




PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LA CAPITAL DEL SÍ

Programa permanente de sensibilización, 
capacitación y profesionalización en derechos 
humanos de las mujeres para el funcionariado 
público del municipio de San Luis Potosí.





El 21 de junio de 2017, la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres 
(AVGM) para seis municipios del estado de San Luis Potosí: Ciudad Valles, 
Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale 
y Tamuín, en respuesta a la solicitud presentada por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en noviembre de 2015, ante el creciente número de 
feminicidios registrados en la entidad durante el periodo 2011 – 2015. 
De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la AVGM:

Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, 
de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de 
los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para 
eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades 
producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que 
impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno 
acceso al derecho a una vida libre de violencias. 

Entre las acciones determinadas por este mecanismo, se encuentra la 
obligación de:

Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, 
formación y profesionalización en materia de derechos humanos 
de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno del 
estado de San Luis Potosí, que prevea un adecuado mecanismo de 
evaluación de resultados.

INTRODUCCIÓN



La estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y 
focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios 
de salud y atención a víctimas, así como a los de procuración y 
administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas 
especializadas en la materia. Se sugiere que la capacitación prevea 
una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores 
públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno 
primario.
Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las 
herramientas teórico-prácticas de jueces y juezas en materia de 
perspectiva de género y derechos humanos.

Para dar cumplimiento a esta acción, el Gobierno Municipal de San Luis 
Potosí, a través de la Instancia de las Mujeres del Municipio, ha diseñado 
el Programa de capacitación en perspectiva de género en la Capital del Sí, 
con la finalidad de ofrecer al funcionariado público que forma parte de la 
administración pública municipal, un proceso de formación integral sobre 
los derechos humanos de las mujeres 
Para este programa se han establecido tres niveles formativos: 
El primer nivel de sensibilización tiene el propósito de que el funcionariado 
público cuente con los conocimientos básicos sobre derechos humanos de 
las mujeres y perspectiva de género. En el mediano plazo, todo el personal 
que forma parte del Gobierno Municipal deberá haber acreditado la 
totalidad de los temas que integran este módulo.  
El segundo nivel, el de capacitación, tiene como fin brindar herramientas 
especializadas generadas desde la desde la perspectiva de género, para 
el diseño, implementación y evaluación de las acciones y programas que 
realizan cada una de las direcciones y secretarías que conforman el Gobierno 
Municipal.  En este módulo se abordan temas a mayor profundidad, y está 
dirigido principalmente (aunque no de forma exclusiva) a tomadoras y 
tomadores de decisiones, y al personal que realiza actividades de planeación 



y evaluación, así como al desarrollo de contenidos. 
El nivel de profesionalización tiene como objetivo brindar herramientas y 
conceptos especializados a quienes realizan intervenciones directas con 
la ciudadanía, para implementar estrategias y programas enfocados a la 
prevención y atención de la violencia, así como la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres. Por sus características la carga horaria es mucho 
mayor, y está dirigido a personal con perfiles profesionales especializados. 
Se han diseñado indicadores de gestión y estratégicos, con la intención 
de evaluar de forma permanente los resultados alcanzados, y hacer los 
ajustes necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. 
Con esta acción no sólo se da cumplimiento formal con lo establecido en la 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; también se 
avanza en el objetivo de esta administración de fortalecer las capacidades 
institucionales para transversalizar e institucionalizar la perspectiva 
de género, y con ello garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos 
humanos de las mujeres en el municipio de San Luis Potosí. 
Con ello, el H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, encabezado 
por el maestro Enrique Galindo Ceballos reafirma su compromiso de 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres y niñas de la capital. 



1. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
QUE SUSTENTA EL PROGRAMA
Además de la acción establecida en la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres, el Programa de capacitación en perspectiva de 
género en la Capital del Sí también contribuye a cumplir con los siguientes 
tratados internacionales de los que México forma parte: 

•Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. “Convención de Belém do Pará”.

Artículo 8: Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específicas, inclusive programas para:

Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, y el derecho de las mujeres a que se respeten 
y protejan sus derechos humanos; modificar los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas 
de  educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso 
educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de 
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 
y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra las mujeres; 
fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, 
así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 
prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; [las 
cursivas son nuestras]

•Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Plataforma 
de Acción Beijing 



Objetivo estratégico C.5 Aumentar los recursos y supervisar el 
seguimiento de la salud de las mujeres.

Medidas que han de adoptarse
121. Las mujeres pueden ser vulnerables a los actos de violencia perpetrados 
por personas que ocupan puestos de autoridad tanto en situaciones 
de conflicto como en otras situaciones. La capacitación de todos los 
funcionarios en derecho humanitario y derechos humanos y el castigo 
de quienes cometen actos de violencia contra las mujeres contribuirían 
a impedir que esa violencia fuera cometida por funcionarios públicos en 
quienes las mujeres deberían poder confiar, como los funcionarios de la 
policía y de las cárceles y las fuerzas de seguridad.

Objetivo estratégico H.2 Integrar perspectivas de género en las 
legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales.

Medidas que han de adoptarse
f) Dar capacitación y asesoramiento a los organismos gubernamentales a 
fin de que tengan en cuenta en sus políticas y programas una perspectiva 
de género.

Objetivo estratégico I.2 Garantizar la igualdad y la no discriminación 
ante la ley y en la práctica.

Medidas que han de adoptarse
i) Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos humanos en que se 
tengan en cuenta los aspectos relacionados con la perspectiva de género 
a los funcionarios públicos, incluidos, entre otros, el personal policial y 
militar, los funcionarios penitenciarios, el personal médico y de salud y los 
asistentes sociales, incluidas las personas que se ocupan de las cuestiones 
relacionadas con la migración y los refugiados, y los maestros a todos los 



niveles del sistema de enseñanza, y facilitar también ese tipo de enseñanza 
y capacitación a los funcionarios judiciales y a los miembros del parlamento 
con objeto de que puedan cumplir mejor sus responsabilidades públicas;

Objetivo estratégico L.3 Promover y proteger los derechos de la niña e 
intensificar la conciencia de sus necesidades y su potencial.

Medidas que han de adoptarse
e) Elaborar programas y materiales de capacitación para docentes y 
educadores que les permitan tomar conciencia de su propia función en el 
proceso educativo y aplicar estrategias efectivas de enseñanza en que se 
tengan en cuenta los aspectos relacionados con la perspectiva de género;

2. NORMATIVIDAD NACIONAL
En este apartado indicamos los objetivos, las estrategias y acciones 
diseñadas desde el Gobierno Federal, que obligan a quienes forman 
parte del Gobierno Municipal a participar en actividades permanentes de 
capacitación, y con ello dar cumplimiento a las diversas leyes existentes en 
materia de derechos humanos de las mujeres.
•Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2020-2024

Objetivo prioritario 3. Mejorar las condiciones para que las mujeres, 
niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación 
desde una perspectiva de derechos.

Estrategia prioritaria 3.1 Fortalecer el marco institucional de las instancias 
de bienestar y salud que brindan atención directa a la población a fin de 
garantizar que sus servicios sean accesibles, de calidad, con pertinencia 
cultural, respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres.



Acción específica 3.1.5 Realizar acciones para fortalecer la capacitación 
de las y los servidores públicos del sector salud, educativo y bienestar, 
en materia de perspectiva de género, con pertinencia cultural y enfoque 
interseccional para la prestación de servicios con calidad para niñas, 
adolescentes y mujeres.

Objetivo prioritario 4.  Combatir los tipos y modalidades de violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e 
integridad.

Estrategia prioritaria 4.3 Mejorar los servicios y los mecanismos de 
protección que brinda el Estado a mujeres víctimas o en riesgo de violencia, 
para garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos, a fin de prevenir más 
violencia o feminicidios.

Acción específica 4.3.7 Fortalecer la sensibilización y capacitación en 
perspectiva de género y derechos humanos en las instancias responsables 
de la atención y protección a mujeres víctimas de violencia y sus hijos e 
hijas.

3. NORMATIVA ESTATAL Y MUNICIPAL
En este apartado se identifican las leyes, reglamentos, planes y programas 
estatales y municipales que sustentan el diseño e implementación de un 
programa de capacitación continua para el funcionariado municipal. 
•Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de San Luis Potosí. 

Artículo 31. Corresponde a los municipios ejercer con perspectiva de género, 
las siguientes atribuciones:
III. Certificar a su personal para atender los casos de violencia contra las 
mujeres, especialmente al de policía preventiva y de tránsito, a través 



del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) dependiendo del estándar en el que se certifique 
la persona, o bien un certificado de competencia emitido por la Secretaría 
de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, avalado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); 
IV. Promover, en coordinación con las instancias estatales competentes, la 
certificación de las personas que atienden a mujeres víctimas de violencia, 
mediante cursos de formación, capacitación, y actualización constante, 
sobre la violencia contra las mujeres y derechos humanos de las mujeres; 

Artículo 33. El Programa Estatal contendrá de manera específica y 
programática, las acciones con perspectiva de género para: 
III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos y atención a 
víctimas de violencia, al personal encargado de la procuración de justicia, 
policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

•Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027

Eje 2. Seguridad y Justicia para San Luis

2.4. Combate a la delincuencia y atención a víctimas
Objetivo 1. Formular e implementar políticas públicas de prevención y 
atención de la violencia con la participación de la sociedad potosina.
Línea de acción: Capacitar y sensibilizar al personal para proporcionar una 
atención con perspectiva de género, en especial la atención urgente a las 
mujeres y niñas víctimas de la violencia.

•Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí

Artículo 88 Quinque. La Instancia Municipal de las Mujeres tendrá las 



atribuciones siguientes: 
II. Promover la capacitación y actualización de servidoras y servidores 
públicos responsables de formular las políticas públicas de cada sector 
del municipio, sobre herramientas y procedimientos para incorporar la 
perspectiva de género en la planeación de procesos de programación 
presupuestal.

•Plan Municipal de Desarrollo

Eje 1. Si San Luis Seguro

Programa Si a la equidad de género
Objetivo específico: Promover el aprendizaje sobre equidad de género 
para construir un ecosistema de bienestar y desarrollo para la ciudadanía, 
con una cultura de respeto a los derechos humanos y dignidad individual.
Línea de acción: Realizar cursos, talleres, seminarios y eventos de 
aprendizaje relacionados con la equidad de género en sus diversas 
temáticas.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO PARA 
ABORDAR LOS TEMAS DEL 
PROGRAMA
Implementar procesos formativos en y desde la perspectiva de género, 
con el objetivo no sólo de transversalizar e institucionalizar la perspectiva 
de género para la formulación de políticas públicas, sino también para 
coadyuvar en la modificación de creencias y formas de comportamiento de 
quienes integran la administración pública no es una tarea sencilla: implica 
“confrontar” patrones socioculturales machistas y misóginos presentes aún 
entre el funcionariado público; hombres y mujeres que no están por fuera 
de las relaciones de poder y subordinación reguladas a partir del género, y 



cuyas posibilidades de modificación siempre generan resistencias. 
Por ello, el reto no es sólo identificar los temas pertinentes para la formación 
del funcionariado, sino también proponer una perspectiva pedagógica 
adecuada para el cumplimiento de los objetivos trazados en este programa. 

•El constructivismo.1 

Se sugiere abordar los temas propuestos en este programa desde el 
enfoque constructivista; perspectiva que permite reconocer la dialéctica 
existente entre la/el sujeta/o que conoce y el objeto por conocer, sin separar 
ambos elementos de manera artificial; y que enfatiza la relevancia del 
personal docente como mediador entre ambos elementos, quien asume 
el papel no de experto, sino de facilitador de procesos de enseñanza-
aprendizaje, tomando como punto de partida las necesidades, inquietudes, 
conocimientos previos, comportamientos, formas de relación, y los 
contextos históricos y sociales de las y los estudiantes, con la finalidad 
de desarrollar propuestas de aprendizaje que permitan pasar de una 
estructura cognoscitiva y valórica más elevada con respecto a la anterior. 

La apropiación del conocimiento desde esta perspectiva se representa 
gráficamente en forma de espiral, en donde las y los estudiantes atraviesan 
varias fases para volver al punto de partida, aunque no de la misma forma, 
pues llevan consigo un conjunto de experiencias y conocimientos más 
elevados. 

1 Apartado elaborado con base en el documento de trabajo elaborado por Alicia Estela Pereda 
Alfonso. Catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para el Curso semipresencial 
“Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre 
mujeres y hombres. Nivel básico”. 2014. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)



El proceso de aprendizaje constructivista: 

De forma esquemática, definimos las fases por las que atraviesa la y el 
educando: 

1. Partir de la experiencia: Se parte de la experiencia previa del 
alumnado, con la intención de encontrar el sentido a los contenidos 
abordados desde lo que la o el sujeto conoce; así como para identificar 
la estructura de conocimientos y poder entonces “confrontarla”, para 
que el alumnado ponga en duda lo que sabe y lo que cree. Eso permite 
sentar las bases para la generación de nuevos conocimientos. Desde 
esta perspectiva, el error es un elemento importante, ya que permite 
a la persona facilitadora identificar las creencias y conocimientos 
equivocados y contribuir a su modificación. 

2. Provocar conflictos cognitivos: Las personas poseemos un conjunto 
de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, 
con los que nos podemos llegar a sentir cómodas y seguras, sobre 
todo si estos no nos generan algún tipo de conflicto. Sin embargo, la 
obtención de nuevos aprendizajes está relacionado con la posibilidad 
de poner en tela de juicio lo que suponemos conocer, poner en duda 
lo que sabemos. El constructivismo apuesta por crear disonancias 
o conflictos cognitivos y valorativos, que permitan al alumnado 
mirar de manera crítica sus conocimientos previos y estar en mejor 
disposición de adquirir nuevos. 

3. Conceptualización individual y colectiva: “El alumnado hace 
suya una reconstrucción inicial del nuevo conocimiento, la cual es 
producto de las actividades anteriores y de los aportes y situaciones 
que se vivencian en esta etapa. Estas experiencias se caracterizan 
por ser muy activas. Para dar cumplimiento a esta fase, existen 



diversas técnicas. Algunas de éstas, de gran aceptación en la 
perspectiva constructivista son: la investigación, la experimentación, 
la simulación, la creatividad y la solución de casos y problemas, los 
diálogos problematizadores, la elaboración de mapas conceptuales, 
otros. Todas ellas adaptadas a la edad y a las circunstancias del 
educando.”
4.La aplicación del conocimiento: “La práctica es el criterio de verdad”. 
En esta fase el alumnado aplica los conocimientos construidos 
socialmente, a través de sus vivencias y la obtención de productos, 
que se pueden clasificar en tres categorías: 

▶Producción de mensajes teóricos. Ejemplo de ello son los 
informes, murales, ensayos, recomendaciones, modelos, e 
incluso exámenes, entre otros. 
▶Actuar con relación a la realidad. El alumnado va más allá y 
plantea soluciones a diversos problemas que le afectan directa o 
indirectamente. 
▶Juzgar y evaluar. En esta categoría se agrupan las actividades 
que permiten evaluar y juzgar los productos y procesos, y por 
lo tanto verificar los nuevos aprendizajes, y que tanto se ha 
avanzado, tomando en consideración el punto de partida.  

Sugerimos que el personal facilitador incorpore esta perspectiva pedagógica 
en el diseño e implementación de sus procesos de enseñanza – aprendizaje, 
con el fin de hacerlos significativos, y contribuir a la generación de cambios 
de largo plazo en los patrones socioculturales dominantes, posibilitando 
con ello que el funcionariado tome conciencia de la importancia de 
implementar políticas públicas con perspectiva de género.
En la bibliografía el personal facilitador podrá encontrar una selección de 
textos que le permitirán profundizar en el conocimiento de esta perspectiva.   
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Objetivo General.
Fortalecer las capacidades institucionales del 
funcionariado público municipal a través de 
procesos formativos en derechos humanos 
y perspectiva de género, que permitan 
desarrollar competencias, habilidades y 
capacidades técnicas y reflexivas, para la 
formulación, implementación y evaluación 
de las políticas públicas a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres; y la no violencia 
contra las mujeres del municipio de San Luis 
Potosí. 

Metodología propuesta.
Se sugiere abordar cada uno de los temas 
desde el enfoque constructivista, por lo que, 
en la medida de lo posible, solicitamos hacer 
partícipe de forma activa al personal que se 
capacite en cada uno de los temas. También 
es recomendable integrar grupos con un 
número reducido de participantes, tanto para 
la implementación de las conferencias como 
de talleres. 



1.Módulo de sensibilización
Objetivo específico 1.
Que las y los participantes reconozcan conceptos básicos de los 
derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de género con el 
fin de reconocer las responsabilidades y obligaciones que tienen como 
integrantes de la administración pública municipal en materia de igualdad 
y no discriminación, así como para prevenir conductas discriminatorias.
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2.Módulo de capacitación
Objetivo específico 2.
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2.Módulo de profesionalización
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Seguimiento y Evaluación
En este apartado proponemos un conjunto de indicadores para dar 
seguimiento y evaluar los resultados de la implementación de este 
programa, y con ello poder realizar los ajustes necesarios que permitan 
alcanzar los objetivos trazados.

Gestión
•Porcentaje de funcionariado público municipal que ha sido capacitado en 
al menos un tema del módulo de sensibilización.
•Porcentaje de funcionariado público municipal que ha sido capacitado en 
el módulo de sensibilización.
•Porcentaje de funcionariado público que ha recibido al menos un tema del 
módulo de capacitación, con calificación aprobatoria de 7
•Porcentaje de funcionariado público que ha completado el módulo de 
capacitación, con calificación aprobatoria de 7
•Porcentaje de funcionariado público especializado, capacitado en alguno 
de los temas del módulo de profesionalización, con calificación aprobatoria 
de 7. 
•Porcentaje de participantes que otorgan calificación aprobatoria al 
personal facilitador. 

Estratégicos
•Proporción de programas y/o acciones diseñadas e implementadas con 
perspectiva de género.
•Porcentaje de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, 
atendidas con los protocolos y rutas críticas correspondientes. 
•Presupuesto asignado a programas y/o acciones a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres, y a la no violencia contra las mujeres.




