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RESUMEN EJECUTIVO

En 1995, la  adminis t rac ión Mockus (1995/97),  de la a lca ld ía de Santa fé de Bogotá
D.C . ,  de f in ió como un prob lema de po l í t i cas  públ icas  la  d i soc iac ión en t re las  ru t inas  y
prác t i cas  co t id i anas  de  los  c iudadanos  y  l a s  normas que regu lan esas  acc iones .  Para
reduc i r  es te  d i vorc io  se  e laboró e l  programa Cu l tura  C iudadana ,  que busca formar un
con jun to  de  ac t i t ude s ,  co s t umbre s ,  a cc i one s  y  r e g l a s  m ín imas  compar t i d a s  po r  l o s
ind i v iduos de una comunidad ,  que permi t i e ran la  conv i venc ia  y  generaran sen t ido de
per tenenc ia .

Es te es tudio busca exponer la ges t ión en cul tura c iudadana como un modelo que
puede generar resu l tados que inc idan en una mejor gobernabi l idad .  Para e l lo ,  se examina
la  ges t ión de l  programa,  los  e lementos e  ins t rumentos u t i l i zados para su implementac ión
y se e labora un diagnós t ico socioeconómico y demográf ico de la c iudad y de los problemas
de segur idad c iudadana ,  iden t i f i cando los  ac tores  po l í t i cos y  soc ia les  re levan tes .  Además
se e labora un marco teór ico acerca de la  regu lac ión en la  c iudad ,   basado en los  e jes
lega l ,  cu l tura l  y  mora l .

Una pr imera conc lus ión de l  es tud io  es  que ,  con recursos  cercanos  a l  0 ,7  por  c ien to
de l  presupues to  anua l  de l  D i s t r i t o ,  l a  admin i s t r ac ión d i señó proyec tos  y  e s t ra t eg i a s  que ,
par t i endo de la   d inámica cu l tura l  de la  c iudad y  u t i l i zando e l  juego ,  e l  s imbol i smo y  la
animación como ins t rumento de mediac ión en los procesos de in teracc ión c iudadana,
c r ea ron  un  e spac io  de  i den t i dad  en t r e  l o s  hab i t an t e s .  Además  s e  conc lu ye  que  l a s
deb i l idades de l  programa de Cu l tura C iudadana demos traron que las  acc iones tend ien tes
a  generar  gobernab i l idad deben ac tuar  s imul t áneamente  en los  p lanos  de l a  rea l idad
ob je t i v a  y  l a  s imbó l i ca .
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I. MARCO TEÓRICO

Ex i s ten t res  s i s t emas t rad ic iona les  de regu lac ión de l  compor tamien to humano:  la
l e y ,  l a  c u l t u r a  y  l a  mo r a l 1 . Lo legalmente permitido está contenido en un conjunto de
normas jur íd icas  expresas ,  acompañado de mecan ismos espec í f i cos d i señados para su
cumpl imien to y  apoyado en e l  monopol io de la  coacc ión mater ia l .  Lo cu l tura lmente vá l ido
corresponde a compor tamien tos acep tab les  o deseab les ,  por lo genera l ,  v incu lados de
manera re la t i va  a un medio o contex to soc ia l .  Lo mora lmente vá l ido se de l imi ta  median te
ju ic ios  y  argumentos  que la  persona formula  an te  s í  o  an te  o t ros  en uso de su au tonomía
mora l  (concienc ia) .

Los t res s i s temas forman par te de la v ida corr ien te de las soc iedades contemporáneas
y  su comprens ión es tá  a l  a lcance de todos los  ac tores  (ver  cuadro Nº  1) .

1.    LEY, CULTURA Y MORAL

C U LT U R A L

Explíci ta, incorporada en act i tudes
y comportamientos .
Vigencia :  de acuerdo con el  contexto
o grupo.
Pasado o comunidad.
Condición o s igno de pert inencia.

Vergüenza, exclusión, mancha sobre
imagen social
C o m u n i d a d ,  s u s  v o c e r o s ,  s u s
miembros
D i s c u l p a s ,  p e r d ó n ,  c a m b i o  d e
comportamiento v is ible
A t e n c i ó n ,  f e l i c i t a c i ó n ,  t e n e r  e n
cuenta, ampliación del sent ido en la
comunicación
Háb i t o s  que  p r e sumen  de r echos ,
deberes .

MO R A L

Implíci ta o ref lexionada
Alcance: v ida propia

Propia persona.
F u e n t e s :  p a d r e s ,  m a e s t r o s ,
arte, etc.
Culpa, malestar interno, tensión
sobre ident idad personal
Propia conciencia ( f iguras de
autor idades in ter ior izadas)
Arrepent imiento ,  propósi to de
cambio. Logros en tal propósito
Satis facción moral.
Amp l i a c i ó n  d e l  s e n t i d o  p o r
ref lexión y comunicación
Deberes

LE G A L

Explícita, escrita, Vigencia:
claramente definida (dónde
y cuándo)

V o l u n t a d  p o p u l a r ,
C o n s t i t u c i ó n ,  l e y ,  a c t o s
adminis t ra t i vos
C a s t i g o  p r e v i s t o  e x p r e -
samente (multa, cárcel)
A u t o r i d a d  e x p r e s ame n t e
facultada
Cumplimiento de la sanción

E s t í m u l o s  t r i b u t a r i o s ,
dis t inciones

Derechos

R E G U L A C I Ó N

Forma

Fuente de autoridad

Sanción

Sujeto de aplicación

Forma de reparación

Grat i f icación

Invocación centra l

CUADRO 1:  SISTEMA DE REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

 1 Para muchos autores, cultura es un término muy amplio que abarca ley y moral. Sin embargo, aquí
interesa la existencia de una regulación cultural que no se reduce ni a la ley ni a la moral, hecho que
no es negado por estos.
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Es tos t res  s i s temas en ocas iones co inc iden y  se in tercep tan .  S in embargo ,  e l  d i vorc io
en t r e  l e y ,  mora l  y  cu l t u r a  e s  i n e v i t a b l e  y ,  a l  menos  en  l a  mode rn i dad ,  puede  s e r
in terpre tado como un fac tor  de renovac ión de la  l e y ,  de  l a  mora l  de los  ind i v iduos y  de
la  cu l tura co lec t i va .

En genera l ,  se  puede dec i r  que las  personas respe tan la  ley  porque los  cód igos
cu l tura les  son compa t ib les  con e l l a .  Los  l ími tes  que ponen las  t rad ic iones  cu l tura les ,
cos tumbres  y  creenc ias  t i enden a  ser  su f i c i en tes  para  man tener  l a s  acc iones  den t ro de
lo lega lmente  permi t ido .  S in  embargo ,  e l  hecho de que las  barreras  cu l tura les  no sean
más ex igen tes  que las  jur íd icas ,  permi te  la  ex i s tenc ia  de una ser ie  de i s lo tes  donde e l
compor tamiento i lega l  es cu l tura lmente aceptado,  e inc luso se pueden dar mecanismos
para  reproduc i r lo .

Para reducir es tos d ivorc ios ,  Habermas (1987) propone in tens i f icar la comunicac ión.
También es  necesar io re forzar  la  in teracc ión expres i va  y  es t ra tég ica  (Mockus ,  1994) .
Ampl iar  in ter f aces  y  f lu jos  para  recons t ru i r  e l  t e j ido soc ia l  impl i ca  r i e sgos ,  pero resu l t a
necesar io  s i  se  qu iere  lograr  un mín imo de armonía  soc ia l  para asegurar  l a  c i v i l idad de
lo s  con f l i c to s .

E l  concep to cu l tura c iudadana par te  de l  es tud io rea l i zado duran te  los  años 60 y  70
por  soc ió logos  f ranceses ,  ing le ses  y  nor teamer icanos .  Su propós i to  era  ac tua l i za r  t eor í a s
re la t i va s  a l  concep to de reproducc ión cu l tura l .  Los  cambios  en los  pr inc ip ios  bás icos  de
organ izac ión de la  producc ión y  en las  re lac iones económicas no produc ían en forma
automát ica los cambios cu l tura les  esperados en los pa í ses que exp loraron esa pos ib i l idad .
Parec ía  que la  reproducc ión cu l tura l  t en ía  su prop ia  lóg ica .  Aunque es ta  t es i s  era  a
esca la  macro ,  a  veces se asoc ió a n i ve les  micro .  En e l  Depar tamento de Soc io log ía  de la
Un i vers idad de Londres  duran te  cerca de 20 años se  rea l i zaron d i versas  inves t i gac iones
or ien tadas  por  e l  mismo núc leo teór ico .  Es ta s  mos t raron la  pos ib le  conex ión en t re  e l
orden cu l tura l  g loba l  y  los  mecan i smos loca les  de reproducc ión cu l tura l .

2.    CULTURA CIUDADANA
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La regu lac ión cu l tura l  t i ene una ex i s tenc ia  más a l l á  de los  ind i v iduos par t i cu lares ,
lo que es tá ín t imamente re lac ionado con la idea de lo colec t i vo de Durkheim (1895).  A
és ta se puede añadir  la  tes i s  bás ica de Berns te in (1971) de que no es pos ib le aprender
a hab lar  s in  a l  mismo t i empo reconocer  con tex tos  y  sus  l ími t e s .

Se puede conc lu i r  que ex i s te  una regu lac ión cu l tura l  o lo que los  an t ropólogos
exploran como sis tema de creencias y costumbres. Existe un conjunto de reglas organizadas
con d i f e ren te s  n i ve l e s  de  pro fund idad que ponen l ím i t e s  y  se  t r ansmi t en  de  manera
impl íc i t a  de una generac ión a o t ra .  No hay un orden soc ia l  s in es te  t ipo de reproducc ión
cu l tura l  y  es  pos ib le  que muchos prob lemas de conv i venc ia  t engan su or igen en e l l a .

Por tan to ,  l a  cu l tura c iudadana se en t iende como un t ras fondo de sen t ido que regu la
los  compor tamien tos de los  c iudadanos ,  en la  medida que es tab lece las  reg las  mín imas
comunes que hacen pos ib le  las  re lac iones en tre e l los  y  con su en torno,  as í  como las
fo rmas  de  producc ión ,  c i r cu l ac ión ,  r econoc im ien to ,  aprop i ac ión  y  r ecepc ión  de  e se
un i ver so de sen t ido .  Es to  impl i ca  que en e l  proceso de formar c iudad es  necesar io
es tab lecer  los  s ign i f i cados y  l as  reg las  de juego compromet idos en esa producc ión .  Es tos
deben hacer pos ib le que cada c iudadano no só lo se apropie de los d i feren tes  e lementos
urbanos ,  s ino que desarro l l e  e s t ra t eg i a s  para  reconocer  los  d i ver sos  en tornos  y  adecuar
su compor tamien to .

S i  en los  d i feren tes  con tex tos urbanos no se es tab lecen o compar ten los  mismos
s ign i f i cados ,  reg las  de l  juego ( lega les  o convenc iona les)  y  mecan i smos de sanc ión ,  lo
más probab le  es  que cada c iudadano desarro l l e  sus  prop ias  es t ra t eg ia s  y  proced imien tos
que le  permi tan reconocer  y  aprop iarse  de l a  c iudad ,  a  par t i r  de su prop io sen t ido
común. En la  prác t ica ,  es tos excesos conoc idos comúnmente como la cul tura del  a ta jo
son e l  resu l tado de los  proced imien tos  ad hoc  u t i l i zados para t ra tar  de reso l ver  las
d i f eren tes  s i tuac iones produc idas  a  ra í z  de l  crec imien to y  la  comple j idad de la  c iudad ,
como bo tar  l a  basura  en l a s  aceras ,  no respe tar  los  cruces  veh icu lares ,  c ruzar  l a  ca l l e
en cua lqu ier  lugar ,  sobornar  a  los  func ionar ios  púb l icos  y  acep tar  los  sobornos ,  rea l i zar
o b r a s  p ú b l i c a s  s i n  c o n s i d e r a r  l a  s e g u r i d a d  d e  l o s  p e a t o n e s ,  t oma r s e  l a s  a c e r a s
(pr i va t i zac ión) con todo t ipo de equ ipamien to (re jas ,  veh ícu los ,  pues tos  ambulan tes  de



6

ven tas ,  le t reros) ,  sub irse o ba jarse de l  t ranspor te  públ ico en cua lqu ier  lugar ,  no respe tar
lo s  paraderos  n i  lo s  semá foros ,  o  a t ender  a  lo s  usuar ios  de  una manera  i r re spe tuosa  y
d i sc r im ina tor i a .
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A comienzos de l  s ig lo ,  la  mayor fuen te de regu lac ión en San ta fé  de Bogotá eran los
pa t rones  soc i a l e s  t r ad i c iona l e s  a r ra i gados  en  l a  mora l  ca tó l i ca  y  en  lo s  inc ip i en t e s
mecanismos de regu lac ión lega l .  Con e l  proceso de modern izac ión de la  c iudad a par t i r
de 1936 ,  y  con la  crec ien te  d i v i s ión soc ia l  de l  t raba jo ,  es ta  forma de regu lac ión se
deb i l i t ó .  A l  ser  aún precar ios ,  con t rad ic tor ios  y  arb i t ra r ios  los  mecan i smos l ega le s  para
regu lar  l a s  re lac iones  soc ia les  y  ap l i car  jus t i c i a ,  jun to con la  d i f i cu l t ad de l  Es tado para
garan t i zar  e l  monopol io  de las  armas por par te  de l  e jérc i to  y  l a  po l i c ía ,  se  comenzó a
desarro l l a r  una fuer te  separac ión en t re  lo  l ega lmen te  permi t ido y  los  compor tamien tos
co t id ianos cu l tura lmente acep tados ,  asoc iados a formas de producc ión y  desp lazamien to
en la  c iudad.

A pesar  de su deb i l i t amien to ,  l a s  t rad ic iona les  formas de regu lac ión mora l  han
segu ido  pr imando sobre  l a s  f o rmas  l ega l e s  y  cu l t u ra l e s  a soc i adas  a  e se  p roceso  de
modern izac ión .  E l lo se re f le ja  en la  acep tac ión de formas au tor i tar ias  para regu lar  las
re lac iones  soc ia les .  En un es tud io sobre componen tes  ac t i tud ina les  de au tor i t a r i smo,
i n t o l e r a n c i a  y  c o n s e r v a d u r i smo  e n  B o g o t á 2 ,  cerca del 50% de los ciudadanos y las
au tor idades  de po l i c ía  es tuv ieron de acuerdo con que las  personas  de b ien se  tomen la
ley  cuando los  responsab les  no adop ten las  medidas  necesar ias  para pro teger  l a  honra
de los  c iudadanos .  A l rededor de l  90% de los  encues tados también co inc id ió en que la
obediencia y e l  respe to por la autor idad son las pr inc ipa les v i r tudes que se deben enseñar
a  l o s  h i j o s .

Para f ines  meramente  ana l í t i cos ,  es  pos ib le  a f i rmar que en  Bogo tá  se  presen ta  una
separac ión en t re  los  procesos de regu lac ión mora l  ( t rad ic iona les  y  au tor i t a r ios) ,  cu l tura l
( i n d i v i d u a l i s t a s  y  u t i l i t a r i a s )  y  l e g a l  ( e n  s u  ma y o r í a ,  u n a  me z c l a  d e  d e b i l i d a d ,
contrad icc ión y  arb i t rar iedad) ,  lo que produce la  d i soc iac ión en tre las  ru t inas y  prác t icas
co t id ianas  y  l a s  normas que regu lan o es tab lecen c ier tos  l ími t e s  a  esas  acc iones .  Pero

II. LA CULTURA CIUDADANA: LA PRIORIDAD DEL PLAN FORMAR
CIUDAD

1.    DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: LOS COMPORTAMIENT OS

2 Espinel, M. y Guzmán, T. Estudio comparativo sobre componentes actitudinales de autoritarismo,
intolerancia y conservadurismo en ciudadanos y miembros de la Policía Metropolitana de Santafé
de Bogotá, abril-mayo 1997.
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además ,  es ta  d i soc iac ión es asumida desde una pos tura na tura l  por par te  de qu ienes
argumentan y  au to jus t i f i can su compor tamien to .

Es  d i f í c i l  escapar de es te  t ipo compor tamien to ,  ya  que es  produc to de la  percepc ión
co t id iana de un orden soc ia l  au torre feren te ,  egocén t r ico en sus formas y  mani fes tac iones
y  f ru to  de  l a  suma u t i l i t a r i a  de  l a s  acc iones  ind i v idua le s .

Es ta  d i soc iac ión t rae como consecuenc ia que las  tens iones co t id ianas propias  de
toda c iudad se tornen conf l i c t i vas .  E l lo se acrec ien ta  s i  se  cons idera que e l  te j ido soc ia l
en Santa fé  de Bogotá es resu l tado de la  superpos ic ión y yux tapos ic ión de ind iv idua l idades
sesgadas por una rac iona l idad u t i l i t a r ia ,  basadas en la  lóg ica de la  opor tun idad (cu l tura
de l  a t a jo)  y  cuya  base  mora l  parece ser  t rad ic iona l ,  au tor i t a r i a  y ,  en muchos casos ,
exc luyen te .

En una soc iedad urbana donde la  mayor ía  de los  encuentros se rea l i za  en e l  espac io
públ ico ,  es te  t ipo de matr i z  soc ia l  se  vue l ve a l t amente con f l i c t i va ,  más aún s i  qu ienes
mater ia l i zan la regulac ión lega l  ( funcionar ios públ icos ,  autor idades pol ic ia les y judic ia les)
también exh iben es te  t ipo de rac iona l idad .

A f ines  de 1994 ,  los  hab i t an tes  de San ta fé  de Bogo tá  e l i g i e ron por vo to popu lar  a
Antanas Mockus 3  como Alcalde Mayor de la ciudad. Su programa de gobierno 4  lo formaban
se i s  pr ior idades :  cu l tura c iudadana ,  medio ambien te ,  espac io púb l ico ,  progreso soc ia l ,
p roduc t i v idad urbana y  l eg i t im idad ins t i t uc iona l .

2.    CULTURA CIUDADANA: COLUMNA VERTEBRAL  DEL PLAN FORMAR CIUDAD

3 Nació en Bogotá el 25 de marzo de 1952. Es hijo de una pareja de inmigrantes lituanos que llegó a
Colombia a mediados de siglo como refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Estudió matemáticas
en la Universidad de Dijon (Francia, 1972) con una beca del gobierno francés. En 1988 obtuvo un
master en filosofía, en la Universidad Nacional de Colombia.

4 En Colombia existe el voto programático para las autoridades departamentales y municipales como
mecanismo de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía. La Constitución Política
dispone que quienes eligen gobernadores y alcaldes imponen por mandato el programa presentado
por los candidatos al momento de inscribirse, so pena de la revocatoria del mandato.
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La pr ior idad de cu l tura c iudadana fue e l  resu l tado de en tender como un problema
de pol í t i cas  públ icas la  d i soc iac ión ya mencionada .  En e l  P lan de Desarro l lo Formar
Ciudad la cu l tura c iudadana se de f in ió como e l  conjunto de cos tumbres ,  acc iones y  reg las
mín imas compar t idas que genera sen t ido de per tenenc ia ,  fac i l i t a  la  conv ivenc ia urbana y
conduce a l  respe to de l  pa t r imonio común y a l  reconoc imien to de derechos y  deberes
c iudadanos .  Fue la columna ver tebra l  de l  P lan debido a su re lac ión de doble v ía con las
o t ra s  c inco pr ior idades .

En mater ia medioambienta l ,  la  Adminis t rac ión ident i f i có que en ausenc ia de una
acción en cul tura c iudadana, la adopción de tecnologías l impias dependería exclus ivamente
de mecan i smos admin i s t ra t i vos  y  coerc i t i vos  f ác i lmen te  corrup t ib le s .

Respec to de l  espac io públ ico ,  la  Admin is t rac ión seña ló que s in la  ex i s tenc ia  de una
cul tura c iudadana mínima no habr ía reg las que se respetasen, n i  capacidad para reconocer
los  lugares  en los  que és tas  deb ían cumpl i r se .  E l  espac io púb l i co tend ía  a  reduc i r se  a
un inven to b ien in tenc ionado que en la  prác t i ca  se  vo l v í a  t i e r ra  de nad ie .

En cuan to a l  progreso soc ia l ,  l a  Admin i s t rac ión en fa t i zó en que s i  b ien era c laro
que la  educac ión ,  l a  sa lud y  e l  ingreso son fac tores  reconoc idos  de desarro l lo  humano,
és tos  no son su f i c i en tes  para  asegurar  una me jor  ca l idad de v ida  y  era  ind i spensab le  l a
acc ión regu ladora de la  cu l tura .  Par te  de la  cu l tura c iudadana se adquir ía  en la  escue la ,
pero s i  no hab ía  cambios ráp idos en la  pr imera ,  cua lqu ier  in ic iac ión esco lar  se ver ía
crudamente destruida en la experiencia cot id iana de la c iudad. Por tanto, la Adminis tración
ten ía  e l  deber de mejorar  la  formac ión en la  escue la  y  en los  espac ios  de l ibre acceso .

En lo concern ien te  a  la  produc t i v idad urbana ,  e l  gob ierno d i s t r i t a l  reseñó que és ta
era  l im i t ada ,  deb ido a  l a s  graves  de f i c i enc ias  de l  t ranspor te  y  de  l a  in f raes t ruc tura  de
serv i c ios .  S i  se  in te r ven ía  me jorando la  cu l tura  c iudadana podr ía  reduc i r se  e l  caos  en e l
t r anspor t e  y  p romover se  un  uso  más  rac iona l  y  amb ien t a lmen t e  r e sponsab l e  de  lo s
s e r v i c i o s .
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En lo  per t i nen t e  a  l eg i t im idad  in s t i t uc iona l ,  l a  Admin i s t r ac ión  obser vó  que  lo s
func ionar ios públ icos son an te todo c iudadanos .  S i  la  in tenc ión era formar una c iudad
fu tura deseab le ,  se requer ía  una admin is t rac ión más e f ic ien te ,  con func ionar ios mejor
preparados y  mot i vados (A lca ld ía  Mayor  de San ta fé  de Bogo tá ,  1995) .  La  ges t ión en
cul tura ciudadana también debía crear en los funcionarios conciencia del deber, reconocer
los  l ím i t e s  de  sus  func iones  y  de  los  derechos  de  los  c iudadanos  y  sens ib i l i z a r los  para
en tender  sus  neces idades .

Los ob je t i vos  genera les  que se f i jó  la  Admin i s t rac ión en cu l tura c iudadana fueron :

· Aumentar  la  proporc ión de la  poblac ión que acep ta  y  cumple las  normas que
regulan la conv ivenc ia c iudadana.

· Aumentar  la  proporc ión de la  poblac ión que a l  menos en a lgunos con tex tos
ayudará a lograr cumpl i r  las  normas ,  a  t ravés  de medios pac í f i cos .

· Potenc iar  l a  capac idad de los  c iudadanos para lograr  f ines  comunes y  d i r imir
conf l i c tos en e l  marco de una imagen compar t ida de c iudad.

· Enr iquecer las  formas de expres ión ,  de comunicac ión y  de in terpre tac ión de
los habi tan tes ,  a t ravés de l  carác ter recrea t i vo y  format i vo de l  ar te y  de l  depor te .

a)  La  es t ra teg ia
La es t ra teg ia  adop tada por la  Admin i s t rac ión cons i s t ió  en desencadenar y  coord inar

acc iones púb l icas  y  pr i vadas que inc id ieran de manera d i rec ta  sobre la  forma en que los
c iudadanos  perc ib í an ,  reconoc ían  y  usaban sus  en tornos  soc ia l e s  y  urbanos ,  y  sobre  l a
forma cómo se re lac ionaban en t re  s í  reconoc iendo con tex tos  y  respe tando las  reg las .

La es t ra teg ia  de in tervenc ión debía par t i r  de la  propia d inámica cu l tura l  bogotana ,
ya que en e l  terreno de la cu l tura c iudadana se han ido ins ta lando paula t inamente los
c ompo r t am i e n t o s  o  p r á c t i c a s  s o c i a l e s  c on f l i c t i v o s .  A l l í  s e r í a  n e c e s a r i o  i n i c i a r  s u
modi f i cac ión para generar prác t icas  soc ia les  ru t inar ias .  E l  cambio re f le jar ía  un orden
soc iocu l tura l  donde las  normas bene f i c iaran a cas i  todos los  c iudadanos ,  en comparac ión
con e l  cos to ind i v idua l  que impl icaba no segu ir las .



PABLO FRANKY MÉNDEZ CULTURA  CIUDADANA

11

Lo an ter ior no quiere dec i r  que las  acc iones insp iradas en e l  orden lega l  o mora l
deb ían supr imirse ,  porque era impos ib le .  Lo que se pre tend ió fue desarro l l ar  un orden
c u l t u r a l  d e n t r o  d e l  c u a l  é s t a s  g a n a r a n  f i rm e z a  y  e f i c a c i a ,  e n  l a  med i d a  e n  q u e
adecuadamente  con tex tua l i zadas  se  vo l v i e ran más s i gn i f i ca t i vas  y  menos arb i t rar i a s  para
los  c iudadanos .

S i  es tas  “reg las  de l  juego” con taban con leg i t imidad y  consenso razonab les ,  era
pos ib le  esperar  que se  desarro l l a ran d i f e ren tes  mecan i smos de pres ión o de censura
co lec t i va  f ren te a qu ienes no las  segu ían (au torregu lac ión) .  En es tas  condic iones también
pod ía  esperarse  que se  f a vorec ieran la s  cond ic iones  de gobernab i l idad de l a  c iudad
(au tor idad) .

La  Admin i s t rac ión iden t i f i có  dos  aspec tos  que ,  a l  mod i f i carse ,  podr ían f ac i l i t a r  y
promover a mediano p lazo la so luc ión de muchos problemas :  e l  uso e fec t i vo o apropiac ión
de l  espac io pub l ico y  l a  ges t ión soc ia l  de las  en t idades  d i s t r i t a l es .

En e l  espac io públ ico urbano era necesar io cambiar los compor tamientos c iudadanos
que lo  de te r ioran y  promueven formas  exc lus i v i s t a s  y  exc luyen te s  de  aprop iac ión que ,  a
su vez ,  generan permanentemente s i tuac iones con f l i c t i vas  o de tens ión (Esp ine l ,  1996 c) .

La  ges t ión rea l i zada por  los  func ionar ios  púb l i cos  era  fundamenta l  para  que l a  v ida
y  l a s  ac t i v idades  urbanas  d i scurr ieran de una manera equ i l ibrada ,  equ i t a t i va  y  s in  t an ta
carga de conf l i c tos  y  tens iones .  No só lo era impor tan te  que es tuv ieran capac i tados técn ica
y admin is t ra t i vamente ,  s ino que or ien taran esas competenc ias  hac ia una coheren te ges t ión
soc ia l .  Es  dec i r ,  toda acc ión deb ía cons iderar  e l  con tex to soc iocu l tura l  donde se e jecu ta ,
y  preveer las consecuencias sobre e l  espac io públ ico y la v ida cot id iana de los c iudadanos .

La es tra teg ia contempló cuatro formas de acc ión:

· Modi f i car  compor tamien tos  ind i v idua les  y  co lec t i vos  reñ idos fuer temente  con
la v ida soc ia l  de la  c iudad.

· Cons t ru i r  co lec t i vamente una imagen de c iudad compar t ida ,  ac tua l  y  fu tura ,  y
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busca r  que  l a  compren s i ón  y  e l  r e spe t o  de  l a s  r e g l a s  con f i e r a n i d en t i d ad
ciudadana y sent ido de per tenencia .

· Impulsar lo que t rad ic iona lmente se reconoce como cul tura ( la cu l tura popular
y  las  mani fes tac iones ar t í s t i cas) que puedan con t r ibu i r  a  generar  sen t imien tos
de per tenencia a la c iudad.

· Propic iar  la  par t i c ipac ión comuni tar ia  y  la  regu lac ión de la  Admin i s t rac ión por
par te de la c iudadanía .

La  es t ra teg ia  de f in ió  t res  aspec tos ,  l a s  t res  A ,  en los  que deb ía  cen t rarse  la  ges t ión :

Adecuación de contextos :  l a  cu l tura c iudadana requ iere es tab lecer  s ign i f i cados
y reg las de l  juego que hagan pos ib le que cada c iudadano no só lo se apropie de los
d i feren tes  e lementos urbanos (equipamien tos ,  seña les ,  s ímbolos ,  e tc .)  s ino que desarro l le
hab i l idades para reconocer los  d i f eren tes  en tornos y  adecuar su compor tamien to .

Deb ido a que los  d i f eren tes  con tex tos  urbanos no cumpl ían con esas  cond ic iones ,
lo hab i tua l  era que los c iudadanos desarro l laran sus propias  es t ra teg ias  y  proced imien tos
para reconocer y  apropiarse de la  c iudad ,  de acuerdo a su propio sen t ido común.  La
Adminis tración consideraba que las normas no se cumplían porque el contexto no favorecía
su respe to .  Por tan to ,  la  ges t ión en cu l tura c iudadana debía modi f icar los para su correc ta
aprop iac ión ,  iden t i f i cac ión ,  consumo y manten imien to .

Autorregulación :  las relaciones que los ciudadanos establecen entre sí y con clases
espec í f i cas  de ob je tos - lugares de l  espac io públ ico (paraderos ,  ca l les ,  andenes ,  te lé fonos
púb l i cos ,  e tc . )  es tán somet idas  a  regu lac iones  l ega les  o convenc iona les  res t r i c t i vas  y
permis i va s .  Es t a s  pau ta s  de  compor tamien to ,  jun to  a  l a s  ru t inas  l i gadas  a  l a s  normas ,
cons t i tuyen e l  “orden sociocul tura l  urbano”. Es te des l inda e l  espacio urbano en ambientes
o con tex tos  espec í f i cos y  regu la  las  acc iones o mov imien tos pos ib les .  Pero también las
re lac iones  mutuas  podr ían sos tenerse  con menos normas o con normas d i f e ren tes .

En es te  sen t ido ,  muchas in f racc iones son compat ib les  con e l  manten imien to de ese
orden soc iocu l tura l .  La  cues t ión de cuán tas  de e l l a s  lo  son y  cuán tas  no ,  es  un prob lema
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que só lo se  resue l ve  en la  prác t i ca  de l  v i v i r  en la  c iudad .  Lo que in teresa  es  que esas
normas (pocas o muchas) bene f ic ien a cas i  todos los  c iudadanos en forma equi ta t i va ,  en
comparac ión con e l  cos to ind iv idua l  (consecuenc ias) que impl icar ía  no segu ir las .  Por
tan to ,  la  au torregulac ión es la  manera en que un c iudadano le d ice a o tro ,  en forma
expl íc i t a ,  que cumpla las  reg las  de compor tamien to soc ia l .  También comprende e l  proceso
soc ia l  median te  e l  cua l  e l  ind i v iduo descubre un cumpl imien to un i versa l  de reg las  y ,  por
cons igu ien te ,  se  s i en te  ma l  incumpl iéndo las  (Bromberg en en t rev i s t a  a  Rev .  Cuadernos
d e  l a  C a p i t a l ,  1 998 ) .  L a  A dm i n i s t r a c i ó n  p r o y e c t ó  q u e  s i  s u s  a c c i o n e s  g e n e r a b an
au tor regu lac ión podr í a  cumpl i r  con los  ob je t i vos  propues tos .

Autoridad :  e l  cumpl imien to de es tos  aspec tos  deb ía  i r  acompañado de una nueva
cu l tura ins t i tuc iona l ,  una mejor ía  de la  ca l idad de la  admin i s t rac ión y  la  generac ión de
cred ib i l idad de los  c iudadanos en las  ins t i tuc iones ,  con e l  propós i to  de for ta lecer  la
l e g i t im i d ad  i n s t i t u c i ona l .  En  r e a l i d ad ,  l o  que  s e  bu s c aba  e r a  que  l a  a c c i ón  d e  l a
Admin is t rac ión tend iera a crear condic iones de gobernabi l idad .

L a  e s t ruc t u r a  de  Cu l t u r a  C iudadana  e s t aba  f o rmada  por  s e i s  g rupos  de  acc i ón
d i señados de acuerdo con las  pr ior idades de l  P lan de Desarro l lo  Formar C iudad ,  además
de t res  grupos de apoyo que deb ían sus ten tar  técn icamente la  labor de los  pr imeros
( c omun i c a c i ó n - a n ima c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n - d i s e ño ,  r e l a c i o n e s - p a r t i c i p a c i ó n ) .  P a r a  e l
desarro l lo  de la  es t ra teg ia  se  es tab lec ieron ob je t i vos  más espec í f i cos ,  acordes  con la
act i v idad de cada uno de campos de acción:

3.    IMPLEMENTACIÓN
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CUADRO 1:

· Promover un uso y un consumo adecuados y una apropiación
colectiva del espacio urbano, evitando su deterioro, estimulando
su mantenimiento y cuidado por parte de los ciudadanos y los
funcionarios, desde una perspectiva cultural, estética y ambiental.

· Promover el adecuado diseño del mobiliario público urbano y de
l a  s e ñ a l i z a c i ó n  u r b a n a ,  i n c l u y e n d o  p l a c a s  e s q u i n e r a s  y
nomenclatura.

· Impulsar el desarrollo del Plan Distrital del Espacio Público.
· Promover e impulsar la construcción y adecuación de centros

culturales locales y metropolitanos que estimulen y fomenten la
creación, el desarrollo y la difusión de las diferentes expresiones
y ofertas culturales de la ciudad.

· Promover la descontaminación visual y auditiva del espacio público
de la ciudad.

· Promover entre los ciudadanos el cuidado y mantenimiento de
andenes, separadores centrales de las calles y de zonas verdes de
la ciudad.

"Llegó Margarita"
Adopción de parque barriales
Flora, f lores y olores para la
ciudad
Po l í t i c a  genera l  de  e spac io
público y mobiliario urbano.

EN  ESPACIO PÚBLICO Y CONTEXTOS D E SOCIALIZACIÓN

· Promover entre conductores, pasajeros y peatones la comprensión,
el seguimiento, el cumplimiento y el respeto de las normas de
tránsi to.

· Modificar aquellos comportamientos de conductores, pasajeros y
peatones que afectan el flujo vehicular, promueven situaciones
conflictivas y formas privadas de apropiación de los andenes y
las calzadas por parte de los vehículos.

Cruces escolares
Cruces y cruzar la calle
Taxis "caballeros de la cebra"
Parqueo
Puentes peatonales
Puntos negros
Uno a uno
Troncales y uso de paraderos

CAMPOS  DE ACCIÓN OBJETIVOS

EN  TRÁNS I TO Y TRANSPORTE
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 EN  CONSTRUCCIÓN  DE IMAGEN DE  CIUDAD

· Apoyar y participar en la creación y operación del Canal Regional
de Santa Fe de Bogotá.

· Promover el uso nocturno de la ciudad.
· Promover di ferentes formas de comunicación y de expresión

estéticas y plásticas que contribuyan a la construcción de una
imagen de ciudad compartida por los ciudadanos.

· Promover entre los jóvenes de Santa Fe de Bogotá el desarrollo
de formas comunicación urbana, a través de los distintos medios
de expresión art íst icos, estét icos y l i terarios.

 EN  SEGURIDAD Y  CONVIVENCIA  C IUDADANA

· Promover la generación, seguimiento y cumplimiento de reglas
mínimas de convivencia urbana, a través de la construcción
colectiva de un código de convivencia urbana.

· Promover la resolución pacífica de conflictos entre los ciudadanos,
al menos en algunos contextos, a través de la ut i l ización de
estrategias simbólico-expresivas.

· Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de seguridad
de la ciudad a través del mejoramiento del servicio público de
policía relacionado con la regulación de la convivencia ciudadana.

· Contribuir con el mejoramiento de la relación entre los agentes
de la Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá y la ciudadanía,
a  t ravés  de l  me joramien to de los  proced imien tos  y  de las
estrategias de policía relacionados con su capacidad de mediación
de conflictos.

Arte para Bogotá
Fo r t a l e c im i en t o  d e l  Mu s eo  d e
Desarrollo Urbano
Mapa de Bogotá
Murales urbanos
Noche  d e  p a z - no ch e  d e  r o ck ,
Noche de paz-noche de rap
Noches zanahorias
Producciones de radio y televisión
Rap&Roll
Recorridos urbanos
Revista distri tal para jóvenes
Septimazo y otros bulevares
Tú, Bogotá y Yo

Reglas para convivir (semilleros
de convivencia)

Jornadas de conciliación (día RE)

Jornadas de vacunación contra la
violencia

Formación de formadores: escuela
cívica con la Policía Metropolitana
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 EN  SERVICIOS PÚBLICOS Y  MEDIO AMBIENTE

· Modificar aquellos comportamientos ciudadanos que contribuyen
con la suciedad de lugares públicos, en particular en aquellos
contextos urbanos donde existe tendencia a la acumulación de
basura.

·  P r o m o v e r  e l  u s o  r a c i o n a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,
particularmente agua y energía eléctrica, así como la normalización
de los usuarios de estos servicios.

· Promover la recuperación ambiental de humedales, caños y rondas
de los ríos de la ciudad.

 EN  LA RELACIÓN  FUNCIONARIOS -CIUDADANOS

· Mejorar la ca l i f icac ión de los funcionar ios públ icos de las
localidades y de la administración central relacionados con el
á r ea  de  s e r v i c i o s  y  admin i s t r a c i ón  i n t e rmed i a  a  t r a v é s  de
procesos de capacitación y de la generación de lugares neutros.

· Promover la adecuación funcional y estética de los espacios en
los cuales interactúan los ciudadanos con los funcionarios.

· Promover la participación del funcionario de la Administración
Distrital en la generación de alternativas de gestión urbana.

·  C on t r i b u i r  a  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  d e s c on g e s t i ó n  d e  l a
Adm in i s t r a c i ón  D i s t r i t a l  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  s i s t ema s  d e
i n f o rma c i ó n  y  d e  t e l em á t i c a  p o r  p a r t e  d e  c i u d a d a n o s  y
funcionarios.

· Promover el mejoramiento de la información que t ienen los
ciudadanos sobre las entidades distri tales relacionadas con su
misión, visión, objet ivos y servicios que ofrecen.

·  Con t r i bu i r  con  e l  d e s a r ro l l o  y  d i f u s i ón  de  e s t ánda r e s  de
cumplimiento de los servicios prestados a los ciudadanos por
las entidades públicas del Distri to.

· Contribuir con el mejoramiento de la información a los ciudadanos
relacionada con obras civiles en el espacio público y mejorar la
relación entre los trabajadores de cuadril las y los ciudadanos
directa o indirectamente afectados por esas obras.

· Contribuir con el mejoramiento de las condiciones del servicio
en las comisarías de familia e inspecciones de policía.

Botaderos
Escombros
Plazas de mercado
Zonas comerciales
Parque Metropolitano

Barandas(Inspecciones de Policía,
Comisarías de Familia)
Formación de ges tores urbanos
("Cada funcionario un Alcalde")
Cuadrillas
Capacitación por correspondencia
interna
S i s t em a  d e  I n f o rm a c i ó n  d e l
Dis tr i to
Ventanillas (CADES)
Agentes de tránsito.
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El  grupo de inves t i gac ión es taba encargado de l  d iagnós t ico ,  e jecuc ión ,  segu imien to
y eva luac ión de cada campo de acc ión,  jun to con e l  apoyo teór ico y metodológ ico 5 . El
grupo de comunicac ión-animación buscaba generar movimiento a lrededor de los proyec tos
de cul tura c iudadana con un enfoque lúdico.  Se t ra taba de l lamar la a tención de las
personas y sens ib i l i zar las frente a una norma, a través de juegos s in reg las prees tablec idas .
E l  grupo re lac ión-par t ic ipac ión buscaba que los  c iudadanos in terv in ieran en las  acc iones
co lec t i vas  para  desarro l l a r  y  po tenc iar  formas de dec i s ión concer tadas ,  re lac ionadas
con e l  pa t r imon io  común ,  lo s  se r v i c ios  púb l i cos  y  lo s  proced imien tos  que s i guen l a
Admin i s t rac ión D i s t r i t a l  y  Loca l .

5 Esta labor dio lugar a la creación y puesta en marcha del Observatorio de Cultura Urbana de
Santafé de Bogotá, que pretendía apoyar a la Administración Distrital y a las entidades distritales
con información que les permitieran orientar sus proyectos de una manera más contextualizada con
la realidad ciudadana.
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 Es te  cap í tu lo presen ta e l  aná l i s i s  de l  Programa de Cu l tura C iudadana ,  a  par t i r  de l
mode lo expues to  por  Campero (1997) sobre los  procesos  que deben cons iderarse  en la
producc ión de toda pol í t i ca públ ica or ien tada a produc ir  resu l tados de gobernabi l idad .

Se ana l i za e l  contex to soc iopol í t i co para en tender la s i tuac ión de los ac tores soc ia les
durante la  v igenc ia de l  Programa Cul tura C iudadana.  Es necesar io comprender e l  án imo
de la  soc iedad ,  iden t i f i car  las  fuerzas  que pueden expresar  d icho es tado y  reconocer los
poderes  f ác t i cos .

a)  La  e lecc ión de l  A l ca lde  Mockus
La Cons t i tuc ión de 1991 le o torga a Santa fé de Bogotá un es ta tu to y una ca tegor ía

d i f e ren tes  de los  demás munic ip ios  de l  pa í s ,  deb ido a  los  prob lemas de gobernab i l idad
generados  por  su t rans formac ión en gran me t rópo l i s  (Mosca ,  1994) .  Con an ter ior idad a
la  norma,  n i  las  au tor idades n i  los  c iudadanos d i sponían de ins t rumentos adecuados
para mane jar  l a  c iudad o para an t i c iparse en la  so luc ión de sus  prob lemas .

Duran te  e l  per íodo 1992-1995 ,  l a  ges t ión de l  a lca lde an tecesor ,  Ja ime Cas t ro ,  se
d i r ig ió a rever t i r  e l  dé f ic i t  f inanc iero y  sanear la  deuda públ ica más grande de l  pa í s .
H a c i e n do  u s o  d e l  n u e v o  e s t a t u t o ,  C a s t r o  l o g r ó  t r i p l i c a r  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s ,
renegoc iar  l a  deuda y  en t regar  e l  D i s t r i to  con superáv i t .  Es ta  des tacada ta rea  tuvo poco
impac to  en  e l  c iudadano común ,  que  so l i c i t aba  una  pron ta  re spues t a  a  l a s  d i f í c i l e s
condic iones de conv ivencia que exper imentaba.  A la vez ,  en e l  pa ís  ex is t ía  una profunda
cr i s i s  de gobernabi l idad or ig inada por e l  cues t ionamiento de la  e lecc ión pres idenc ia l  de
Ernes to Samper (1994) .  E l  descubr imien to de d ineros proven ien tes  de ac t i v idades i l í c i t a s
en su campaña ,  der i vó en un problema de leg i t imidad que deb i l i tó  a las  ins t i tuc iones
f ren te  a  in t e reses  c l i en te l i s t a s  y  l e s  h i zo  perder  cred ib i l i dad an te  los  c iudadanos .  A  l a
vez ,  se  produ jo  un mayor  in f lu jo  de l  poder  económico sobre  e l  poder  po l í t i co ,  que
incremen tó e l  f enómeno de la  corrupc ión .

III. LA GESTIÓN EN CULTURA CIUDADANA COMO UNA POLÍTICA
PÚBLICA ORIENTADA A PRODUCIR GOBERNABILIDAD

1.    EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO
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A f ines  de  1994 e l  despres t i g io  de  lo s  par t idos  t r ad ic iona le s  y  e l  e scep t i c i smo
crec ien te  en las  au tor idades para so luc ionar sus demandas c iudadanas ,  d io lugar a la
e lecc ión de Antanas Mockus ,  candida to independien te ,  académico reconocido y ex rec tor
de la  Un i vers idad Nac iona l  de Co lombia .  Su popular idad se hab ía  generado a par t i r  de
ac tos  i r reveren tes  que pro tagon i zó  en en f ren tamien tos  con los  es tud ian te s  mien t ras  era
rec tor .

La  propues ta  de Mockus fue a l  es t i lo  Kennedy (no pregun te  qué puede hacer  su pa í s
por  us t ed ,  s ino qué puede hacer  us t ed por  su  pa í s) ,  ya  que l a  so luc ión de muchos  de los
prob lemas de la  c iudad se  encon t raba en los  mismos hab i t an tes .  Su o fer ta  se  d i r i g ió  a
mod i f i c a r  l a  d i n ám i c a  c u l t u r a l  d e  l a  c i u d a d  i n c i d i e n d o  s o b r e  c i e r t a s  a c t i t u d e s ,
compor tamien tos  y  cos tumbres  nega t i va s  ar ra igadas  en los  c iudadanos .

Bogotá no era a jena a l  fenómeno ac tua l  de la  cr i s i s  de la  po l í t i ca (Lechner ,  1997) :
apa t í a  por  e l  proceso democrá t i co  y  pérd ida  de  con f i anza  popu lar  que no encuen t ra
re fug io  en  lo s  pa r t i dos  po l í t i co s .  E ra  p redec ib l e  que  e l  e s t i l o  novedoso  de  Mockus
t r iun fara s in mayor obs tácu lo .  Ex i s t ió  una ven tana de opor tun idad (K ingdon,  1984) que
podr ía  haber s ido u t i l i zada por cua lqu iera  o t ra  propues ta  que rompiera con e l  esquema
pol í t ico tradic ional y que in f luyera en el imaginar io colect ivo respecto de unas expecta t i vas
comunes .

b)  Inic io  y  desarrol lo  de l  Programa
La Alcaldía intentó hacer v is ible la di ferencia de su est i lo de gest ión frente al Gobierno

Nac iona l ,  proyec tando la  é t i ca  púb l ica  como un va lor  a  resca tar .  Ese fuer te  con t ras te  se
conv i r t ió  en la  energ ía  que mov i l i zó la  ges t ión o ,  mejor d icho ,  la  imagen de la  ges t ión
Mockus .  Es ta  d i ferenc iac ión de es t i lo  l l evó a que se d iera un nuevo esquema de re lac ión
con la  Nac ión ,  marcado por la  independenc ia  po l í t i ca  y  económica de l  Dis t r i to .

La mayoría de las expectat ivas de los habi tantes de Santafé de Bogotá se centró en el
Programa de Cul tura Ciudadana, no sólo por su aparente novedad, s ino porque el mismo
Mockus fue muy cauto para no generar expecta t ivas sobre los problemas que no podían ser
resuel tos o solucionados de manera sa t i s fac tor ia durante los tres años de su mandato.
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La ges t ión pre tend ió dar p lena preeminenc ia a l  programa de gobierno o frec ido a los
e lec tores .  Pero muchos depos i t a ron más sus  expec ta t i va s  en l a  imagen proyec tada por  e l
A lca lde que en su p lan lo  cua l   generó con fus ión y  perp le j idad a la  hora de con t ras tar
esa imagen con las acc iones rea l i zadas .  Además,  muchas de es tas acc iones fueron frenadas
por el las tre de la Adminis tración, los problemas acumulados de la ciudad y los imaginarios
f a t a l i s t a s  ar ra igados  en t re  los  c iudadanos .

E l  Programa de Cul tura C iudadana fue lo único que se o frec ió a la  c iudadanía como
e l  s i gn i f i can te  que carac ter i zar í a  a  esa  Admin i s t rac ión .  A l  comienzo ,  generó muchas
expec ta t i vas ,  aunque no se  conoc iese  su s ign i f i cado n i  mucho menos su con ten ido .  E l
uso de los  recursos  s imból i cos  o s implemen te  de los  s ímbolos  y  de los  juegos  c iudadanos
para admin is t rar  la  c iudad ,  l l amaba n po r  s í  s o l o s la  a tenc ión de la  mayor ía  de los
hab i t an te s  (Downs ,  1972) y  generó un en tus i a smo eu fór i co por  reso l ver  los  prob lemas
de la  c iudad o hacer a lgo e fec t i vo en e l  cor to p lazo .

c )  La  renunc ia  de  Mockus  y  la  des ignac ión  de  Paul  Bromberg
La popular idad a escala nacional del Alcalde Mockus y la proximidad de las elecciones

pres idenc ia les  mot i varon su renunc ia  a l  cargo para asp i rar  a  l a  máx ima inves t idura de l
Es t ado .  Es to  produ jo  sen t imien tos  de  f rus t rac ión en t re  func ionar ios  y  c iudadanos .  Se
d io la  impres ión de fa l t a  de compromiso con la  c iudad y  un uso de la  ges t ión con a fanes
e l ec to ra l i s t a s .

Como el per íodo de gobierno se encontraba bas tante avanzado, la e lección del sucesor
se  h i zo  por  un Decre to  Pres idenc ia l ,  a  par t i r  de  una t e rna  env i ada  por  Mockus .  La
d e s i g n a c i ó n  d e  P a u l  B r ombe r g 6  para completar el período obedeció a que era el más
indicado para asegurar la  cont inu idad de la ges t ión in ic iada ,  dada su es t recha v inculac ión
con Mockus  y  su  desempeño como geren te  de l  Ins t i t u to  D i s t r i t a l  de  Cu l tura  y  Tur i smo
( IDCT) .

6 Nació en Santafé de Bogotá en 1952. Estudio física en la Universidad Nacional de Colombia (1976),
obtuvo un posgrado en física en la misma Universidad (1981) y un master en estudios
interdisciplinarios en la Universidad de British Columbia (Canadá, 1991). Se desempeñó como
Secretario General de la Universidad Nacional mientras Mockus ejerció la Rectoría y como Gerente
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) antes de asumir la Alcaldía de Santafé de Bogotá.
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Bromberg era un to ta l  desconoc ido para los  c iudadanos .  Su es t i lo  de hacer po l í t i ca ,
en a lguna medida opues ta a la de Mockus ,  h izo que la ges t ión en Cul tura C iudadana
perd iera  convoca tor i a .

A  con t inuac ión se  iden t i f i can los  ac tores  re levan tes  en re lac ión con los  ob je t i vos
genera les  y  sus  ob je t i vos  dogmát icos ,  y  se  incorpora la  negoc iac ión como de terminan te
de un acuerdo leg í t imo que permi ta la  gobernabi l idad .

a)  E l  l iderazgo  de  Mockus
Mockus fue un empresar io  de asun tos  púb l i cos  (Eyes tone ,  1978) .  Con f recuenc ia

desempeñó un papel crucia l  en las ac t i v idades de apoyo y en la canal i zac ión de propues tas
de la Adminis t rac ión hac ia la  c iudadanía .  Su es t i lo de hacer pol í t i ca fue in f luenc iado por
su prop io modo de v ida .  E l  mismo se  de f ine  como apo l í t i co ,  aunque posee un gran
manejo de imagen (Rev .  Dinero ,  1998) .  A pesar de no contar  con e l  respa ldo de un
par t ido po l í t i co ,  n i  rec ib i r  apoyo ind i v idua l  de d i r igen tes  c l i en te l i s t as ,  n i  con tar  con
l i s t a s  para  e l  Conce jo  Mun ic ipa l  o  pub l i c idad 7  su elección superó a su más inmediato
contendor por más de l  doble de la  vo tac ión .  Su campaña cos tó unos US$ 5 mi l ,  y  e l  80%
fu e  u t i l i z a do  p a r a  c omp r a r  u n a s  p i r i n o l a s 8  con las lecturas “todos ponen” y “todos
t oman” .

Es t a  d i f e renc i a  per sona l  que  exa l t ó  l a  i ndependenc i a ,  l a  so l i de z  in t e l ec tua l ,  l a
i r reverenc ia ,  l a  in forma l idad y  l a  hones t idad l e  o torgó a  su gob ierno la  cred ib i l idad y
l e g i t im i d ad  n e c e s a r i a  p a r a  s o r t e a r  l a  ma yo r í a  d e  l o s  ob s t á c u l o s .  L a  bú s qu ed a  d e
independenc i a  de l  poder  cen t r a l ,  de  l a  po l i c í a ,  l o s  s i nd i ca to s ,  l a s  a soc i a c ione s  de
indus tr ia les ,  los comerc ian tes y  los medios de comunicac ión cons t i tuyó una carac ter í s t ica
de su Admin i s t rac ión .

2.    IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES RELEVANTES

7 Esta campaña, conocida como la de “la no p” (no propaganda, no publicidad, no política y no
promesas) obtuvo 492 mil votos.

8 La pirinola es una especie de trompo de siete caras planas que al terminar de girar impone una
obligación o da una prebenda al jugador, de acuerdo con la lectura de la cara superior.
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b)  La  Adminis t rac ión  ver sus  e l  Conce jo  Munic ipa l
El  P lan Formar C iudad t ra jo  los  pr imeros con f l i c tos  de la  Admin i s t rac ión con e l

Conce jo Munic ipa l .  En e l  pasado ,  l a  inc lus ión de proyec tos  o programas por par te  de los
conce ja les  s ign i f icaba ,  de c ier ta  manera ,  la  repar t ic ión de cuotas burocrá t icas en las
en t idades  de l  D i s t r i to .  E l  e s t i l o  apo l í t i co  impues to  por  Mockus  lo  l l e vó  a  conservar  su
autonomía .  Apoyándose en la  ob l iga tor iedad programát ica de l  mandato se negó a rea l i zar
t ransacc iones  con e l  Conce jo Munic ipa l .  Venc idos los  t é rminos para su aprobac ión ,  e l
A lca lde dec id ió promulgar  por medio de un decre to e l  P lan de Desarro l lo  Formar C iudad .

Desde e l  pr inc ip io ,  Mockus in ten tó min imizar  e l  poder de l  Conce jo ,  po tenc iando la
idea de for ta lecer la capacidad de la sociedad c iv i l  para par t ic ipar como grupo mayor i tar io
de pres ión en benef ic io colec t i vo de la c iudad.  En mater ia de convoca tor ia ,  e l  Concejo
se encon traba en una s i tuac ión muy in fer ior  f ren te  a l  A lca lde ,  ya  que la  mayor ía  de los
conce ja les  hab ían s ido e lec tos  por a l rededor de 7 mi l  vo tos .  S in  embargo ,  e l  menosprec io
por e l  Conce jo t ra jo consecuencias nega t i vas cuando la Adminis t rac ión propuso proyec tos .
E l  programa de gobierno no se t radujo en una agenda conjunta ,  s ino que la A lca ld ía
in ten tó desenvo l verse independien temente con los  e lementos normat i vos  que d i spon ía .
A l  i gua l  que en las  re lac iones  con e l  Gob ierno Nac iona l  y  e l  Congreso ,  t a l  vez  ex i s t ió  una
def ic iencia en los asesores del  Dis tr i to ,  que no prev ieron los vac íos lega les que enfrentar ía
e l  P lan de Desarro l lo  Formar C iudad .

En es tas  condic iones ,  Cu l tura C iudadana s iempre es tuvo ub icada en e l  cen t ro de las
cr í t i cas  y  de los  comentar ios  de a lgunos sec tores  de l  Conce jo de Bogo tá  y  de los  med ios
de comunicac ión .  Además ,  l a  renunc ia  de Mockus ac t i vó las  a larmas de sec tores  po l í t i cos
y  empresar ia l e s  que no es taban in teresados en que és te  l l egara  a  l a  pr imera mag i s t ra tura ,
por lo que e l  Programa Cu l tura C iudadana fue nuevamente b lanco de cr í t i cas .

c )  Las  re lac iones  con  los  g rupos  de  in te ré s  par t i cu lar
El éxi to de la ges t ión en Cul tura Ciudadana respecto a los grupos de in terés par t icular

en gran medida dependió de la capacidad para es tablecer un proceso de negociac ión
ex i toso ,  impl íc i to  o exp l íc i to ,  que cumpl iese con las  s igu ien tes  reg las :
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· Sa t i s f acer  pr imero los  in tereses  de los  grupos de manera to lerab le  o acep tab le ;
· Se r  j u s t o  en  l a  med ida  que  n i n guna  de  l a s  p a r t e s  s i n t i e r a  que  s e  hab í an

aprovechado de e l la ;
· Es tab lecer mecanismos para que lo acordado se cumpl iera ;
· Negoc iar  con ac tores  soc ia l e s  que represen taran sec tores  ampl ios  y  permi t i e ran

su manejo como conjunto ;
· Buscar  l a  con t inu idad de la s  re lac iones  en t re  l a s  par tes .

Dentro de es te marco se ubicó la mayoría de las in teracciones entre la Adminis trac ión
y  lo s  g rupos  de  re s iden te s ,  cons t ruc tore s ,  t r anspor t adores  y  emp leados  púb l i cos .  S in
embargo ,  hubo s i tuac iones en que la  Admin is t rac ión adoptó pos ic iones duras e in f lex ib les
de negoc iac ión que a fec taron rad ica lmente a a lgunos grupos de in terés .  La proh ib ic ión
de la  ven ta  de pó lvora ,  la  Ley  Zanahor ia  o semiseca y  la  reub icac ión de los  comuneros
fueron casos donde se generó un fuer te  rechazo de los  grupos a fec tados ,  a  ta l  n i ve l  que
muchos promov ieron la  revoca tor ia  a l  manda to de l  A lca lde .

E l  éx i to de la  Admin is t rac ión dependió de la  ex i s tenc ia de una ser ie  de e lementos
que l e  permi t ió  sor t ear  e s tos  obs t ácu los ,  sus t en tándose  en e l  apoyo soc ia l .  E l  pr imero
fue la  fa l t a  de de f in ic ión de las  acc iones de Cu l tura C iudadana .  Era prev i s ib le  que en
campos de acc ión como los de Tráns i to y Transpor te o Ciudadano Funcionar io se a fec tar ía
a  los  t ranspor t i s t a s ,  func ionar ios  púb l i cos  o l a  po l i c í a .  S in  embargo ,  en o t ros  campos
hubo un to ta l  desconoc imien to sobre e l  t ipo de acc iones que tomar ía  la  Admin i s t rac ión ,
lo  que permi t ió  ac tuar  an tes  que es tos  grupos pudieran organ i zarse .  E l  segundo fue que
las  ac tuac iones iban acompañadas de un s ign i f i cado pedagóg ico ,  que muchas veces era
más e fec t i vo que la  jus t i f i cac ión de la  misma medida .  E l  tercero cons i s t ió en que muchas
de es tas  acc iones  se  dec id ieron sobre la  base de da tos  cuan t i t a t i vos  que arro jaba la
inves t i gac ión soc ia l ,  con lo  que en e l  cor to  p lazo se  mos t raron resu l t ados  pos i t i vos
para la c iudad.  F ina lmente e l  cuar to rad icó que muchas acc iones se tomaron en una
época sens ib le  para la  op in ión públ ica :  l a  Nav idad .
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E l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o l í t i c a  p u b l i c a  imp l i c a  t r a s l a d a r  r e c u r s o s  t a n g i b l e s  e
in tang ib les  para que ac túen sobre una ins t i tuc iona l idad .  A cont inuac ión ,  se ana l i za  la
capac idad de l  gob ierno para operar e l  Programa de Cu l tura C iudadana a t ravés  de los
in s t rumen tos  d i spon ib l e s .

a)  Cul tura  C iudadana:  ¿programa o  es t ra teg ia  de  gobierno?
E l  D i s t r i to  no t en ía  en su es t ruc tura  una ins t i tuc ión que rea l i za ra  y  u t i l i z a ra  l a

i n v e s t i g ac ión  soc i a l  y  cu l t u r a l  como he r ramien t a  y  c r i t e r i o  bá s i co  pa ra  l a  t oma de
dec is iones .  También hubo que de terminar s i  Cu l tura C iudadana debía ser un programa o
una es t ra t eg i a  de  gob ierno .  Para  Mockus  y  a l gunos  asesores ,  e ra  c l a ro  que és t a  cons i s t í a
en una metodolog ía ,  o pol í t icamente hablando, en una forma de gobierno y no requer ía
de un apara to admin is t ra t i vo permanente ,  ya  que de jaba de ex i s t i r  una vez  terminada la
Admin i s t rac ión .  La  idea era  que e l  Programa se f i l t rara  en las  en t idades  de l  D i s t r i to
para  que se  conv i r t i e ra  en un Proced imien to  Opera t i vo  Es t andar i zado (POE) .  Para  o t ros ,
e l  Programa deb ía  ser  sus ten tado en un apara to que asegurara su con t inu idad ,  mas a l l á
de la  Admin i s t rac ión .

Se desecharon a l t erna t i vas  como la  ins taurac ión de una conse jer ía  (que hubiese
permi t ido mayor ag i l idad en su desarro l lo) o la  creac ión de una en t idad .  En su lugar ,
fue  adscr i to  a l  IDCT para  for t a l ecer  su apara to  admin i s t ra t i vo .  F ina lmen te ,  e l  Programa
invo lucró las  dos perspec t i vas :  func ionó como una forma de gob ierno ,  pero también
de jó proyec tos  cons t i tu idos en a lgunas en t idades .

La cons t i tuc ión de una es t ruc tura para le la  en e l  IDCT se deb ió a que su p lan ta  de
persona l  exh ib ía  una ba ja  ca l i f i cac ión y  una inde f in ic ión de la  re lac ión remunerac ión-
f u n c i o n e s 9 .  La mayor ía de los funcionar ios de Cul tura Ciudadana se v inculó mediante
con t ra to  de pres tac ión de serv i c ios  y  proven ía  de l a  ac t i v idad académica .

3.    IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

9 La gran mayoría del personal estaba formado por funcionarios operativos en una institución cuya
misión era el fomento del arte y la cultura.
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Una vez  cons t i tu ido e l  grupo de Cu l tura C iudadana ,  és te  se  conv i r t ió  en un espac io
c rea t i v o .  L a  ge s t i ón  buscaba  s e r  t eó r i c a ,  me todo lóg i c a  y  ope ra t i v amen t e  cohe ren t e ,
c a r a c t e r i z a n d o  a s í  u n  n u e v o  e s t i l o  d e  g o b i e r n o .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  g r u p o  f u e
in terd i sc ip l inar io :  exper tos en comunicac iones ,  en inves t i gac ión soc ia l ,  en s ico log ía ,  en
an imac ión y  en derecho po lemizaron a un n i ve l  muy e levado sobre la  comple j idad y
u t i l idad de teor ías  y  en foques metodo lóg icos y  operac iona les  para poner en prác t i ca
Cul tura C iudadana .

b)  Recursos  f inanc ie ros
Para la  e jecuc ión de la  pr ior idad en Cu l tura C iudadana se es tab lec ió un presupues to

per  cáp i t a  promed io  de  US$ 5 (a l  va lor  de  1995) .  Aunque fue  l a  pr imera  vez  que se
as ignó un presupues to tan impor tan te  para un programa de conv i venc ia  y  de imagen de
c iudad ,  l a  c i f ra  era  ins ign i f i can te  comparada con o t ras  pr ior idades ,  s i  se  cons idera  que
era  e l  e j e  cen t ra l  de l  P l an  Formar  C iudad .

Es te punto ana l i za e l  procedimien to median te e l  cua l  la  Adminis t rac ión in terac tuó
abier tamente con la soc iedad,  dando a conocer lo que se es taba hac iendo en Cul tura
C iudadana .  En es ta  fase ,  l a  t ransparenc ia  en la  in formac ión es  v i t a l  para e l  propós i to  de
gobernabi l idad, ya que e l  gobierno debe ser capaz de expresar lo que quiere y de escuchar
a su con t rapar te ,  es  dec i r ,  ser  capaz  de de l iberar  en forma púb l i ca .

a)  Los  problemas  de  percepc ión
E l  A lca lde proyec tó  mesura ,  cau te la  y  reserva  f ren te  a  l a s  acc iones  concre tas .  E l

so lo  hecho de p lan tear  l a  pos ib i l idad de in terven i r  sobre e l  curso de la  d inámica cu l tura l
de una c iudad como Bogotá generó dudas y  escep t ic i smo en lo teór ico y  en lo prác t ico .
En la  medida que avanzó su ges t ión ,  surg ieron cua t ro prob lemas .  E l  pr imero se  re f i r ió
a  los  juegos  y  r i tua le s  propues tos  por  Mockus ,  que tuv i e ron una recepc ión des igua l  por
par te  de los  c iudadanos y  que se  puede exp l i car  por la  inex i s t enc ia  de s ign i f i cados

4.    TRATAMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA
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imp l í c i t o s  s eme jan t e s  pa ra  l a s  pa r t e s  (e l  emi sor  y  e l  r ecep to r) .  Muchos  bogo t anos
rechazaron los  programas porque no en tend ían las  reg las  de l  juego .

E l  segundo prob lema se  re f i r ió  a  l a  inmater ia l idad de l  Programa en comparac ión
con l a s  obras  de  in f raes t ruc tura  f í s i ca .  Era  d i f í c i l  que pud iese  produc i r  e l  mi smo sen t ido
de rea l idad y de cons trucc ión de c iudad.  Es te aspec to se agravó cuando a los problemas
presen tados para la  aprobac ión in ic ia l  de l  presupues to de Cul tura C iudadana se añadieron
las  demoras que impl icó adap tar  la  e jecuc ión de proyec tos  de in f raes t ruc tura a l  P lan
Formar  C iudad .

E l  tercer problema fue la  u t i l i zac ión de un lengua je muy técn ico a l  in ter ior de l
grupo de Cu l tura  C iudadana ,  que creó barreras  a  l a  par t i c ipac ión popu lar  y  provocó que
en ocas iones la  implementac ión fuera cons iderada como in tang ib le .

E l  cuar to  prob l ema fue  v incu l a r  e l  P rograma Cu l tu ra  C iudadana  como co lumna
ver tebra l  de l  P lan .  De a lgún modo,  la  percepc ión de l  Programa es taba supedi tada a l
éx i to  de l a s  ac t i v idades  e jecu tadas  en l a s  o t ras  pr ior idades  de l  P lan .  En l a  med ida en
que las acciones tenían algún grado de impacto posi t i vo sobre la c iudadanía ,  sus resul tados
contr ibu ían s inérg icamente con e l  Programa,  pero s i  eran nega t i vos lo desacred i taban .
S i  b i en  l a  in t e r sec tor i a l i dad  era  fundamen ta l  para  su  buen desar ro l lo ,  l a s  acc iones
ins t i tuc iona les  errá t i cas  repercu t i e ron de manera nega t i va  sobre és te .

b)  La  generac ión  de  marcas  de  in formación
Much a s  ma r c a s  d e  i n f o rma c i ó n 10  se configuraron alrededor de la activ idad y la

f i gura  de l  A lca lde  Mockus .  Su presenc ia  en los  even tos  vo l v í a  a t rac t i v a s  l a s  acc iones  de
Cul tura C iudadana como hechos per iodís t icos En contras te ,  Bromberg tuvo que supedi tarse
a una es t ra teg ia de comunicac ión .  S in embargo,  aquí  ex i s t ió un gran ac ier to ,  la  creac ión
de l  Observa tor io  de Cu l tura Urbana que pub l icó per iód icamente  bo le t ines  es tad í s t i cos
sobre es tado de la  v io lenc ia ,  l a  de l incuenc ia ,  e l  t ráns i to  y  e l  t ranspor te  en la  c iudad .
Es ta in formación nutr ió ser ia  y  cont inuamente a los c iudadanos ,  medios de comunicac ión
y  au t o r i d ade s  sob r e  e l  d e s a r ro l l o  de l  P rog r ama  de  Cu l t u r a  C i udadana .  T amb i én  e l

10 Hechos registrados por medios de comunicación masiva.
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Observa tor io  promov ió  l a  observac ión y  segu imien to  de  los  f enómenos  más  s i gn i f i ca t i vos ,
e s t r a t ég i cos  y  p r io r i t a r i o s  de  l a  c iudad ,  med i an t e  l a  r ea l i z ac ión  de  in ve s t i g ac iones ,
seminar ios ,  t a l l e res  y  redes .  E l  Programa de Cu l tura  C iudadana puso a  pensar  a  los
c iudadanos sobre e l  tema de la  c iudad.  La producc ión b ib l iográ f ica sobre San ta fé  de
Bogotá or ig inada a ra í z  de l  Programa,  superó toda la  rea l i zada duran te  sus 460 años de
ex i s t enc ia ,  y  se  cons t i t u yeron cá t edras  un i ve r s i t a r i a s  en  múl t ip l e s  d i sc ip l inas  sobre  l a
ciudad 11 .

c)  Las  percepc iones
E l  g rupo  de  i n v e s t i g a c i one s  g ene ró  un  s i s t ema  de  s e gu im i en t o  en  t o rno  a  l a s

percepc iones .  Se pod ían observar  cambios y  mov imien tos  para an t ic ipar  prob lemas de
gobernab i l idad .  Apoyándose en encues tas  cuan t i t a t i vas  y  en observac iones  e tnográ f i cas ,
l as  acc iones en Cu l tura C iudadana se sos ten ían o eran modi f i cadas .

La recepc ión de l  Programa Cu l tura C iudadana fue mejor en los  sec tores  medios de
la poblac ión ,  en par t icu lar  en grupos de es tud ian tes ,  empleados o pro fes iona les ,  ub icados
e n  l o s  e s t r a t o s  s o c i o e c onóm i c o s  3  y  4  (med i o s  y  med i o - a l t o s ) .  S e g ún  c i f r a s  d e l
Depar tamen to Admin i s t ra t i vo  de P laneac ión D i s t r i t a l  represen tan cerca  de l  50% de la
pob lac ión  de  Bogo tá  y  e ra  e l  más  sens ib l e  a  l a s  e s t r a t eg i a s  y  con t ro l e s  s imbó l i cos ,
deb ido a su mov i l idad soc ioespac ia l  (de c lase y  urbana) .

Respec to de las  percepc iones ,  l a  encues ta  Conoc imien to y  Eva luac ión de l  Programa
Cul tura C iudadana e laborada por e l  Cen t ro Nac iona l  de Consu l tor ía ,  mues t ra  a lgunos
re su l t ados :

· E l  61% de lo s  en t re v i s t ados  op inó que  e l  p royec to  o  acc ión  concre t a  más
impor tan te de la  ú l t ima Admin is t rac ión era Cu l tura C iudadana .

· Con re lac ión a l  error más grave comet ido durante los ú l t imos tres años ,  aparecen
con los  mayores  porcen ta j e s  “ l a  f a l t a  de  ar reg lo  en l a s  ca l l e s /huecos”  (8%) y
“ la  renunc ia  de An tanas  Mockus” (8%).

11 Entre otras en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad
de los Andes, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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· El  Programa de Cu l tura C iudadana fue descr i to  por e l  47% de los  encues tados
con l a  f r a se  “Educar  a l  pueb lo  para  que  sea  más  c i v i l i z ado”  y  un 23% lo
iden t i f i có con “Mejorar  l a  acc ión de la  po l i c í a  y  l a s  au tor idades  para  d i sminu i r
la  insegur idad en la  c iudad” .

· El  45% de los  bogo tanos en t rev i s tados op inó que e l  compor tamien to de los
c iudadanos f ren te  a  las  normas o reg las  de conv i venc ia  hab ía  mejorado ,  e l  48%
que permanec ió igua l  y  e l  5% que empeoró .  Para la  presenc ia  de la  au tor idad
en e l  con t ro l  de  con f l i c tos  los  resu l t ados  son s imi l a res :  e l  40% p iensa  que
había mejorado,  e l  45% que permanec ió igua l  y  e l  11% que empeoró .

· L a  m i t a d  d e  l o s  bo go t a no s  c on s i d e r ó  que  du r an t e  e s t a  Adm in i s t r a c i ón  e l
compor tamien to de los c iudadanos mejoró con respec to a l  cu idado de la  c iudad.

· El 68% de los encues tados consideró que su in formación acerca de los programas
y  proyec tos  me joró ,  s i  se  compara  con o t ra s  admin i s t r ac iones .

· La ca l i f i cac ión promedio obten ida por e l  Programa de Cul tura C iudadana en la
eva luac ión genera l  hecha por los bogotanos es 7 ,0 (esca la 1 a 10) .  Además ,  e l
96% cons idera que en la  nueva Adminis t rac ión es te  programa debe cont inuar .

En  e s t e  cap í t u l o  an t e r i o r  s e  ana l i z a  l a  f o rma cómo se  en l a z a ron  lo s  ob j e t i vo s
genera les  con las  prác t i cas ,  es  dec i r ,  l a  es t ra teg ia  u t i l i zada .  Para su desarro l lo  no só lo
debe mirarse e l  timing  ( la opor tunidad) ,  s ino que también las  exper ienc ias pasadas o
parec ida s .

a)  Exper ienc ias  s imi lares
El  grupo de Cu l tura  C iudadana tuvo presen te  que las  acc iones  púb l i cas  d i r i g idas  a

lograr cambio de hábi tos  en los c iudadanos no era a lgo nuevo ,  y  cont inuamente se c i taba
e l  e jemplo c lás ico de las  c ienc ias  soc ia les ,  “Popeye ,  e l  mar ino” :  duran te la  Segunda
Guerra  Mundia l ,  los  nor teamer icanos u t i l i za ron es te  comic  para reduc i r  e l  consumo de
carne .  E l  resu l t ado fue  una ba ja  de en t re  11% y 12% porque l a s  personas  pre f i r i e ron
comer esp inacas (Gómez ,  1998) .

5.    ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA
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También se  c i t a ron los  programas nac iona les  para  promover  e l  uso de l  preserva t i vo ,
a  ra í z  de la  apar ic ión de l  S IDA,  a lgunas campañas mas i vas  de vacunac ión in fan t i l  y  de
p lan i f i cac ión fami l i a r ,  y  con t ra  e l  a lcoho l i smo y  e l  t abaqu ismo,  y  es fuerzos púb l icos
para cambiar  los  háb i tos  de aseo deb ido a l  có lera

b)  La  de f in i c ión  de l  problema y  e l  t rabajo  prev io  a  su  de f in i c ión
Los prob lemas de po l í t i cas  públ icas  no emergen d i rec tamente de las  s i tuac iones ,

s ino que son e l  produc to  de una in te rpre tac ión .  En es t e  aspec to ,  los  ges tores  de  Cu l tura
C iudadana reconoc ieron como problema la poca e f ic ienc ia de las  v ías  lega les  para regu lar
e l  orden soc ia l  y  cu l tura l  re inan te  en la  c iudad .  Para la  Admin is t rac ión e l  so lo hecho de
de f in i r  es te  asun to como un problema de po l í t i cas  públ icas  s ign i f i có acep tar  que ten ía
so luc iones  pos ib l e s  (E lder  y  Cobb ,  1984) .

E l  Programa Cul tura C iudadana se propuso como una po l í t i ca de t ipo adap ta t i vo
(Hein fe t z ,  1994) .  En rea l idad ,  lo que ten ía en mente no era una so luc ión ,  s ino que una
idea o propues ta  y  e l  c iudadano deb ía  dar  l a  so luc ión .  Por  lo  t an to ,  se  generó una
espec ie  de coadmin i s t rac ión y  corresponsab i l idad donde e l  c iudadano es  e l  su je to  y  e l
agente de l  éx i to de la pol í t ica .

E s t a  po l í t i c a  s e  e s t r u c t u ró  a l r e d edo r  d e  un  número  r educ i do  d e  a c t o r e s  que
conformaron lo que se conoce como un subs is tema de gobierno (Rip ley y  Frankl in ,  1984).
Por lo  genera l ,  é s tos  t i enen a lgunos sesgos  y  pred i spos ic iones  que de l imi tan las  pos ib les
so luc iones ,  ya  que en muchas ocas iones buscan au toa f i rmar su pro fes iona l idad .  En es ta
ocas ión ,  a lgunos de los  e lementos de Cu l tura C iudadana es tuv ieron l imi tados por t raba jos
prev ios  rea l i zados en mater ia  de po l í t i ca  educa t i va ,  ya  que a pr inc ip ios  de los  años ‘90
quienes formaban par te  de l  equ ipo de Mockus en la  Rec tor ía  de la  Univers idad Nac iona l
par t i c iparon en esa  d i scus ión .

En ese en tonces ,  e l  deba te  se cen tró en torno a l  mode lo económico que subyac ía  en
e l  P l a n  d e  A p e r t u r a  E d u c a t i v o ,  p o c o  s e n s i b l e  a  c o n s i d e r a c i o n e s  s o c i o l ó g i c a s ,
antropológicas y pedagógicas (Mockus,  1994 a) .  La  propues ta  de l  grupo g i ró en torno a
la  l l amada formac ión de an f ib ios  cu l tura les ,  personas  háb i l e s  para  desenvo l verse  en
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var ios  es l abones  de l  s i s t ema educa t i vo ,  y  de enseñar  y  aprender  en con tex tos  a jenos  a
és te .  La  expres ión “an f ib io” ten ía  su or igen en la  t eor ía  de la  recon tex tua l i zac ión de
Ba s i l  B e r n s t e i n  ( 1971) ,  qu e  en t i e nd e  a  l a  e duc a c i ón  como  un  p ro c e s o  que  t oma
conoc imien tos  de manera se lec t i va  y  j e rarqu i zada desde un con tex to  para l l e var lo  a  o t ro .
Cada  educador  e s  un recon tex tua l i z ador  que  só lo  a l canza  óp t ima ca l idad  cuando se
desempeña con so lvenc ia en e l  es labón de l  que toma e l  conoc imien to que d i funde ,  y
cuando  e s  s en s i b l e  a l  con t ex t o  en  que  t r aba j a .  S i n  buenos  r econ t ex t ua l i z adore s ,  e l
conoc imien to no c i rcu la .

c )  E l  d i seño  de  Cul tura  C iudadana y  la  e s t ruc turac ión  de l  P lan  Formar
Ciudad
La es t ruc turac ión de l  P lan de Desarro l lo  Formar C iudad se opuso a la  prác t i ca

t rad ic iona l  de los  p lanes de t ipo sec tor ia l .  De jó de es tar  cen t rado en las  en t idades de l
D i s t r i t o  y  a sumió una v i s ión  g loba l  de  los  pr inc ipa l e s  prob lemas  de  l a  c iudad ,  or i en tando
los  recursos  f inanc ie ros  y  admin i s t ra t i vos  hac ia  sus  pr inc ipa le s  neces idades .

d)  Las  t res  A
Las  t res  A permi t i e ron coord inar  e l  Programa de Cu l tura  C iudadana .  A  cada uno de

los  campos de acc ión le  correspond ió un rubro ,  a  cargo de un geren te .

La ges t ión a l rededor de la adecuac ión de contex tos demostró lo poco impor tan te
que hab ía  s ido para la  Admin i s t rac ión con tar  con un mobi l i a r io  urbano que permi t i e ra
la apropiac ión c iudadana .  También se ev idenc ió que la fa l ta  de capac idad para l levar a
cabo acc iones g loba les  en favor de las  pr inc ipa les  neces idades de la  c iudad ,  demos t rada
por los  prob lemas que presen tó l a  coord inac ión in ter ins t i tuc iona l .

E l  concepto de la autorregulac ión logró crear una espec ie de reacc ión en cadena.
Para obtener la ,  la  in teracc ión comunica t i va y  la  an imación debieron apoyar la  as imi lac ión
de l  compor tamien to idóneo y  la  generac ión de un sen t ido de per tenenc ia  que permi t i e ra
desarro l l a r  un ju ic io  sobre  los  demás c iudadanos .  Es t e  cr i t e r io  permi t ió  u t i l i z a r  con
e f ic ienc ia  los  recursos a l  ob l igar  que las  acc iones fueran deb idamente se lecc ionadas y
foca l i z adas .
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La ges t ión en torno de l  concep to au tor idad se d i r ig ió a mejorar  la  re lac ión en t re la
Adminis t rac ión y la  c iudadanía ,  a t ravés de un cr i ter io pedagóg ico que ,  por lo genera l ,
marg inó e l  uso de f acu l t ades  sanc iona tor ia s  y  coerc i t i v a s .  La  Admin i s t rac ión v i sua l i zó
que una pol í t i ca de no to leranc ia so lamente compl icar ía más su gobernabi l idad .  Por e l
con t ra r io ,  una  po l í t i c a  adap ta t i v a  des l i gada  de l  concep to  de  au tor idad  l e  repor t a r í a
mayores  bene f i c ios .

En es t e  sen t ido ,  e l  uso de l  comparendo educa t i vo  resu l tó  ser  adecuado para  e l
c amb i o  d e  c ompo r t am i e n t o s  y  e l  t r á n s i t o  h a c i a  l a  a u t o r r e g u l a c i ó n  c i u d ad an a .  L a
Admin is t rac ión perd ió muchos recursos f inanc ieros a ra í z  de las  sanc iones y  mul tas  que
dejó de apl icar ,  pero ganó mucho más en gobernabi l idad y leg i t imidad.

e)  E l  juego  y  la  animac ión
Cul tura C iudadana encontró en es tos  una forma de in f lu i r  s ico lóg icamente sobre los

c iudadanos para l lamar la  a tenc ión sobre los problemas .  Su fuerza no era lo que mos traba
expl íc i tamente ,  s ino lo que ocul taba .  E l  juego,  máquina de exper imentac ión con e l  t i empo
y  e l  e spac io ,  pe rm i t i ó  i n t roduc i r  en  l a  co t i d i an idad  acon t ec im ien to s  que  pe rmi t í an
aumentar la v is ibi l idad de los comportamientos que se pretendían modi f icar. En un contexto
s ico lóg ico ,  e l  juego l levó a la  c iudadanía a aceptar espontáneamente reg las y  recons tru ir
tempora lmente ins tan tes perdidos (Velásquez ,  1998 b) .

f )  La  comunicac ión  y  publ i c idad
Una de  l a s  g randes  d i scus iones  que  se  d i e ron a l  i n t e r io r  de l  g rupo de  Cu l tu ra

C iudadana cons i s t ió  en s i  l a  es t ra teg ia  comunicac iona l  deb ía  en fa t i zar  más e l  aspec to
in terpersona l  o e l  mas i vo .  Es taba c laro que no eran exc luyen tes ,  s ino complementar ios .
La comunicac ión in terpersona l  o f rec ió su capac idad para mover lo a fec t i vo ,  l l egar  de
manera d irec ta a su je tos se lecc ionados como ac tores de la  es t ra teg ia y  ver i f i car mas
ráp idamente  los  errores  o ac ier tos  de la  ac tuac ión .  Por  su par te ,  l a  comunicac ión mas i va
o frec ió la  capac idad para impac tar  grandes grupos de poblac ión ,  proponer imag inar ios
colec t i vos y generar imágenes que se aceptaran como verdaderas o c ier tas (Gómez,  1998).
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La mayor cr í t i ca a las  campañas comunica t i vas  se der i vó de la  e lecc ión an ter ior
( in te rpersona l -mas i vo) .  Como a lgunas  no tuv i e ron mayor  con t inu idad parec ió  que se
encon t raban desar t i cu ladas  y  s in  pos ib i l idades  de generar  resu l t ados  pos i t i vos .

La  gran can t idad de emblemas ,  juegos de pa labras  y  nombres de campañas h i zo
confusa la in formación entregada. S i  bien es c ier to que la fa l ta de una imagen que uni f icara
la  gran can t idad de campañas impid ió crear re feren tes  compar t idos por e l  Programa,
t amb i én  e s  v e rdad  que  e s t a  mu l t i p l i c i d ad  de  e l emen to s  comun i c a t i v o s  adecuados  a
s i tuac iones par t i cu lares  permi t ió  que e l  c iudadano re f lex ionara con más fac i l idad sobre
compor tamien tos  de terminados .  Se  presen tó en tonces  un trade off  entre cambio de un
compor tamien to ( lo in terpersona l) y  la  imagen conjun ta de l  Programa ( lo mas i vo) ,  de
ta l  forma que lo  que deb ió observarse  era  la  proporc ión e in tens idad con que esos
re feren tes  se asoc iaban o se desv iaban de l  Programa para lograr  una adecuado equi l ibr io .

D e  t o d o s  m o d o s ,  e s  i n d u d a b l e  q u e  s e  c r e a r o n  r e f e r e n t e s  q u e  s u s c i t a r o n
cues t ionamientos en los bogotanos .  Teniendo en cuenta la premura con que debía ac tuar
e l  Programa por la  l imi tac ión de l  per íodo de gobierno,  se deber ía  haber d i señado una
es t ruc tura  comunicac iona l  más concre ta  y  agres i va .

g)  Los  resul tados
El  impac to de l  Programa Cu l tura C iudadana só lo podrá ser  v i s ib le  en e l  mediano y

largo p lazo y  dependerá de la  d inámica que asuman procesos como la mantenc ión de la
adecuac ión de con tex tos  y  l a  au torregu lac ión de los  c iudadanos .  Es  impor tan te  no perder
de v i s ta  que producir  cambios en la  ac tua l  cu l tura c iudadana de Bogotá no es a cor to
p l a zo .

S in embargo,  en tre 1995 y 1997 se d ieron a lgunos cambios tang ib les .  La tasa anua l
de homic id ios  ba jó de 72 a 51 por c ien mi l ,  d i sminuyó en dos terc ios  e l  número de
n iños les ionados por pó l vora en Nav idad y  se  logró que más de dos terc ios  de los
conduc to re s  ap rend i e r a  a  u t i l i z a r  e l  c i n t u rón  de  s egur idad  y  a  r e spe t a r  l a s  c eb ra s
peatonales .  Algunas acciones como el desarme voluntar io o el ahorro de agua, demostraron
l a  e f i c a c i a  de  una  ap rox imac i ón  pedagóg i c a  a  l a  g e s t i ón  u rbana .  L a  comun i c ac i ón
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i n t ens i f i cada ,  e l  uso de argumen tos  y  s ímbo los  y  l a  generac ión de con f i anza  en los
hab i tan tes  permi t i eron cambiar ,  en a lgún grado,  háb i tos  y  va lores .  En e l  caso de la  Ley
Zanahor ia ,  los  c iudadanos conva l idaron la  res t r icc ión de horar io a l  expendio de beb idas
a lcohó l i cas .
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Para lograr  gobernab i l idad ,  los  próx imos burgomaes t res  de la  c iudad tendrán que
cons iderar  -para lograr  l a  gobernab i l idad- ,  e l  prob lema de la  d i soc iac ión de las  ru t inas ,
mien tras :  a) a fec te  a una mayor ía cons iderab le de personas ;  b) no ex i s ta  una a tenc ión
s o s t e n i d a  y  u n  e s f u e r z o  p e rman e n t e  e n  e l  p r o b l ema ;  c )  n o  p i e r d a  l o s  a s p e c t o s
emocionan tes  que creó en e l  púb l ico la  au torregu lac ión y  la  in tervenc ión s imból ica y ;  c)
la percepc ión de l  cos to de la  so luc ión sea muy ba j a en mater ia económica ,  de comodidad
o de ceder  per ju ic ios  (Downs ,  1972) .  En es te  sen t ido ,  l a  ges t ión cu l tura l  en la  c iudad
cont inuará redimens ionándose en temas como la cu l tura c iudadana,  en tendida no como
el programa de un Alca lde ,  s ino como una f i loso f ía de conv ivencia .

Ten iendo en cuen ta  los  procesos que deben cons iderarse en la  producc ión de toda
pol í t i ca  púb l ica or ien tada a produc i r  resu l tados de gobernab i l idad (Campero ,  1997) ,  se
recomiendan las s iguientes acciones para cualquier pol í t ica públ ica que apunte a modi f icar
compor tamien tos  c iudadanos :

· Vi sua l i zar  ho l í s t i camente  todos los  e fec tos  bené f i cos  que podr ía  t ener  e l  cambio
para generar gobernabi l idad .

· Apoyarse en el consenso socia l  de la neces idad del cambio para lograr leg i t imidad
y  d e s a r r o l l a r  u n a  c a p a c i d a d  n e g o c i a d o r a  q u e  p e rm i t a  l l e g a r  a  a c u e r d o s
sus ten tab les  en e l  l a rgo p lazo .

· Busca r  sopor t e  en  l a  i n ve s t i g ac ión  soc i a l  pa ra  comprender  l a  r ea l i dad  de l
en t ramado soc iocu l tura l  y  foca l i zar  es t ra tég icamente  sus  acc iones .

· Asum i r  un  co s t o  po l í t i c o  deb i do  a  l a  d i f i c u l t ad  de  ma t e r i a l i z a r  cua l qu i e r
propues ta  que ac túe en e l  p lano de lo  s imból i co y  a  l a  incer t idumbre que
represen t a .

· Contemplar los ins t rumentos de acc ión de acuerdo con e l  contex to cul tura l  donde
se ap l iquen.

· Adop t a r  a cc i one s  (pedagóg i c a s ,  pecun i a r i a s  o  cu l t u r a l e s )  que  ga r an t i c en  y
recompensen e l  cumpl imien to de l  nuevo compor tamien to deseado.

· Es tab lecer  es t ra t eg ia s  de par t i c ipac ión que convoquen y  comprometan a  los
c iudadanos en la  con t inu idad de las  acc iones .

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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· Rea l i za r  un s i s t ema de segu imien to  que l e  permi t a  aprender  y  correg i r  los
e r rore s ,  e  in fo rmar  sobre  lo s  re su l t ados  que  se  van  ob t en i endo .

· Es t ab l ece r  buenas  re l ac iones  con o t r a s  in s t anc i a s  guberna t i v a s  para  con t a r
también con ins t rumentos jur íd icos mas a l l á  de los  prop ios .

· Lograr  una adecuada coord inac ión y  compromiso ins t i tuc iona l  para  e l  logro
común de l a s  acc iones .

· Dar coherenc ia a sus campañas comunicac iona les  en concordanc ia con obje t i vos
prev iamente  es tab lec idos .

· Contener mecan ismos que permi tan a la  Admin is t rac ión dar e jemplo an te  los
c iudadanos en la  asunc ión de l  nuevo compor tamien to .

Durante la  u l t ima década la mayor ía de las c iudades la t inoamer icanas han e laborado
planes es t ra tég icos para inser tarse compet i t i vamente en la  rea l idad g loba l .  Por lo genera l ,
dentro de ese marco se proponen acciones públ icas para mejorar la e f ic iencia del gobierno
de la  c iudad,  en contras te  con aqué l las  que pre tenden crear condic iones para que és te
se desempeñe con e f icac ia ,  leg i t imidad y  respa ldo soc ia l .  Es inú t i l  t ra tar  de mejorar e l
func ionamien to de l  gobierno s in garan t i zar  su lega l idad ,  es tab i l idad y  ex i s tenc ia mín ima.

Con miras  a  lograr  es t e  equ i l ib r io  ind i spensab le  para  avanzar  hac ia  e l  desarro l lo ,
e l  Programa Cul tura C iudadana asumió e l  re to de cons t ru i r  una c iudad mejor a l  in terven i r
sobre su d inámica cu l tura l .  Puso en en t red icho la  concepc ión ,  dada por c ier ta ,  de que la
d inámica cu l tura l  co t id iana “apenas puede ser  tocada por po l í t i cas ,  o  sea ,  por d i seños
de l iberados de in tervenc ión que median te  e l  empleo de medios e f i caces procuran ob tener
e fec tos  deseados” (Brunner ,  1992) .  Demos tró que la  acc ión de l  Es tado en e l  campo
cul tura l  debe ampl iar  su concep to mas a l lá  de las  be l las  ar tes .

Cu l tura C iudadana probó que la  combinac ión de recursos s imból icos con es t ra teg ias
l e g a l e s  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  g e n e r a r  f o rma s  d e  r e g u l a c i ó n  e n t r e  a c t o r e s  s o c i a l e s
comprome t i do s  en  una  s i t u ac ión  con f l i c t i v a .  A l  aumen t a r  e l  r epe r t o r i o  de  r ecur so s
expres i vos  y  de formas de reconoc imien to c iudadano a todos los  que cumplen c ier tas
reg las para la  conv ivenc ia ,  se promovió paula t inamente la  aceptac ión no só lo de esas
normas ,  s ino de los  proced imien tos  co t id ianos que garan t i zaban su cumpl imien to .
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E l  e squema de l a s  t re s  A  permi t ió  encauzar  es fuerzos  hac ia  los  e l emen tos  en que se
sus ten ta  la  gobernab i l idad .  La adecuac ión de con tex tos  demos t ró lo impor tan te  que es  la
ex is tenc ia de una rea l idad obje t i va para generar in teracc iones y representac iones soc ia les
de los  ind i v iduos .  La  au torregu lac ión t ras ladó a l  c iudadano la  idea de que s i  con t ro la  su
propio compor tamiento la c iudad puede mejorar ,  y  fomentó la par t ic ipac ión c iudadana,
que permi t ió  d i sminu ir  as imetr ías  de in formac ión para que la  Admin i s t rac ión encauce
sus po l í t i cas  hac ia  l as  demandas soc ia les .  Den t ro de ese con tex to ,  l a  au torregu lac ión
generó una mayor cons i s t enc ia  de las  re lac iones de l  gob ierno con y  en t re  los  ac tores
soc ia les y  creó condic iones para dar respues ta a las demandas o re i v ind icac iones pol í t i cas
y  soc ia le s ,  a  t ravés  de po l í t i cas  púb l i cas .

L a  au t o r i d ad  con v i r t i ó  a  l a  Adm in i s t r a c i ón  en  un  f o rmador  de  c i udadanos .  S e
descubr ió  que de f in i r  o  in formar  au tor i t a r i amen te  de  manera  ver t i ca l  imp ide  que e l
c iudadano comprenda muchos hechos de su manera de regular .  Es te e lemento pedagógico
y resoc ia l i zador es tab lec ió los consensos necesar ios para que e l  gobierno pudiese cumpl ir
en forma leg í t ima,  es tab le y  e f ic ien te  sus func iones bás icas .  Or ien tó la  ges t ión hac ia e l
reconocimien to de l  congénere y  a la  conv ivenc ia desde la  aceptac ión de las  d i ferenc ias .

Por otra parte , las fa l las que tuvo Cul tura Ciudadana demostraron la relación exis tente
en t re  l a  rea l idad ob je t i va  y  l a  s imból ica .  Es to  no qu iere  dec i r  que s i  no se  rea l i zan
cambios en esas  es t ruc turas  ob je t i vas  poco o nada se podrá esperar  de una in tervenc ión
en e l  p lano de lo s imból ico ,  ya que la  v i s ión e in terpre tac ión de los  agen tes  soc ia les
sobre esas  es t ruc turas  t ambién son un componen te  ine lud ib le  de l a  rea l idad de l  mundo
soc ia l .  Tampoco impl ica que se puede depender únicamente de las representac iones .  A l
parecer ,  las  acc iones tendien tes a generar gobernabi l idad deben ac tuar s imul táneamente
en  lo s  dos  p l anos .

En es te  sen t ido ,  la  gobernabi l idad bás icamente se re f iere a la  cons t rucc ión de una
re lac ión armónica en t re  admin i s t rac ión y  admin i s t rados que permi ta  en focar  es fuerzos
hac ia  una v i s ión común de mediano y  largo p lazo ,  en lugar de moverse den tro de la
con t ingenc ia .  Es t e  debe ser  e l  ob je t i vo  de qu ienes  t raba jan l a s  po l í t i cas  púb l i cas  en l a
rea l idad la t inoamer icana .
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Es te t ipo de exper ienc ia pone en ev idenc ia la  precar iedad de l  Es tado para proponer ,
exp lorar  y  ensayar  nuevas  formas de hacer  po l í t i cas  púb l i cas ,  y  se  re lac iona con la
deb i l idad para  u t i l i z a r  nuevos  cód igos  cu l tura le s  y  recursos  s imbó l i cos  expres i vos  que
permi tan en f ren tar  de manera menos v io len ta  las  re lac iones co t id ianas y  es tab lecer  reg las
mín imas de conv i venc ia  generadoras de un c ier to sen t imien to de iden t idad y  per tenenc ia .



38

ALFONSO,  OSCAR Y OTROS  (1997). Organización Popular y Desarro l lo Urbano
en Bogotá.  Un ivers idad Ex ternado de Co lombia ,  San ta fé  de Bogotá .

BARCENA,  FERNANDO  (1997). El Oficio de la Ciudadanía .  Ed ic iones  Pa idos ,
Barce lona .

BERNSTE IN ,  B .  (1971) .  Class ,  Codes and Control .  Volumen 1. Rout ledge and
Kegan Paul .  London.

BRUNNER, J . (1992). América Latina: Cultura y Modernidad.  Edi tor ia l  Gr i ja lbo,
Méx ico .

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  (1998). La Bogotá que Todos Soñamos .
Resumen de l  Es tud io Moni tor  de Compet i t i v idad para Bogo tá 1997.  San ta fé  de
Bogo tá .

CASTORIADIS ,  CORNELIUS  (1988). Los Dominios del Hombre: Las Encrucijadas
del Laberinto.  Ged insa ,  Barce lona .

CENTRO DE LAS  NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ,  Háb i t a t
(1997). Un Mundo en Proceso de Urbanización.  Tercer Mundo. Santa fé
de Bogotá .

CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ,  INVEST IGAC IÓN Y  COMUNICAC IÓN SOCIAL ,
Ce icos (1998) .  El Cruce,  Usos y Comportamientos Ciudadanos en e l
Espacio Públ ico .  Obse r v a t o r i o  de  Cu l t u r a  U rbana .  I n s t i t u t o  D i s t r i t a l  d e
Cul tura y  Tur i smo. San ta fé  de Bogotá .

FRESNEDA, OSCAR  (1998 ). Indice de Calidad de Vida para Santafé de Bogotá.
Obse r v a t o r i o  de  Cu l t u r a  U rbana .  I n s t i t u t o  D i s t r i t a l  de  Cu l t u r a  y  Tu r i smo .
Santa fé de Bogotá .

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT  de Colombia Fesco l ,  Cámara de Comerc io de Bogotá
(1995) .  Las  F inanzas de l  Dis t r i to  Capi ta l :  Evo luc ión Reciente  y
Perspectivas.  Cámara de Comerc io de Bogotá .  Santa fé de Bogotá .

FUNDACIÓN HÁBITAT COLOMBIA  (1996). Memorias del Seminario Especializado
Producción, Uso y Consumo de Ciudad.  Santafé de Bogotá.

HABERMAS,  JURGEN  (1987). Teoría de la Acción Comunicativa .  Taurus ,  Buenos
A i r e s .

HEINFETZ, R.  1994).  Leadersh ip Wi thout  Easy Answers .  The Be lknap Press o f  Harvard
Un i ve r s i t y  P re s s .  Cambr idge .

V. BIBLIOGRAFÍA



PABLO FRANKY MÉNDEZ CULTURA  CIUDADANA

39

L E CHNER ,  NORBERT  (1995 ) .  L o s  Pa t i o s  I n t e r i o r e s  d e  l a  Democ ra c i a .
Subjetividad y Política.  Fondo Económico de la  Cu l tura .  San t iago de Chi le .

LEFEBVRE,  HENRI  (1981). La Producción del Espacio.  Ed ic iones  An thropos .
Barce lona .

MATURANA ,  HUMBERTO  (1997) .  Emoc i on e s  y  L en gua j e  en  E du ca c i ón  y
Política.  Dolmen Ed ic iones S .A .  San t iago de Ch i le .

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO (1996). Ciudades y Ciudadanía.  Tercer
Mundo Ed i tores .  San ta fé  de Bogotá .

MOSCA, JUAN  (1994). Jaime Castro: Tres Años de Soledad.  Op. Grá f icas .  Santa fé
de Bogotá .

N IÑO ,  SOLEDAD Y  OTROS  (1998). Territorios del Miedo en Santafé de Bogotá .
Tercer Mundo Edi tores ,  San ta fé  de Bogotá .

PERGOLIS ,  JUAN CARLOS Y OTROS  (1998). La Ciudad de los Mi lagros y las
Fiestas.  Tercer Mundo,  Observa tor io de Cul tura Urbana .  San ta fé  de Bogotá .

SACHS- JEANTET, CÉLINE  (1995). Ciudad y Gest ión de las Transformaciones
Sociales -MOST Documentos  de deba te ,  N º  2 ,  Unesco .

SEGOVIA ,  GU ILLERMO  (1994) .  La  V io l enc ia  en  San ta f é  de  Bogo tá .  E COE
Edic iones ,  Santa fé de Bogotá .

SEGURA ,  JUAN CARLOS  (1995). Desarro l lo  Humano y  Progreso  Soc ia l  en
Santafé de Bogotá.  San ta fé de Bogotá :  DAPD.

SONNTAG,  HEINZ R .  Y  NELLY ARENAS  (1995) Lo Globa l ,  Lo Loca l ,  Lo Híbr ido :
Ap rox imac ione s  a  una  D i s cus ión  que  Comienza .  G e s t i ó n  d e  l a s
Trans formac iones Soc ia les -MOST Documentos de Deba te Nº  6 ,  Unesco .

V ARE L A B . ,  E DGAR  (1993). Crisis de la Civi l idad en Colombia .  Un i ve r s idad de l
Val le .  Cal i .



40

Ar t í culos  en  compi lac iones  y  en  rev i s tas  académicas  y  espec ia l izadas

BARBERO,  JOSÉ M. (1998) .  “Un Nuevo Mapa Cu l tura” ,  en Campos ,  Yes id e I smae l
Or t i z  Comp.  (1998) .  La Ciudad Observada.  Tercer Mundo Edi tores .  Santa fé
de Bogotá .

BAUTISTA,  ENRIQUE  (1988) .  “Mirada Sobre un Dinosaur io :  Cu l tura Organ i zac iona l
y  Burocrac ia  en l a s  En t idades  D i s t r i t a l e s” ,  en  Campos ,  Yes id  e  I smae l  Or t i z
Comp. (1998).  La Ciudad Observada.  Tercer Mundo Edi tores .  Santa fé de
Bogo tá .

BONILLA ,  ROSARIO (1997). “Ingenier ía de La Autor idad.  Entrev is ta a Paul Bromberg”.
Revista Cuadernos de la Capital  N° 2. ESAP. Santa fé de Bogotá .

CAMACHO,  ALVARO . “La Segur idad C iudadana :  Una Aprox imación a la  S i tuac ión de
Bo go t á ” ,  e n  C ampo s ,  Y e s i d  e  I sma e l  O r t i z  C omp .  ( 1 998 ) .  L a  C iudad
Observada.  Tercer Mundo Edi tores .  San ta fé  de Bogotá .

CAMPOS ,  YES ID  (1998) .  “Obse r v a t o r i o  de  Cu l t u r a  U rbana :  Una  Expe r i enc i a  de
Observac ión y  de Inves t i gac ión sobre la  C iudad” ,  en Campos ,  Yes id e  I smae l
Or t i z  Comp.  (1998) .  La Ciudad Observada.  Tercer Mundo Edi tores .  Santa fé
de Bogotá .

CUERVO LUIS  (1996) .  “C iudad y  Comple j idad :  La Magn i tud de l  Re to” en G i ra ldo ,
F ab io  y  F e rnando  V i v i e s c a s  (Comp . )  Pensa r  l a  C iudad .  Te rce r  Mundo
Edi tores ,  San ta fé  de Bogo tá .

DEL CASTILLO ,  MARTA Y OTROS .  “Cua l i f i ca r  l a  Re lac ión Func ionar io -C iudadano” .
Revista Cuadernos de la Capital -  N° 2. ESAP. Santa fé de Bogotá .

DOWNS,  ANTHONY  (1972). “El Cic lo de Atención a los Problemas Sociales” en Agui lar ,
Luis .  Problemas Públicos y Agenda de Gobierno (1996) .  Grupo Edi tor ia l
de Migue l  Ange l  Porrua .

ELDER,  C .  Y  R .  COBB  (1984). “Formación de la Agenda”, en Agui lar ,  Luis .  Problemas
Públ icos y Agenda de Gobierno” (1996).  Grupo Ed i tor i a l  de  Migue l
Ange l  Porrua .

ESPINEL V. , MANUEL  (1998) .  “Y la  Cu l tura  C iudadana Qué?” ,  en Campos ,  Yes id  e
I smae l  Or t i z  Comp.  (1998) .  La Ciudad Observada.  Tercer  Mundo Ed i tores .
San ta fé de Bogotá .



PABLO FRANKY MÉNDEZ CULTURA  CIUDADANA

41

FARFÁN MARTÍNEZ, MABEL  (1998).  Ges t ión Cul tura l  para que Emer ja lo Cot id iano .
Revista Cuadernos de la Capital  N° 5 ,  1998.  Santa fé de Bogotá .

GIRALDO, FABIO (1996). “La Ciudad: La Pol í t ica del Ser” en Giraldo, Fabio y Fernando
Viv iescas (Ed.) Pensar la Ciudad .  Tercer Mundo Edi tores ,  Santa fé de Bogotá .

Go f fman ,  Erwin (1979) .  Relaciones en Públ ico .  Ed i tor ia l  A l i anza .  Madr id .
GÓMEZ GABRIEL  (1998) .  “Comunicac ión en t re  Ex t raños” ,  en Campos ,  Yes id e  I smae l

Or t i z  Comp.  (1998) .  La Ciudad Observada. Tercer  Mundo Ed i tores .  San ta fé
de Bogotá .

MOCKUS ,  ANTANAS  (1994 a) .  “An f i b i o s  Cu l t u r a l e s  y  D i v o r c i o  en t r e  L e y ,  Mora l  y
C u l t u r a ”  e n  Aná l i s i s  Po l í t i c o .  I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s ,
Un i ve r s idad Nac iona l  de  Co lombia .

MOCKUS ,  ANTANAS  (1997) .  “Cu l tura ,  C iudad y  Po l í t i ca” ,  en Campos ,  Yes id  e  I smae l
Or t i z  Comp.  (1998) .  La Ciudad Observada. Tercer  Mundo Ed i tores .  San ta fé
de Bogotá .

RABOTN IT KOF,  NORA  (1997) .  “E l  E spac io  Púb l i co :  Ca rac t e r i z a c i one s  Teór i c a s  y
Expec ta t i vas  Po l í t i cas” ,  en Fi losofía Polít ica I .  Ideas Pol í t icas y Movimientos
Soc ia les .  Ed i tor ia l  Tro t t a .  Madr id .

SUÁREZ, GABRIEL  (1988) .  “Cul tura C iudadana en e l  Tráns i to .  Una V is ión Pedagóg ica
de Mov i l idad” ,  en Campos ,  Yes id e I smae l  Or t i z  Comp. (1998) .  La Ciudad
Observada.  Tercer Mundo Edi tores .  San ta fé  de Bogotá .

TOMASSINI ,  L . (1992). “Es tado de Gobernabi l idad y Desarrol lo” .  Revista de Ciencia
Política .  Vo l .  X IV .  Vo l .  1  y  2 Ins t i tu to  de C ienc ia  Po l í t i ca  de la  Pon t i f i ca
Univers idad Ca tó l ica de Ch i le ,  San t iago de Ch i le .

VAN METER ,  D .  Y  CARL VAN HORN  (1975) .  “E l  Proceso de Implementac ión de las
Pol í t icas Públ icas” en Agui lar ,  Luis .  “La Implementación de las Políticas”
(1996) .  Grupo Ed i tor ia l  de Migue l  Ange l  Porrua .

VELÁSQUEZ,  ENRIQUE  (1995) .  “Muñecas ,  Frazad i t as  y  Tar je tas” .  Revista Práctica
Barrial ,  N° 16 .  San ta fé  de Bogotá .

VELÁSQUEZ,  ENRIQUE  (1998 a) .  “Pedagog ía para la  Animación” .  Revis ta  Nova &
Vetera.  N° 31 .  San ta fé  de Bogo tá .

VELÁSQUEZ ,  ENRIQUE  (1998 b) .  “ Ludópo l i s  en t r e  l a  Cuadr í cu l a  y  e l  L abe r i n t o” .
Revis ta La Cal le  N° 4 .  San ta fé  de Bogotá .



42

Documentos  de  t raba jo

ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. Decreto 295 de 1995.
ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ . Inst i tuto Distri tal de Cultura y Turismo.

Observatorio de Cultura Urbana (1997). Boletín del Observatorio de Cultura Urbana.
Vol. I, N° 8. Santafé de Bogotá. D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ . Inst i tuto Distri tal de Cultura y Turismo.
Observatorio de Cultura Urbana (1997). Red de Investigadores de Cultura Urbana
sobre Bogotá, Perspectivas de un Encuentro. Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes de Santafé de Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ (1997). Formar Ciudad. Balance 1995-1997.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (1995). Informe del Sistema

de Información Estadística Distrital. Santafé de Bogotá.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (1995). Segundo Diagnóstico

sobre Santafé de Bogotá.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (1995). Primer Diagnóstico de las Restricciones

de la Ciudad, Fundamento del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras
Públicas 1995-1998. Santafé de Bogotá.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (1995). Documento Conpes 2808-Mindesarrollo-
DNP: UPRU. “Ciudades y Ciudadanía, La Política Urbana de El Salto Social.

ESPINEL V. ,  MANUEL (1996a). “Comportamientos y Cul tura Ciudadana: Notas para la
Discusión”. Documento de Trabajo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bogotá.

ESPINEL V., MANUEL (1996b). “La Puesta en Escena de la Cultura Ciudadana”. Documento
de Trabajo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Santafé de Bogotá.

ESPINEL V., MANUEL (1996c). “Marco General para una Discusión”. Documento de Trabajo
Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Santafé de Bogotá.

ESPINEL V., MANUEL (1997). “Representación Política y Cultura Ciudadana: El Caso de la
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá”. Documento de Trabajo del Instituto Distrital
de Cultura y Turismo. Santafé de Bogotá.

MOCKUS, ANTANAS (1994b). Programa de Gobierno Inscrito.
ZORRILLA, HERNANDO (1997). Ensayo Bogotá 2010. Programa de Gestión Tecnológica

Universidad de los Andes. Santafé de Bogotá.


