúan en u n sentido o en otro.

E n otro sentido el Consejo asume que u n a de sus fortalezas es la
diversidad de actores que lo componen, dado que no agrupa sólo a 
organizaciones civiles de promoción del desarrollo. Esto es cierto en
buena medida, s in embargo, la diversidad al inter ior del Consejo ha
impl icado la inversión de energía en cons t ru i r u n a p lata forma con-
ceptual que ayude a precisar el proyecto y la toma de decisiones. Este
esfuerzo, además del de coordinación, ha recaído en buena medida en
las organizaciones v inculadas a redes del t ipo de la Convergencia o 
Al ianza Cívica.
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Otras interrogantes que se p lantean a la experiencia son sobre
s u capacidad real para inc id i r en la definición de políticas públicas,
dado que hasta ahora son pocos los resultados alcanzados, al menos en
lo que respecta a uno de los campos considerados estratégicos, como
es el caso del proyecto de ley de fomento a las actividades de bienestar
y desarrollo social, que u n a de las comisiones del Consejo ha trabajado
con la Coordinación Presidencial para la Al ianza Ciudadana. Este pue-
de ser u n ejemplo de los límites reales que tiene el Consejo para c u m -
pl i r con su cometido.

E n otro plano, pero no menos importante , está la cuestión de la
articulación del proyecto con las redes y organizaciones regionales, as-
pecto que como ya se dijo, se empieza a abordar bajo el esquema de los
foros regionales. Habrá que esperar a que este p lanteamiento genere
resultados. Por ahora todo se c ircunscribe, como en otras ocasiones, a 
las organizaciones del Valle de México.
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