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INTRODUCCION. 

Los ·profesionales dedicados a las áreas sociales, nos 

enfrentamos constantemente a la necesiO.ad de elaborar- explicaciones 

y análisis sobre la realidad para facilitar- y consolidar las_ 

actividades propias de nuestra intervención-práctica en el medio en 

que nos desempeñarnos; no ·obstante, la realidad social es tan 

dinámica que con frecuencia rebasa las expectativas de nuestros 

planteamientos e investigaciones. Incluso, deja fuera de contexto 

nuestros resultados, pero lo.a estudios realizados nos permiten 

aproximarnos a ~lla _;;.y -, nos dan suficientes elementos para 

comprenderla. · 

En.ese.sentid.o.~ ·e~ta·investigaci6n no escapa a la dinámica de 

la historia social del hombre a la que diariamente nos enfrentamos 

y de: la. que·· somos-. testigos y participes. Por lo tanto, habrá que 

aclarar/:. que ~al 1 • inicio de este trabajo, a finales 1992, no se 

contemplaba la inclusión de acontecimientos tan relevantes como la 

elección presidencial en E.U., la firma del TLC, el arranque en 

México~de· las: campañas ·electorales· para 1994 y el levantamiento 

armada· e;i-··el B_stado -de Chiapas; Sin embargo 1 .l~ necesidad que 

actualizar: .. lo más'~ posible-' esta -:·investigaéi6n requirió retomar en 

líneas generales los aspectos· más. i.~POrí:.ailtes sobre estos procesos 

históricos.· 
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La realización. de -.es.te ·trabaje:> se planteó como objetivos: 

Establecer -la--r~laciÓ~;·~xi~tente -entre el trabajo social y las 
~·.·' . 

políticas sociá1eS;it:.\'a~·ífi."Co~O_:~-~iéa:r1as a· estas últimas cOmo el 

espacio _·profe_si~~~~~i~~-;·;~ .. ~~j!lcior!'.~ocial •. 
,, - ·. -~--:/~<·;z:~i~f:i.:1;:ii~-:~K~~)i~~~--:-:f>/ ; .. ~: : --'.,, 

Explii::~Í: C:°.~0~4e~~EéAiJlo~/~~fer7,ntés moine.nt()~ históricos de 

r~éxi.co; e( _:p~~-t~~'.~~~~i~,~,~~6-i~~~ci:r_~~i;l;L·.~¡-~~~o;f~~·rd~IiaS·~,:l~s·-~. p;~líticas 
socia~e··s·~,_,·h-~n)'.i~~~i-;.~~;;~~}/,;J~-*~-~~~~~;:;·{~:!:~~~g~i¡~~ii~_:: Y:-· forina_ci6n del 

'. ~ ·."-- '. .. '.. ; ' . 

trab_ajo. social•' ;- f ;•,;. • -·' : '-;:;·,~ .• ; .~ cJ\,~~: :··j.::J: ;:._f;/~ :·.: 

. . .... -

: Conocer _las repercusiones. en. el· tr~aJ ~~~ s.Oci·~i generadas por 

los cambi?s. impulsados por e1 ·gabie~~-~-·-~··~~'".carios Salinas de 

Gortari, e investigar las perspecti.va.S·,;·;~r<?fesionales que estas 
·.," . , 

modificaciones gubernamentales .repres-~fi·f~~'-;:~- · 
: _.,-.-;--'.,:'.-~-/~:-~::: ... ; 

''"'":'•!""-';;."-""--'· 

Determinar las característi~~~ :~~,I~-~1riterVenci6n profesional 
-..-~:;/~\:":,_ '~ í.~:~(ij_¡_;.;; ;~ .. ' . 

del .trabajo social ·.en el maréo;.,;concreto·Yde;ola'.aplicación de la 

política social. en el ca~~:.a~.~.~::t~~~~f¿,[~t,,t';~,~./,~::.· . 
. Resaltar· '~r·ft~~~~A~~~;~5~:;';1~~f~r,~~:tP,~~Í~~~~e~t~7r~bajador 

social .en.;;·e:1 · diseño,::: .. definición ~.y/-promocións;_de?! las políticas 

sociales , COf!lO ; parte fundamental ~~i:c-~~P~.ci~: · pr'ofe~¡-~1_1~f .. _ :··. 

Es decir, recalcar la importancia que reviste la.· política 

social y la necesidad de conocer su desarrollo en el conjunto de la 
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política econ?~i.ca . .,z;.~ci~~ª~- .~(,. intern.acional para comprender sus 

caract~.~Í:~-~1~.';~f ~-p~~~~-c.u.~~~:s ~e; ~cuerdo a los diferentes momentos 

históricos en ,qué~.-·s~· :ge~~r~n,_ y c~mo elementos inseparables del 

camP?,._d~:--.~~.?.~~Q·:·g~~f-~~~~8~~J~,:-~:1 _.trabajo social, que en determinado 

mom~~~~:,-,~~1e.~~~~~.1'{~-~~--~·~:~._-ci_'.:~ abrir nuevas perspectivas. Así como 
... · _• ,·»'· . .';,,.e,,·.,.-·" 

~amb~~~--~lf.~t~:~~. ~~-:'.hf~~.~;l.i.~;S~:_':_~.- so~ial como el espacio profesional del 
.. · .. -·,-:-- ·: __ ,_ ., -' 

t~aJ::>aj a:d.oi::.:.~-~~á~~l~:::Y. '.'.h.~~~C::-ª conocer las repercusiones del actual 

modelo. econ'"ó~i.C~:-_':en·.:rás. ·perspectivas del trabajo social. 
'.;_:;.1.::3~.-T1 ·?·'~.\-~5-'f-~·'·-1 ·~, : ,-._ ~' 

En· 6uarito-;:i\1áS' 'hiilótesis se plantearon tres: a) Las políticas 

sociales' h?n_c_:d·~~~itnin~do,. 1?-Ú;tóricamente, el espacio profesional 
. ; ' : ... ; ,} ,_. --'-·"""'~'·--~- ,,! '' -."';"":-. ,;,,,_ ·-~ 

del t~~-~}.01:. -~;~~~-~~~~;:,~}. ~~ ... ~~esconocimiento de la relación políticas 

profesional de_}~!?.~·:·~.i;-a1?~ja~ores sociales en el diseño, definición 

y promoción de dic~as"polfticas, limitando el espacio profesional 

al de intei;mediario entre la institución y la población en la 

presentación de servicios; y, c) la transformación del gobierno de 

Salinas de Gortari hacia un modelo neoliberal expresado en la 

creación de Pronasol como expresión de la política social, tendrá 

una profunda repercusión en el trabajo social y su intervención 

profesional con_ un carácter más enfocado a la promoción social. 

Con estos objetivos, dentro del primer capítulo se abordan el 

concepto.de política y su clasificación en política económica, de 

seguridad nacional y social como elementos básicos para la 
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comprenSi6n··· .de este·. tÍ:'ab~do'.í ·: á.denÍás d"e· üna breve reseña del . . . 

desarroú() cíe la ~óÚtiba·s~~l:a~ ·en'Í.atino~mérica a partfr de 1960. 
/: -~ '.;:) ;~¡ ... ::~··,:· . ' 

t -~>-.·~~.:-/-.,.;·:;~··;~·.·.·.=>;-·;,;;:.·,.-, ,,- -~···-; ·.- -·-,· . 
El segundo' . ca pi túl:o "p~·apte~ :_la' relación. entre poli tic a social 

y trabajó ·soc~á1··:_-·''Sü·;~~~~;::-~~·~.~~~~:-~~i·~:~Ó~·i·~·o. y- '1á 'é·s·t-reéti~ ·vilicu.lación 

de ambas·, ·a:s·{ .,¿~inc/~l:~-;._;:~t"~fii'.'.cii~h.t;::~~·ÉOdOl69ica' de· la intervención 

pro~e~ion~l ~~\t~~~~~,;~;~~~1.~~i~.~.~~L~~~min~r con las expectativas 
y limitaciones ·a que·'se·cenfrenta. hoy en· dia' el trabajo socia·l ·comri 

parte de su' ·~O~~:t~~-~~-~~'.~~·~-~~;~~:~~··.<~.-~·>.: 
.. _.... -·~ - : ·):~.~~~-;.-~s,~;:~:~·?~~¿:: -.~_'._;r~.· t.>- ' .. ; 

. -=:r\•· -- -

'.~~~;:~:~Jl~f !í~~lf~~~:~:;~~~~f :~~~~~ 
eil" .. ···la' ·~:·: .. vid~(D;;~x{Ji{~i~{{~~~tt-:~·{C: .. :.,aná1isis parte de la época 

p6srrev~iu";~~~~-ª~~-~~:~!~~}·:;~fi~; #·~gimen cardenista que permitió la 

apertura >~·'de··:'·f·i:·ó·~ -C:..·_.~p·~·f~~~~~·~::::· espacios profesionales para los 

trabaJad~~e~ sOCi~l~s':···i·~.:--~·~~i·~.¡,-:·al':·imPlementar una política y una 

legi·a·lación erilinenteffie}:ite'. '/~6·~.~~ie~ '. · Partiendo de ahi se presenta 

una proyección ec.on6mica ·y.·'séiéial· o.riginada en este régimen hasta 

el sexenio de Adolfo· L6pez Ma,teb~, en que . se fortalece el concepto 

de Estado Benefactor en Méxi~o como reflejo de la introducción de 

la planificación en América Latina. Posteriormente, se presenta el 

estancamiento en ·el avance -~·de·' ·.~-~i!'ticas sociales durante el 

gobierno de Gustavo Diaz ·ordAz y ·ei" último impulso a el modelo 

seguido en el régimen de Luis Echeverria Alvarez. Para finalizar 

4 



con el inicio de la ~r~nsi~i6n de política ~~tervencion~sta a la 

política neoliberal iniciada por Migu.el de. la Madrid. 

En otras palabras, , se p~~-~ende dar a conocer las 

características generales del establecimierito· de un modelo de 

Estado Benefactor en México en el ámbito de la política económica 

internacional, la crisis de .el?t~ .. :'mod~l~_l ~ª~·..:transformación a una 

nueva concepción, la neoliberal.en .~na.economía .de libre mercado, 

y sus repercusiones . en la polít.~;:éi: sO;~ial- y en el trabajo social. 

Para concluir el análisfs histórico, el régimen de Salinas de 

Gortari se analiza en el Capítulo 4, donde se tratan de señalar las 
···;~- •• • ~Á • 

principales modific~c,io-?e.s económicas, políticas y sociales que el 

Estado Mexicano ha sufrido como consecuencia de la introducción de 

la política neolibei:al,_ la economía de libre mercado y la inclusión 

del país en el Tratado de Libre Comercio. 

Para el estudio del caso del Programa Nacional de Solidaridad 

como eje de la política social del régimen actual, se dedicó el 

capítulo 5, que contiene las principales características de 

PRONASOL, considerado como parte de un programa internacional de 

lucha contra la pobreza en el tercer mundo, con el auge de la 

economía de libre mercado y los ajustes estructurales aplicados en 

los países subdesarrollados. Después se plantean las 

características de la limitada participación del trabajador social 

dentro del programa. Para obtener la información sobre la 

5 



itÍtervenciÓ~ - Pr.OfesiOnal se· tomaron·, "C'omo base los datos 

propo~cionado~ '¡:iar'':i.{;subdel~ga~ión coygaé:áA',"ubicáda én ia éoionia 

Ajusco", 
' ·:-:.· . . -;.:'._,·· ,. . · .. L·,.-: ',•. ·' -.-·. . 

donde s'e ""centralizan : los comités de áoÜdaridad y se 

, ;:-: , -· --~~- "-·· ~-E~;- -:· •. ··.·;··'..'. 
EÍ ;.c~Íú:t~·i:~t.X~~,:p~Ó-~a·n·J ·:i.a '.intervención d~l trabajador sci6ial 

recuperar, p~fa Pi3l:-ticipar activamente en la dirección y 

operacionalizaci6n de las actividades que se desarrollan. 

Pal: 'Último, cabe aclarar que la presente investigación no 

pretende ser un compendio ni tratado de política social y trabajo 

social, pero muestra un panorama general que pretende abrir la 

posibilidad de críticas y debates más profundos sobre el tema, que 

culminen enriqueciendo la formación y desempeño profesional de los 

trabajadores sociales, así como la incursión en campos no 

explorados a través del conocimiento de las perspectivas que 

ofrecen. laS pOlíticélS ·sociales. 

4 de febrero de 1994. 
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CAPZTOLO l. LAS POLZTZCAS SOCZALES. 

l.l. CONCEPTO DE POLZTZCA. 

"Política se deriva de polis que significa todo lo que se 

refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público y 

social 111 • Esta fué la acepción original de la política en la 

antigüedad, pero por la propia amplitud de la esfera de 

conocimiento que abarca se le han atribuido diferentes formas de 

concebirla; las principales variantes son: 

11 1. Doctrina del derecho y de la moral. 

2. Teoría del Estado. 

3. El arte o ciencia de gobernar. 

4. El estudio de los comportamientos intersubjetivos. 112 

l·. La política como doctrina del derecho y de la moral, es una 

posición expuesta por Aristóteles quien consideraba que 

correspondía a la política establecer la diferencia entre el bien 

y el bien supremo, determinando "las ciencias necesarias en las 

ciudades y las que, y hasta qué punto, cada ciudadano debe 

1 Bobio, Norberto. Diccionario de política. Siglo XXI. México, 1985. 
Vol.JI. Pag. 1240 . 

.:1 Abbagnano, Nicola. Diccionario de filosofía. Fondo de Cultura Económica. 
México 1963. Pag. 904, 

7 



aprender 113
• A su vez esta misma posición le permitió a Aristóteles 

desarrollar las bases del derecho ·'riattira.1 ·, que posteriormente 

fueron retomadas por otros pensadores lo que contribuyó a la 

formación del derecho positivo. 

2. La política como teoría del Estado, fué también distinguida 

por Aristóteles cuando el afirma 11 es evidente que existe una 

ciencia a la que corresponde indagar cuál es la mejor constitución, 

cuál, más que otra, es adecuada para satisfacer nuestros ideales, 

cuando no existen impedimentos externos, y cuál se adapta a las 

diferentes condiciones para ser puesta en práctica. Ya que es casi 

imposible que muchos puedan realizar la mejor forma de gobierno, el 

buen legislador y el buen hombre político debe saber cuál es la 

mejor forma de gobierno, en sentido absoluto y cuál la mejor forma 

de gobierno en determinadas condiciones. En este sentido la 

política, según Aristóteles tiene dos tareas: 1) la de describir la 

forma de u~ estado ideal; 2) la de determinar la forma de mejor 

estado posible en relación con determinadas circunstancias"". 

EfectiValné·ni::·e/ 'é'Sta C~ncepción de la política es una de las 

más desal:roiládiá \1 '.~¡.;f"Q~~·das -a la búsqueda de un estado ideal como 

real, ideal~dril:e ·. ia· cónd~pci6n del Estado fué desarrollada por 

!?latón en la República; en Hegel el Estado tiene la dualidad, es 

una divinidad real; para Treitsche es real y con carácter 

3 Abbagnano, ·Nicola. Op. cit. Pag. 904. 

4 Abbagnano, Nicola. Op. Cit. Pag. 205, 



normativo; por Marx Y ·por Eng_~ls e·~. coilSide~ado coino l~ clave de lci 

dominación y del poder, de tal f~~a ·.~e, e1abOran·· Una téOría e"n la 

3. La· polí~i~~· éOn\ó;:~i~·¿e \; :~:¡:~n.Ciá .... ·a~··· 9obeñlar, q,je también 

fué un punto de ~-i~~~·.:: ~#P~e'~t~ ~·P.~r .. :A1:i~t6t;eles y defendido por 

Platón. En· este :··~·~·~o~··:·A~i-'~t.Ó1;~1e·~··:;co~~i-deraba como tarea de la 

política ·ei7 es~Uai?."de'.~ia<;f·orma·:e·n··que .. ha surgido un gobierno y una 

vez cons~l{~l~~~~, ~'.l:~~-·;~·~~~~á~.d~·i":· ~ori~·erv~rlo. el mayor tiempo posible . 

. · . .. ·~<·;!,_}·~ ~::~r r~:.;o.:~>.!:3/;r:·. ·1., :·.·;·~. 

'4.t· ~i:.;:;~·~Ga_¡:~,~~~·?i«J~~f c;rit~-~~tclñlientos intersubj etivos, que se 

comenzó' ~C~~~i_~·iz.~·f,.-~::a?"._:r.~í:z·:·.··a~.1 ···.Surgirniento de la sociología, al 

sistema :·a~·-~~~>~?4~I~~~~'.-~P~~~tiva. El consideraba que "los fenómenos 

p'Olít~c9S:_;:~~t-~li::·'..~~j·~-?~·~¡:,f' 1~_: iaS leyes ·invariables, cuyo uso puede 

permi~il'. iriflü:i~ "~~(:.].'Oºá·~. f~"rlómerios Inismos 115 • 

:·: · ~1:~·:.·;~,·:.::[{t}~'.:."~1~~-··:~, ~·.~:s.:. 
'.:•· 

oes~~~s· 'd~".' c~~rl~~e'~; i~~~: diferentes explicaciones del contenido 

de · la"" pOÍ·í~i·~~·)~::/i J?·~i-~~ .. :;;:~.~'.~·s·.~·~~· :d'.~ ··.: lk::,: p_~.e~e~·t~_. inyestiga.ci6ri, se 

retomará 'la -segú'ru:Ía J.rií:~r]?~e\:'ilci6i.í:<°J.'a ºci'e': l¡;{ teoría''del Estado, 
' . ,\",,' 

,. .. :: ~::,::·~:~~~~iflf;~!~'.'.'.~ ~-~ ::d'" 
se agrupó Para ,·s.á.tisfacer·,::~~k~':~~e-cSS'iC1aaes 'primordiales dando origen 

a la famili~: c~~'.~i:~~~;;;~;if'é{i~~~6-~ué desarrollando diferentes 

habilidades Y.:. s"u·~·~ .. Ca¡)B:Cida'.d'.- 0 ,'á.S·~~·tiabajar, inmediatamente después 
·:'' 

-----,------:-/'-<::','' ";,: 
5 Abbagnano, Nico·i~; 0p.' 'cit; ... pag. ·206. 



s~rg~ó la neces;dad de comunicarse can sus semejantes que la llevó 

a estabiecer sistemas lingüísticos y el descubrimiento de la · 

agricultura lo hizo sedentario permitiéndole la formación de 

pequeños asentamientos humanos, donde aparecieron las creencias 

mágicas y ~eligiosas como la explicación del cosmos y los fenómenos 

naturales. 

Asimismo, se presentaron relaciones cada vez más complejas 

para la organización de la producción de satisfactores y con ello 

se produjo una amplia división del· trabajo que permitió la 

especialización del hombre en diferentes ramas de actividad 

económica. 

Paralelamente a este proceso y a causa de la división social 

del trabajo el crecimiento de la población, asi como los 

requerimientos para la subsistencia familiar, la posesión de la 

tierra fue cambiando del t~o de propiedad comunal a la propiedad 

privada. A su vez, estos.·asentamientos humanas fueron adquiriendo 

la necesidad de organizarse para defenderse de invasiones y ataques 

de otros grupas sociales, esto dio origen a las primeros grupos 

armadas, que junta con la familia y la religión constituyeron las 

instituciones que posteriormente jugarían un papel determinante en 

la formación del Estado. 

De la necesidad de la organización social se formó el Estado, 

que idealmente tenia como objetivo regular las interrelaciones de 
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los miembros de una sociedad· para que esta alcanzara 'sus fines y 

propósitos en beneficio.de~··hombre.- Pero que concretamente permitió 

la d.ominación ·de .un-~grupo.·s·ocial_ sobre otro y con ello se- dio paso· 

a la formación dé-las.clases· sociales. 

Es, ~_mp_Oi::~·~-~~~.~~:-~S:~f¡·~-~~r·:·q~e- la política es toda actitud; i;onna 

o lineamientó. qilei/tenga/por. objeto ·incidir en la interrelación de 

los .. hombr'es ,:·en·-;'.,¿-~~·:·.:~~··~\i~~·e;~~·ci-· histó~icamente determináda, estos 

lineamiento~,~ Puede"rl';,:aarse·:'.: ~>:~¡-~~~·es. generales, institucionales o 

ideológicos. ,. 

La política. se ,aSocia a ·.la actitud del Estado con respecto a 

las diferentes clases .. sociales,.~- -instituciones que lo conforman, y 

en cuanto norma emi~id.a. por .. éste, .. tiene l~ finalidad de mantener la 

dominación del g:i::upo social., en .. el poder y garantizar la 

reprod\~cc.ión .de la. fue.rza de trabaj.o.:"-. .: . 

Es.;_impprta:nt.~_, señaia:r::: ~.e; .. ~~~~:~~~~;'~_ .es un ser- soci?t_l Y,. 

político por na~uraleza, --que.·:n~C.~'""-y_:~~·-.-.desarrolla dentro, de una 

sociedad polít1ca en la. ~~·:·~ .. :·~'.~~~é~:'. ~~· la· constante relación que 

tiene _con~ sus integ~a~~~·~~;~~~.~~~i~·~~;-a~~?-" y\·. partícipe de ~iyersos 
• . ' . . . .. ,, . . " .... ',' ':'··,: "<1·'~ ::·.~'. ~ !·., .. ". ':-' ,_ . -... 

fenóme~<?S ~ol~ti~oSl.P.Ó:~:i s~.~:\'.~~pÍ.ás. necesidades a que se enfrenta 

tant~,,i;~~;¡~u~~;.:;~;~}~6~-i~irnen~e ~: que constituyen el principal 

e1_~m~:i.~~·:·P~i;:~i:_}IB~I~f~-i~1~~~~ ~.se enfrentan aivers~s concepciones 

P?l~~.~q~~;. ~~~:_:-~9:~~~~~~~~~~:· En esta dinámica el hombre forma 

organizaciones propia~ con demandas y proyectos políticos 
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definidos. De esta forma, en·cuanto.al·estudio de la sociedad y de 

los fenómenos políticos que se desarrollan a su interior se han 

presentado diferentes tipos de métodos para su estudio, de los que 

señalaremos dos únicamente, ambos de tendencias materialistas, la 

gramciana, que se enfoca a la superestructura y para tal efecto 

distingue entre sociedad política y sociedad civil, donde la 

primera representa los grupos y organizaciones privadas, es decir, 

que no forman parte del Estado, pero que se encargan de la 

reproducción de la ideología; y la sociedad política, que concierne 

a las organizaciones políticas como los partidos políticos y las 

instituciones que dependen del Estado. Por otra parte, se ubica el 

método de Marx, que parte de la estructura entremezclando su 

estudio con la superestructura y cuando se refiere a la sociedad lo 

hace en un sentido mAs amplio sin contemplar una división como la 

considerada por Gramci, ya que para Marx, la superestructura y la 

estructura forman un todo que es imposible seccionar sin perder una 

infinidad de elementos y detalles fundamentales de la investigación 

social. Durante el presente trabajo, se manejará la concepción de 

Marx, en cuanto a la sociedad. 

Ahora bien, la política cuyo concepto general se desarrolló 

anteriormente también se divide en diferentes ramas, la primera de 

ellas, en política interna o internacional. Donde la externa se 

refiere al 11 conjunto de relaciones que se establecen entre los 

estados entendidos ya sea como aparatos, ya sea como comunidades o 
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sociedades"' soberanas. La política interna, se considera como el 

conjunto de políticas que se limitan al territorio nacional. 

Sin embargo, tanto la política interna como la externa no se 

encuentran desligadas, por el contrario son un todo complejo, que 

las decisiones y acciones de una afectan a la otra. 

Existen otras ramas de la política, las que nos interesa 

desarrollar para efectos de ésta investigación son: la política 

económica, la política de seguridad nacional y la política social 

que abordaremos a continuación. 

Bstas forman las políticas estatales, que se deben ubicar de 

acuerdo al momento histórico nacional e internacional en que se 

desenvuelve el régimen que las genera donde se entremezclan una 

gran variedad de elementos que lo conforman y lo condicionan 

económica, social e ideológicamente. 

s Bobio, Norberto. Op. Cit. pag. 1269. 
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1.1.l. POLITICA ECONOMICA. 

Son los rriedios a través de los cuales· el gobierno intenta 

dirigfr, l:eguliir' ·modificar o· controlar los asuntoB eicon6rnicos de 

una nación en fu'x{c:ión'·:ae: ;Las·:·int'eiesés ·del grupo en el poder y es 

el resultado ~el proce·~~ ·~~Hti~o de la lucha de claEes del momento 

hi~t6:C.iéo ·~en=··.~eó.s.~°-:.~~.·~bc:·;~l -;·i ap1iCa. 

. ..·. ." ,. 

·ouí:aiit'.e ~S"\i e1i~iuc'i.6n·,-· el'· capitalismo ha elaborado una serie de 

políticas para desarrollar sus aparatos productivos, estas 

políticas has sido asumidas primero por las principales potencias 

económicas de las diferentes épocas y posteriormente, aplicadas a 

nivel.mundial en los demás paises, exceptuando a los países antes 

llamados socialiscas, que en la actualidad ya se encuentran 

inmersos dentro de esa misma dinámica. 

Ahora bien, en la politi.ca econ6mica capitalista siempre han 

existido dos principÚes .... ter;idencias .de orientación: ambas han sido 

desarrolladas y_· Con·c.ebidis en·· diferentes· momentos de la historia 

con algunas modificaciones y matices de acuerdo a las diferentes 

condicioneS)i~· i·~.:-épcica; no obstante, e~·. contenido general de cada 

una es el' mismo; por una parte está el liberalismo; y por otra el 

illt~,rY-~~c.i~n·i~m~-. El primero surgi6 ·en el último cuarto del siglo 

XVIII, bajo la influencia de la Revolución Industrial, la 

declaración ·de Independencia de los Estados.unidos y la Revolución 



Francesa, :q~e: inffuencLcS a~:.mllridc;> d~. ~iberali~mo; a~í la teoría 

librec~mb~_s~a .·~~~.?.c~?:~::-:~~~6:.si_stem·~ _c-~ásico fué. elaborada por Adam 

Smi~h·~~·C?~.~~~~-~'.~~:~:f~~~·-~-/Tá-~~~-~-a:rji~:·.i,~!=' Da vi~· .Rfc~~do .. Esta teoría se 

::::6~1~ft~j¡¡f itfü~~?!f f~f~!~ ac:::e:::
0

:a ::y::d:at::::::::: 
con.· el mencu:_:,:ei~~e;~~-:~~/:~~~:'u~aa~ú3zltcllmente planteaba: 

.. ,,, -'>;_'~ .. r ,. -... - , '"~-¡~ • '' /; 

'.:,:•· \:\;r,~ ~~3~·;;1,,·-~;.; ····:~~:}_"i-. ;.·:·: 

- Lib·~e:j\1-~9~·.: .. ~~·~\i~.~ ~f.U.erzas del mercado, que conse~~~ían el 

equilibriO-:."ecOiioñtiéO .- -.. ~:.:-. 
·;_,·_,_ .:.·~·:,, 

El '1;:sÍ:íi.do;;~~~ciE!liE!i¿abstenersE! . de 
económica. / -~~:·.~,--; ~.l~·:), ... L. .-·:·1 ~~Ú-.~·:-:\,:_:. 

-~' -.. ;. Ei·,~-~¡~~~;~:~.-j~'~~;;i_~:~~~,~~/é?~~~-~7-~S:?-:-~~- ~:~-~e Ú~~u~.c~~:~~~~:~: a .:.~~yel 
in.~~-~-~;~·~o~:~f ;::f t~~ ~~~;;~:~~~/Hf i~~i/>~{f{{~é1~:i~~\--~~~:::?~f ;:·) ·; · > . ,_ .. Se:· debe'. estabfocer,C::úna. di:ifisi6Íl 'iÍlternaéional del t:"ábaj,?, . 

. _• .· • - '.~ ~'·-".C•c,' '-~: <··•·'· ;·""'<':::;,;;". •.;.::e:::~ . ':·,;; ·: •' . •,'··'~ ··,:,_ · .. , '·'. ·.'-'.·:: ' ·'' .;-' 

"··· ,:::::iS~t~~~ill~á~f ti~tj,E::~~.:;~:~·: 
~:ª;~::;¡~ff r:áttf t!Z~~~Zit~~~f ~~~::1P.::t1:,~;~::~:i·:t:i~::g:: 
~erra, "eri·,;·~945·,·· .. .'i~ ·exfstencia d~l ;.:;·,ri~er :.'~aís ·sacia~~sta .. y_ la 

amen~Z~·., de_, la :extensi6~ :·de la~/---~~Vcii~~-~io1_1.~~- to~o el mundo 

constituyeron·, elementos. para . la .. a'daP~_i.6~ :.~e·~~. ~~gund~ ~endencia, 

la intervencionista, que fué mezclándose .:con ·.la teoría keynesiana 

con la perspectiva de mantener el .do~~nio _.C'.apitalista. 
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La teoría intervencionista propone: 

- El Estado debe. intervenir para regular· las.: fuerzas del 

rnerC'ado. 

- El Estado deberá atenuar los efectOs·, de' la: competencia, 

proteger a la clase obrera. 

- El Estado deberá proteger a los pequeños propietarios y 

comerciantes. 

Ahora bien, este modelo se fué imponiendo a nivel 

internacional compartiendo este ámbito con la teoría económica 

keynesiana elaborada por John Maynard Keynes, quien además propuso 

las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo 

Económico. Esta teoría en resumen se caracteriza por: 

- Ser la primera teoría macroeconómica. 

- Trata de determinar los factores que influyen en·e1-volumen 

del empleo por lo que considera primordial el papel de la 

demanda. 

- Afirma que s6lo el consumo y la inversión constituyen la 

demanda efectiva y actúan por tanto en el volumen del empleo. 

- La demanda efectiva depende de la cantidad de moneda, la 

preferencia por la liquidez, la incitación a irivertir y la 

propensión al consumo. 

- Como la estabilización económica es a largo plazo, es 
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rie~e:s:~·~ia·' la ·:i.riterve.ncióii estatal para asegurar el empleo. 

- El monto ·Obtenido de los cobros fiscales permitirá la 

redistribució'n :·~ie .. ia· rerita en provecho de las clases de mayor 

prapensióil·a1 consumo. 

-· AÚlnento de la · inversión pública para asegurar el empleo 

pleno. 

Est~ m~delo económico entremezclado, permitió la formación de 

la concepi:iiiín de Estado Benefactor durante todo el período de 

posguerra, - ¡;)ero trajo consigo una crisis mundial cada vez más 

profunda ·Y generalizada, que también se podría considerar propia 

del capitalismo, dadas sus criSis cíclicas, pero ésta provocó que 

la~·· CbnceP~iones librecambiStas nuevamente tomaran fuerza pero con 

u'ri· ~~~V~ ·~Ombre: neoliberalismo, el cual se comenzó a aplicar a los 

países latinoamericanos desde la década de los 70's. 

El punto central de esta política es el control de los índices 

inflacionarios, y considera que esto sólo se logra a través del 

libre juego de las fuerzas del mercado: la oferta y la demanda; 

mismas que la dirección estatal consideran, han deteriorado por su 

intervención, por tanto: 

- Es necesario implementar políticas de austeridad fiscal y 

salarial. 

- Establecer programas de productividad. 
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bienestai:~ocial. 
. -.. , " . "_-'E - ~::. ·-. ·-.·<··. ·._:· ,': 

-- Reducir- las.: garantía~ · ... sc:>~~ .. ª1:.~.s ;y;~-~~-~-~~~-~:':!;~: .,: 1 _.,; i: ~-', 

~ ::t::t:::::::á d:::r::v::~::.~.:~;~gir~~~ti~[~!~t~.;,~~~j.º. 
,.··:·· ,.,,, .. r! . 
. ·'· '>/.·_ ·~· ~ 

Como se puede obse"ryar L"::· ·e'rí'.: _·e1:":. ·fondo.,~ t-i"erie lo·s · · mismos 

contenidos del sistema .. cláSic~·~:de·;;··A·danl ·:~:initti·~,Y :o-~~id Rica~do; y 
. ·~. ·, __ tf.'--.. ·-:~ .. ·:~~-'.''·"·.~."'::,.::'·/;.':_>·'""~·'.'" :-~'"-.\")·:': .. ;:;V,'.;: :,::;:.:·::.. 

actualmente es la~-fº~-~-1'·.?.~.~- ~~,;~~-~}.~':J.~~- -~-c:~X:~~iq~ P~~~~~-~1.1-_ªnte c_L 

nive1 mundial,~ con: un~-. .":i69i'6~ :.~k;cpiicaCiólt·. d~da la ~ebilidad y e1 
- -- - .. ~-.. !:--:·:- ·!:. ,. ":"_F::~<•--c-:_; ,_::-:- .¡', ·'·~ :. - ; - , ··_o- '. 

reciente· de~rumb~ de!- 0 sistema .:.'~_s_oc;:i:a~ista" . 
- -~. ·•--:· •. -· !. ' 

Es importante., _señala17, . ~~e. cada modelo económico genera 

diferentes tipos de política social·_ dirigida a la satisfacción de 

las necesidades de la población, dentro del modelo liberal asume un 

carácter asistencial, pero el intervencionismo genera una política 

de protección y garantías sociales fortaleciendo las conquistas 

laborales. 

1.1.2. POLITICA DE SEGURIDAD NACIONAL. 

Someramente, la política de seguridad nacional se puede 

definir como: 

a} Para la fuerza pública, como las medidas tendientes a 

mantener el orden interno del país, la paz social, a través del 
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respeto a la constitución; l'as ·reyes.· Y ,.los' códigos así ··como los 

reglamentos· dictados ¡;i_Ór · ,;;i Est~do .. 

b) Para las f·~k~~·~a~·-·cirm~da~S, como las medidas que el Estado 

dicta para la 11défensa: dei territorio, del espacio aéreo y de las 

aguas territoriale·s 'nacio.nales ante una agresión externa" 7
• 

Sin embargo, la política de seguridad nacional, es una forma 

de poder y por lo tanto tiene una estrecha relación con el Estado, 

que es de donde se desprende. El surgimiento de las fuerzas armadas 

y públicas, se remonta por lo tanto, al nacimiento del Estado y la 

propiedad privada, ya que el Estado, como responsable de asegurar 

la dominación y el poder de una clase social sobre otra, defiende 

los intereses de la clase dominante; es decir, es el encargado de 

mantener la propiedad privada de los medios de producción, para lo 

cual se apoya en las fuerzas armadas y públicas como instituciones 

que coadyuvan a mantener y ejercer el poder libremente; además de 

estas instituciones, el Estado se apoya en otras como la familia, 

la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, etc .. 

En sí, el Estado se compone de un gran número de instituciones 

relacionadas entre si, con funciones, objetivos e intereses 

comunes; en otras palabras, con el.mismo interés, el de mantener el 

poder de la clase dominante. 

1 Bobbio, Norberto. Op. Cit. pag. 735. 
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Todas estas insti_tuciones que conforman al Estado, regulan la 

adquisición y el ejercicio del poder apoyándose unas en otras, con 

el fin de obtener legitimidad, concenso y legalidad que únicamente 

se obtienen a través del orden y la paz social. 

Pero dadas las circunstancias de desigualdad que imperan entre 

las clases sociales de una sociedad, se conforman fuerzas 

antagónicas a los regímenes establecidos, que atentan cenera los 

intereses de la clase en el poder; por lo tanto, es necesario un 

orden político-militar por sobre toda la sociedad como institución 

de coacción social que mantiene el monopolio de la violencia 

organizado y legalizado. En este sentido el Estado se concibe como 

órgano de dirección y regulación social; e institucionalmente esto 

se expresa a través de la burocracia pública, las fuerzas armadas 

y públicas y los tribunales. 

Las fuerzas armadas y públicas, son instituciones que además 

cumplen un importante papel como reproductoras de ideología, 

permitiendo la estabilidad e integración a través del 

fortalecimiento del nacionalismo y la supresión máxima de los 

conflictos entre las clases que integran la sociedad. Estos 

fenómenos producidos por sectores de la sociedad son expresiones de 

descontento o demandas al régimen del Estado, mismo que por medio 

de la organización institucional con que está integrado, absorbe o 

canaliza los desórdenes públicos, orientando lineamientos políticos 

para mantener la legalidad, el concenso y la legitimidad. 
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Como parte de la organización estatal las politicas sociales, 

suelen ser un medio idóneo para atenuar las demandas de la 

población y mantener el ejercicio del poder en medio del orden 

social, además de la coerción que ejercen las fuerzas armadas y 

públicas apoyando al Estado en la consecución de sus objetivos como 

mantener la estabilidad política del régimen, garantizar la 

reproducción del sistema económico, proteger la riqueza y los 

intereses de la clase en el poder. 

1.1.3. LAS POLITICAS SOCIALES. 

Antes de elaborar una propuesta de definición de las políticas 

sociales, es conveniente destacar que éstas tienen su origen ligado 

al surgimiento del capitalismo, en medio de una transición del 

trabajo artesanal y la economía de subsistencia al trabajo 

asalariado y al desarrollo industrial; la acumulación originaria de 

la tierra y de los medios de producción. Todo lo que "provocó la 

desarticulación agraria y el proceso de desplazamiento de grandes 

volúmenes de población campesina sin tierra hacia las primitivas 

ciudades; conformándose un verdadero ejército trashumante de 

pedigüeños, menesterosos, limosneros y lisiados en busca de ayuda 

y auxilio. Ante esta avalancha de desocupados y ambulantes en 

ocasiones convertidos en masas empobrecidas potencialmente 

explosivas, aparecen una serie de medidas de carácter social y 

surgen instituciones de Bienestar social: los asilos, los 
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orfanatori~s, centros.· de atención de -lisiados, de ancianos, de 

enfermos ·mentales,:;r.efractorios,, etc. 11 •,. en Alemania a mediados de 

siglo bajo el , poder de' Guillermo I del que Bismark era el primer 

.. Así ·'.au~que. _con·.~:.un~· .. a~ención empírica y filantrópica, las 

medidas- s-:Cc~a·les:;Ünicamente :'atenuaban·.los problemas sociales sin 

resolve'rlo~ · c:'h~;,·fénldo/:·:-Y-. d~:- algllna rna~era contribuyeron a-.mantener 

- 11 la Paz- -Soc"iá1_•·¡· si-~. e-~·tai1ia~·~_-:de crisis políticas; 'hasta finales 
. . '. -- :.'. ~·· -~·::·.· ··.-!: ::\ ·-.\~,.--_°..'·::~- . 

del siglo XIX e··'.-inicios-:, del"·'·: XX aproximadamente,· cuando algunos 

estad9s se· ·~ah-.-·~~:;:{~--~~~~~f~i~~/~~JJ:tb~ar :.algunas.' medidas dirigidas a 

estos_ sectores p~bláci~nai·es :\{:- -:.~~··· 
.. · .. )·"' -;"" 

: ·;~:'.:·~::-o~~/_;.~,itS·::~~::·);.:j' '<''·~· ,·, 
. -~-;_:,· l'.A:{: •· .:-' 

En. el· ·sistema ":capita.1.iSt·a~;~. "iá~ .':políticas sociales tienen un 

trasfondo ·eminentemente ~6~:_í:"JI,i~·/·."ia que _implementadas a través de 
' ·_::> '·.;.:,-;-:. ": ·: 

las instituciones princ~p~~~e:~te;=estatale's son los instrumentos 

idóneos de la legitimación, ~e,Í',,,Éstado y, ,la política económica, 

puesto que generalmente .las .,~-políticas sociales responden a las 

demandas más apremiant~S·: de~·1a·:':póbiaci6n; y con frecuencia a las 
" 

demandas de los sec~~~~~~_::·.~f.gcl~~.z~c:io~ _en partidos u organizaciones 

políticas, esto d~bicl;:;,i,~ .:T;;i-,i;~i:~sidad del régimen de mantener su 

estabilidad mediaiite~.:¡:~é~~:cÚ~a~i6n·:~nte los conflictos de clase con 

la satisfacci6n:;,:p~:~·~-i~i·/de:,-i~s-: mínimos de bienestar evitando así 
<.,· • '),l.';''.,_, ' .. 

posibles crisis-politic'\s .:,, , 

--------''-, _,_,'-. :>/:.:·, ,':,:,': ' ' 
'·.Lima,'·" é~ri·~:·~Íi~f"l~ki6~~~'.--~6b~é· pÓl!tica social. Revista Acción Cr!tic:a 

No. 2. CELATS:.~E~s·;.',Julio-}977 .• Lima, Pera. Pág.43. 
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Poi" otra· iiarte·; ias pcil_.íticaS Sa~iales están destinadas a 

reproducir __ las·· coridü:iiÓílé!s::_'dE!;''vida ··de-~ las·· sectores marginados, 

porque nunca empleo, 
- ", • .'. , .:-·;}<,..·.-;;:'- :·.> ·:.~:>· . ' .. . 

alimentación; Vl:-V:t_ei:tdc:'I~-.~~~~~~- -~?C?/ ~1~0 por el contrar.10, aplican 

paliai:i Vos' ·iiSis~~n~i:~i~~;~;:-:o~~d~~·'~,_~~n\oC:ióri ·-por· 1apsos determinados de 

tiemi.:ia·,·.: y· pá~a .U:ri·:~Íl~e-fO'.~·~,~-É~-~~ad1:i::_de!'.'Sectores, limitando a esos 

intervalOs i~ -~~-~:~\i:~~~~Y~~~cii~i::~···i~~-- necesidades que al término de 

·1as prog:i:-"amas··.}.: CO~tiOúao'>:;··.1at-ente·s y no implica ninguna 

transformación ·-ae1 ::_'-'~~~e~;;·:~:'f~'.~ida de esos sectores. Por lo tanto 

úniC-arnent·e "Se··r:e~~6d~;;C.~.h'·/i~¡~~'~é.ó-~dici0ne·s de vida de la población, 

Ffriái~éntEr~ '/i~:~cr~c;f-i{~~-~~~;·~:-:~-~-~Ú.:a1es, aunque se constituyen en 

beneficib·: pá·~~··.'~_:;¡~~~~r~~l~~~~~:·:h·~·;~~_:~Jidaras· y se contemplen como 
'(. ' - ' ;' -. ·. "~· . 

conquistas de la.pol:ilac':i.6!1;, ;.1'canzada~· a ·través de la participación 
.,. '\.:,: .. _ 

, '°":J~;~~T!lli~Ji:~~~:~~::~.~;.;;~::;: 
sa.tiSf e~has i: p~i;:::'_~·(,~~~~i~~{~>: :Y. 
2. aum~~~ar):~ ~f~a~cit'i,;:idad laboral y garantizar la oferta de 

la -maiJ:o-1-d~~:·b~~~~b:~~~t-a· faVorecieiido la explotación y la 

obtenciónd~-Pi~s,;:aiÍa, 
3. fav~r-~-ceÍ:" •1.a ··legitimación del poder y su modernización 

' ;. 
constan.te~ 
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~?ra . ~.ien, ,~la po~í-~ica social en lineas generales se puede 

deUp_ir, c;:omo ·l.os lineami!"ntos o. medidas implementadas por el Estado 

para . ;.~?t~~face.~ _ parcial.mente las demandas de la población en 

d,~.f.erentes. rubros, con el fin de reducir el impacto de los 

p~o~lemas sociales.y garantizar los mínimos de bienestar. Estas a 

su vez,_ se desprenden de la política nacional y mantienen 

concordancia con el modelo económico que constituye la base del 

Estado. 

Es importante señalar que, coma parte integrante de proyectos 

económicos concretos a través de la evolución de las 

diferentes doctrinas económicas de la historia; las políticas 

sociales se presentan en dos vertientes, liberales o 

intervencionistas; cuando la política económica es liberal se 

restringen las políticas sociales y cuando es de tipo 

intervencionista, se .amplían. 

Las ·políticaE;J ~ociale"s a nivel estatal, representan los 

li.neamiento~:.:que.~-Ob·~:~~~an ·_c~da._J.ino. de los planes sectoriales de la 
'·_'"'."' .. ·~:~ -·'_?··~ ... . · ;-,-~~~-- :"~:~<;:·/~¡~.·.'!"--·'-~·'' -.• 

::::~:~-¿~~;::i~f!~J~f ~~r~r: ,~st~ sentido se puede "hablar de, tres 

, .,. '.¡.;~ .:;:-r-,-·:·:~ .. t~_¡:r.::w?i!:}_r;\~~\~-
1. 81 niyel(ae::;í~: planeación sectorial, que forma parte de la 

politi¡;a glbbal. es.tatai . 

. _2 .. E.l. _ni~ei~ de.,.l~. planeac:Í.ón social institucional. 
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.J.,.El nivel~ de1 ;~a. p01í1:icél.-'.soCi'a1~ejecuci6n 11.' • 

. :~:.;~ .. ---.\~·i ·~~-,; ::~::>· 

Por otra parte· •. , t~tnb{én·;.se·. puede hablar de una clasificación 

de las políticas.-~?c::i"á~_~S:}a-._t·rav~s de la identificaci6n de las 

diferentes áreas de._ inte~e~ción en· que se planean de acuerdo a las 

necesidades sociales que:tienen por objeto atender: 

a) Trabajo,< ?C 

En este sector·se·cai;.sideran el conjunto de medidas tendientes 

a establecer .. y._-.-.~~_e9ú:ia~-~:'(ü~- nivel óptimo de empleo, ingresos, 

derechos laborales, ~,:~ap~ddad de. adquisición. 

-~--~·~·- ' i. b~i ~ .. : :,!,::, .;, ··-
Es tas. p~i~;-~·.¡;~·;\:~e·:.:Pü·~den .considerar en dos rubros: 

l. E~isi·e~cii';;_d~·~.e~Pleos; 

."Se;; t~~~~;,:~e');,~segUrar la existencia de ingresos y su 

correspo'n~enci~-_~;~,:-~A~-·~í~imo . .juzgado deseable por la sociedad. Las 
·.·.·. < .. '.::·:·_'i~',1-~ ... :-·.:_~---·. 

medidas relativas-'. a :la· indemnización y absorción del desempleo 1110 
• 

. ,--.- ·;:./.:. :· ; 

' > i<·~·::· -. 
· 2. ~ondiciori~s de trabajo; 

Establecidas en México en el artículo 123 constitucional y del 

' SálaZar. Marr'a cri-stú1a. Reiaciones entre :P'outica .. ~0·~1;1-· y trabajo 
social, consideraciones para el ejercicio_ profesional· en .Bogot.~_. .Humanitas-
CELATS, Buenos Aires 1979. Pag. 17. · 

1° Fernandez, Arturo. Políticas sociales y trabajo sociiii .. : ·Hum-anitas. 
Buenos Aires 1997.Pag.29. 
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que se desprende la ley federal del trabajo que se encarga de su 

regulación; además de la existencia de normas en cuanto a la 

fijación de salarios mínimos. 

b) Alimentación. 

Son todas las medidas encargadas de establecer un precio 

accesible a ·l<?_S. · pr6dué::tos considerados como básicos para la 

población, con; ·el·,_fin· de· garantizar un mínimo alimentario en la 
. ·.-.'-· .. •. 

sOcieaa:.a;"" ~\": . .r•:.-,;.:·';,11::;-, .;.~~: :·· 
.,.e,, 

·En · Mé,;-i~;;·. ·1a .,.politica ;. dedicada a este rubro, es la del 

establecimi~n'to. del precio de los product;os que conforman la 

canasta básica,como:·· arroz¡• -frijol, leche, .aceite, ·etc.~ 

Además de los programas asistenciales implementados por el 

Estado destinados a proporcionar productos básicos a la población 

de más escasos recursos a precio muy reducido por estar subsidiados 

por el Estado. 

c) Salud. 

"Esta política social consiste en un complejo de medidas 

destinadas a pr~v~r Y'. .. ~ur~r en~ermedades individuales y sociales y 

a des~rr~1iar~:1'a·.~edi~tna preventiva y curativa 1111 • 
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. . 
Esta garantía social está establecida por el artículo cuarto 

,- •' < ', • : • .' 

de la constitución· PolítiCa--.d8 · M~-Xico,-~ que dice·'., 11 _; •• Té)aa··· persona 

tiene defe~hb' ~ í~' d~it~{;''i.a '1ei'definiiá li~ '!,'~~es ~-: ~oéÍ~Úciades 
aé{~e~ci·~.:~~-:i%~/i~i0t~i~~~,~~--·~sil~~ta:!_::·-·;':·,¡i/~,;-~::."'.*~·:t_ ':·.~~%-~:'·f:~:.' _· .. : 

: ·-·- .\,./::-~~;i,~'.''.~.;tti?k :·j\~.:.: -~s-;_~¡;_ ~\'.~~:~ú;·.(j~;>:'.Ji;'_i~~~-{~f~~-\~}~.:t,': .... ,. \,--
para el 

<:.;~· ·: :.";:.-~_,·,.: :;:--; _:_:_<·"··, . ·.L ·"' ~ ··~:'.·_!,:·-
-.:.:,· 

Estas-·-. POirtié:'_ás::~ren:~;. 'MéXicc>:;::~:--se_:_:-_ d~n-0~:;·ger1~·ral~9rite'~- en_. los 

si~ieii~·~¿-~~:;rii4~i~:~;~-~<·;_;~{- ···-º ,-,/; · ·">·'" ·:-,:\.t::_: }ú-L'.~:!¡,;·;::-·. ~~, ' ! ''"· ~-· 17,::, 
'.',<~?;/Y. :-:·:.:·;f::;r~;•i.:::: ,};_¡ _ ,·, ¡_,_, · .... ::~[.~l_">~~~::~~~::±·:~,,.~J:·~i .. ;.~i~;~i/.~~::: 

... .·.-. ·.·.. '-··:- .. :'/;;·:-·,: 
~' ia .;.~IJá:;;;,ióií'' :s, desárroúci ~;;., ·¡{ l~~iíi~~i:'~ct~ra· y la 

tecnología médica. 
, '- . . - . . 'G" ;/· :.~ ~,., ···,. 

- Implementación de campañas curativas. 

- Atención de primer, segundo y t~~cer ni veí·· ~ la scii:u·d'. 

d) Educación. 

Son el conjunto de medidas que tienen com6 objetivo garantizar 

un nivel básico de educación y cultura para la población. 

En c~añto a la educación en México se financia en todos los 

nive'les desde el básico hasta el superior. Legalmente este rubro 

se encuentra regulado en México por el Artículo Tercero 

Constitucional, que establece el derecho a la educación laica y 

gratuita y se considera como obligatoria hasta el nivel medio 

básico. 

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrlla .. México 
1990. Pag,29. 
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e) Vivienda. 

Son las medidas encaminadas a garantizar viviendas a la 

población por lo que se llevan a cabo generalmente en dos niveles: 

construcción, distribución y apoyos a la autoconstrucción. 

Esta área la regula el artículo cuarto constitucional que 

establece 11 toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 

a fin de alcanzar tal objetivo" 11 • 

Este servicio para los trabajadores en México se regula a 

través de instituciones gubernamentales FOVISSSTE, INFONAVIT y 

SEDESOL. 

f) Servicios urbanos. 

Las políticas de esta área tienen la finalidad de proporcionar 

servicios de agua, drenaje, alcantarillado, pavimentación,_ luz, 
,::,,~ '~ . ~ 

·. · :·::~>,<;:::~;·:><:~~:;,:·~ ·,~:~."f~fr \;;',}·~:: · ·,x · ~= .. 
g) La asl.sten;:,ia y :i'a: pÍ:omociórÍ social. 

, · · · ._; :. -; '.::.;~.'-:;.~(.;,'..:· -:~:.A ;;.~.--_,._:':2·:.~:-.:-".~-:, - -'."'.. 
... -·· .. '··:,·.,-;::,·,\«! .,>'. 

son.el ~·Ccmgíomét:adO·_:a·e:-PrograniáS institucionales y servicios 
._ .,> .. '(:'.,~·:;·~··.::.~-i·:· .--, 

13 ConstituciO;\':· P~;li'ti~a::_'d~: loa -~~·tadoa· Unidos· Mexicanos. pag. 10. 
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espeCializados·-"que .'t.ie~en.:p~t- ·O·~,J~~~ ... satisfacer las necesidades de 

los.: .seies··-~.hu~~~O~·i:;:·qu'.~ -~~.nri~~:·~~··t;n/'.'.¡nCluidos en el resto de las 

políticas soci~l~s~y/o~'en'6~ros'tipos de acci6n sectorial de tipo 

social·~~ ;,·:-ES~~-:'/_;~:~.:t\;~·6{~r:~:~~~{,~a~Y~ ~s~s-tencia social cubre las 
,: ·- - . . 

necesidades·. 11 residuales 1i",<,o':'se!a·;·.' iaS que no están satisfechas por 

los· benefiC:ios derivados .,_de la···política laboral, de salud, 

vivienda, etc .. Estas necesidade's 11 residuales 11 son características 

de sectores sociales que no participan en el proceso productivo 

porque son ·desempleados permanentes o eventuales; pero que, en 

definitiva, pueden ser una parte potencial de la población 

económicamente activa. También corresponden a las de sectores que 

están fuera de la población econ6micamente activa, como los 

ancianos, los niños, los impedidos físicos y mentales, etc .. 1114
• 

h) Recreación. 

Se 'deriva ·del fomento a la educación y la cultura, además de 

los derechos laborái.es 'Y. básicamente tiene por obj e.to: 

. . . ' 

- Crecici6ñ..id~.~:¿'entr~s. recr'eatiVos' .:y cu1tura1é·s. 

Fom~~t~;-~~--::~~~~~~-~::_~:fii~~~~~:~:'~\·~'6~~~-~~~.~--·~-:.:·.("·:. 
- Proporcioná¡,: '. iaá· 'fabi:Údádes para: transporte;' afoj amiento y 

" . . ; - ', ,-'. ~·. ~ - . '., c.-·.·· . ... ~ ', . . - . . . .' . - . 

tiempo· de ',vc:tc~,ci·C?.i:i~á ·par~·::·1_~s~·; ~·~~b~jadóres _,;· 

u Fernandez, Arturo. Op. Cit. pag.31. 
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A nivel mundial existen legalmente establecidas por la ONU las 

políticas sociales consideradas en base a los mínimos de bienestar, 

no obstante, su implementación está en función de la política del 

fondo monetario internacional. En México, las políticas sociales se 

desprenden de las garantías establecidas en la constitución, a la 

vez que de las necesidades más apremiantes de la población y del 

proyecto económico vigente. 

Es a partir del periodo sexenal de· Lázaro Cárdenas que se 

implementa en México la política de desarrollo industrial con 

inclinación intervencionista favoreciendo la amplitud de la 

política social, pero durante el período de José L6pez Portillo, la 

crisis económica obliga a una transformación de la política 

nacional y en el caso de la política social comienza la adopción de 

medidas dirigidas hacia un modelo neoliberal comenzando con la 

reducción de éstas y su cobertura, lo que significa la eliminación 

de la concepción de Estado Benefactor; y ya para el período de 

Salinas de Gortari, se ve más restringido el espacio de 

intervención estatal en éstas poli ticas, así como también se 

perfila una reforma liberal a las garantías constitucionales que 

para el .neoliberalismo representan la barrera formal construida por 

el intervencionismo, para la rápida instauración del nuevo modelo 

económico mundial. 
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l.2. EVOLUCION DE LAS POLITICAS SOCIALES EN AMERICA LATINA. 

A princiPios .. deL! siglo .XX, cuando se encontraban en auge las 
- ' ... · .-,··· . ' 

teorías econ6m.ica~t-1ibi:ecaffibistas de la división internacional del 

como productora y 

exportad~~~-~-:.·::.~e ~:~!~~~aé~'ii~~ ;-_ . p:c_-im~s destinadas a los países -· - . -~ . ·' - -- ,_ -·:;·::· ·.' . -

indus_~riai~~za~?:~,· .. :.'_f'~e,~.X::'d.~cir,_ ·en este periodo se afirmó la 

depend_~ncici,~1~ti~r?,2lnlé~i'~~~~--¿l iir\perialisrno. Sin embargo, durante 

la .. primera~ y.:: Se~~-d~-:~_:d·é·~~~a· del:-. siglo aparecieron los primeros 
. , ' -

signos del de~ar~~11'0 -::: del·:· intervencionismo estatal, que 

independientemente. _ini.C"i.Ó. sus_ ... inversiones pablicas. Estas fueron 

consecuencias. de -la re"vol~ción ·:mexicana y la aparición de Rusia 

como primer país ·soci~iist~:·. )Su_almente en esta etapa se iniciaron 

las agrupaciones ·.obrer~S >.".~~las (po1.íticas sociales laborales, los 
' - ; ~ 

primeros partidos·: s_oci_~liStas ;y comunistas. 

Asimismo;·:: .';:dtiiari.te~: ··;es primera ·.década, la economía 

norteameri~á'n~·.:·~~~\·F~~,~~,~;~~~-~?~~dado: desp~azando a la Gran Bretaña, 

además de ~e--;h~b~í~~~~i~f~~dizado ;'su·. dominación en Latinoamérica; 

cuando en, l.92!Í, ,:ia, gr~n re~e,siÓn afe~t6, a los , Estados Unidos y se 

trasladó a toda, Eur_opa, _;B.~/Sú·,·vez,,.a1 '·resto: del mundo, comenzó el 

agotamiento. del ·modelo·; económico ·liberal a nivel mundial. En 

América Latina._, este fenómeno- produjo durante-los años 30's una 

serie de medidas económ~cas y.financieras dirigidas por el Bstado 

para reanimar la economía lo. más posible,-" implicando un cambio de 

política radical hacia un proceso de industrialización. 
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A nivel mundial,.:.: dUrante la década de los años 40' s 1 la 

necesidad del·. capiÍ:a1·,).mperia1iSta .de -expandir, su~:.merCactoá para 

consolidar-.~~-~Uevam1~~'.~~)·~~U·;· ec6noinía, llevó a las: nacioiles a la 

segunaa·,.gu~·;~a'..:.;~~u~~l~f¡·:.'. y :.durante ésta· América Latina -cambió la 

polí~ic~ d~_f·~-~~I~~i~·nt·~· :~~·~ia · afu~ra e inició la· ·de: substitución de 

irnpórtaciO~~~,·;.~'~te.,hecho· se explica, puesto que durante la guerra 
- ''.· . ' 

América Latina·-· era·' la ·abastecedora de alimentos y materias primas 

para ... las :potencias. y· ~sta posición mejoró en -parte la economía 

latinoamericana por- el lapso del· conflicto. 

Al -finai~za~--la Segunda.Gúerra Mundial, con el segundo reparto 

del mundo y-·.la.,0xistencia: del primer país socialista, firmados los 
- . . '. ( 

acuerdos de:·.YB.ita.~P~sdam,··~el: itnperialismo dió inicio a la guerra 
. .. ··: ~ - :'' 

fría y ~dopt~c-·1a"·'po1ítiCB.·.eCÓn6mica intervencionista de J .M. Keynes 

a·.ni'vel m~n~{a(<~~-~·:·1a~:creac~6n del Fondo Monetario Internacional 
.,;· 

(FMI) >Y-~·._el~.=.!_'~~~·~·~-~:%~n'~.érná:cional para la Reconstrucción y el 

DesarrollO .2-.~C~ri'ónli'C-o·;,;/~que" en , poco tiempo garantizaron otr.q 
·-.... - ..... ~·.:_-·'- ;·.:> ·::<-:::·:'·!:'· 

oportun~dad:,.;:dé-~,::~~~p~ii.~'~~n~ al sistema. Del conflicto E.U. emergió 

ca·ma.~· .iu~.~.~~~.~.~"~:{~·~.~~~~~·~~:;~,~-~~·r~ó . por tanto supremacía económica y 

polít·iCái~i·rit·~-~~·a-cidh:~i~~-nt~, qUe le permitió a regir cualquier 
-_ .. - .. ,.:.. ·;.;··e -,. .,. .-. ' . 

deCis:i.6fú1ieiSVari"te\:~a1:·.i~terior del FMI; puesto que 11 la cuota de 

aportac¡Ó~~/~~<::~:~~,~-;~ . .,~·~~-s ,' sirve como base de cálculo para los 

servÚ:ios~ ti~itn~ie·~os.' éaue- provee· el fondo y es la unidad en que se 

de cada país •.. (y) ..• los países 
. -. - .:· 

desarrollados\concéntran65.7t de las cuotas y 63.1"' de los votos¡ 
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entre ellos, sólo E.u.,·maneja:·un. quinto- de·· 1os ·votos totales, lo 

que le confiere el derecho .de veto 1115 ,,.y P:c;>r l<?. ta~to el poder sobre 

el organismo. ·:e 
;; ,;. .. ,.:: 

!, ·; ~;!_S'\ .•: -~,' '· :: ¡:/; '>:~_.: 

. En. este'.í c·o~~~~.~:§,~:.~~~erizór'.,:1 ~~ro.ceso .:de -industrializaci6n en 

América' Latiíia',::iademÍÍs "·de•'l;¡i .tcima;-de .medidas de seguridad social 
-:~--·r··,· :-

por <.e1-,:. P~~~~~·~-~F~:f~~~.~~~~·~{\~-~f\~~~~,~~·~·dO;: ~·debido a que la política 

ecónórnici:i .·P~~~i::.~?-:, l~~:·.~-~~~.o/~~~~~n:. ·:<:iél·:-Estado en los diferentes y 

más.· :·~~~o~~~~}·~-~'.i~~!'.·'~~¿~,~~~~·~.~;{>~~-Oductivos ampliando así las 

~:::~:¡:j~~r!~~!tt~t~:J~l~~~f3~s~=~·s::::~de::::::da~nv:d8uicoancei:n~ 
transporter·; ~~WJ~:¡~:~hht:~~h~;f~~'.·~·~ ... que consolidó la concepción de 

. '\:.: -. ' '~'"' , "~ 

Estado ( aerietaCtor ::.:~f ~;-~:;1~:>?:~:;::.:~T-}_~1;.::~~~~~,·" · · 
,, ; · , ·~z:·'· · ~ .. : -~<:-.:~~~\~~,~B.~:rJ~g?~1:~~;~~·WJf·;t.~~W},~·· , ., · 

pote~:.:::e~4º!~iJY&t~~~~;~f ;t~tr:~·::::li::ac::n e:on::::i::c~:: 
mientras. trasla:dabB:il 106 :·re·sabioá. de· su crisis a Latinoamérica, de 

''·'·:1 ... _ · .. :'.;_" 

tal ~form~'~.q~:~:-i'.~'~,,;~~~~:~~'".'~~aP~~~~C-i6 un periodo de inflación, que 

propic~~'-·la·i;:>r'e·O~úP~C~.~~'d.9 .. los economistas y así, en 1949, se creó 

la Comisión Ecori6mica.:·para la América Latina, como un organismo 

regional. de .1aS N'aciones Unidas, que señaló como prioritario el 

desarrc.llo · industr.ial latinoamericano; sin embargo, no tuvo mayor 

repercusión, ya que únicamente se dedicó a la teorización de los 

is Vuskovic ··Bravo, Pedro. La crisis en América Latina un desafío 
continental. Siglo XXI-Universidad de las Naciones Unidas .pag. 158. 

33 



problemas lat.inoamericanós sin ·.'llevar· a: .. cabo propuestas ·de solución 

prácticas. 
. . 

~ :'.~:.:. >: .. 
Al inidiar .:.la'·dé.~ada\ ~~· los' s,o•.s; a pesar del problema 

inflaCionari~,.;:~~::·~~r~_~;·::·~-~~~E. ~-~ ,;_·_ ~~~·:'C~_r~-~ p~rmiti6- un respiro a la 

economía- la~~~<?~~~-~~-~~~~-~·¡~~~.~~j?~~~ .. ~~;~~·::. partir ,.de .1952 se empezó a 

deteriorar ·el· a~gi;•'f.<.·~á.:ra!::.m"d.~ados de -ia década se generalizó el 

estancamiento" í~ti_~~a~~::r1·c~~~;~· 
· .. ·,::·,~~~~ .• -: •. :~.·:,.',1\.~ .. :~.·~.· .• · .• ,:~-.·. '· ~,, : . (;:_ .. :--, 

- ~--~-y: -- :. < . .::. p:,_:,·:;_: ~: ';·~·._j._ 

En '.-~~t~.'~.~;·~f~~n.~··;·~·~.·.~b~ ~c~mo otros países latinoamericanos era 

una. - s~ffiico16ni·a::'.;.;.~:o~i:~~~~~i~an~-~ donde E. U, mantenía grandes 
i : -'_. ':··: '.- . ..-. ~: 

"inversiones ·¡a~U.Care-ra's;:·.1á-. población se encontraba en precarias 
. ., .,-

condici~nes de'_ .vida cori altos niveles de explotación cuando, en 

1952, con un golpe de Estado subió Batista al poder, y abolió las 

libertadas-democráticas-instaurando un régimen militar oligárquico 

(fenómeno que. en esa época se dió en diferentes paises del 

continente ,como Perú, Salvador, Bolivia y Guatemala). Pero la 

miseria, la· represión, junto con la influencia de la existencia del 

so.C?ialismo .en el mundo permitió la gestación de la revolución 

cubana, que triunfó en 1959, éste hecho marcó en América Latina un 

período de efervescencia revolucionaria hacia los años 60's, por 

las condiciones de vida de la población en el continente. 

Por su parte, E.U. había constituido ya una serie de empresas 

trasnacionales en toda América Latina, es decir, el desarrollo 

industrial latinoamericano existia sin avance tecnológico propio y 
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por lo tanto desde su nacimiento con una dependencia total de las 

potencias económicas. Así los E.E.U.U. preocupados por la amenaza 

del socialismo en América Latina donde mantenía una enorme 

inversión que representaba la potencialidad de su economía se dió 

a.la tarea de implementar una política exterior diferente hacia el 

sur del continente, que tenía por objeto el fortalecimiento de la 

OEA, la política del buen vecino en una lucha anticomunista y con 

el.afán de detener los posibles brotes revolucionarios, en agosto 

de 1961; veinte países americanos firmaron en Uruguay, la Carta de 

Punta del Este con exclusión de CUba, consolidando la política 

norteamericana en la Alianza para el Progreso o Plan Kennedy. En 

este congreso, E.U. ofreció aportar veinte mil millones de dólares 

a fin de contribuir al desarrollo de los países subdesarrollados de 

América Latina, sin embargo, el 17 de agosto del mismo año, el 

senado de los E.U. acordó no prestar ninguna ayuda a los países que 

se encontraran bajo· ·influencia del movimiento comunista 

internacional. 

En general, la carta de Punta del Este señalaba: 

"En la décáda comprendida entre 1960 y 1970 habrá de cambiar; 

1) La estructura semifeudal de los países latinoamericanos, 

mediante la liquidación del latifundismo y del minifundio, 

para establecer un sistema de pequeñas propiedades agrícolas 

semejantes a las granjas norteamericanas; 

2) Se modernizará la agricultura, maquinizándola, abonando las 
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tierras, diversificando la producción y aumentando su 

productividad:.:.al nivel de los países más desarrollados; 

3) Se conseguirá un crecimiento substancial y sólido del 

ingreso.por habitante; 

4) Deberán disminuir las diferencias que existen en los 

ingresos entre los países latinoamericanos, para que los más 

atrasados alcancen a los más desarrollados; 

5) Deberán disminuir la mortalidad infantil a la mitad del 

índice actual; 

6) El analfabetismo se liquidará totalmente para 1970; 

7) Deberán aumentarse las calorías por habitante y por día 

consumidas; 

a) La tasa de crecimiento de cualquier país no debe ser 

inferior al de 2.5 por ciento per cápita; 

9) Se distribuirá más equitativamente el ingreso nacional; 

10) Se multiplicar.án las exportaciones; 

11) Se estabilizarán los precios; 

12) Se iniciará o se acelerará la industrialización; 

13) Se presentará atención al establecimiento y desarrollo de 

las industrias productoras de bienes de capital; 

14) Se proporcionará en el decenio agua potable y desagüe a no 

menos del 71 por ciento de la población urbana y del 50 por 

ciento de la rural; 

15) Se controlarán las enfermedades contagiosas más graves; 

16) Se mejorará la nutrición; 

17) se formarán los profesionales y asalariados dedicados a la 
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salud. Y se intensificará 1-a investig~:ción ··científica para la 

previsi~n ·y, .la ,:curación~ de :.1a_s,_·e-~Eefmedades 1115 ., ·• 
,. '~. . .. ' :' ~~·- \<,': ··;,' 
·.·. ,: ... 

La caÍ'ta'-~!dei Pu~¿a_. del· Est'e-'·abii6· una· ntíeva etapa en América 

Latina, la_· á~·,.;ia~~: 1.:~i~,~ii¡~ic:~~-ión"; 'qu~ en realidad constituyó una . . .. " .;-, : 

manera d~- :~aiiai' iÓs. problemas sociales y frenar los movimientos 

revol~ci·ci~,~·ri_o~r ·con· esta política la concepción de Estado 

Benef~ct6r:tomó·fuerza en América Latina permitiendo la ampliación 

y fi:>r_talecimlento del campo de intervención del trabajo social como 

con-secuencia de--la amplitud de las políticas sociales; asi como el 

surgiffiiento de un gran número de escuelas de trabajo social y el 

cr13cimiento de las ya existentes. 

En la déc;;da de los · 70' s, · 1a imposibilidad de contener el 

descontento gerieradó por las: precarias· condiciones de vida, se 

manifestó en una situación"revolUcionaria en América Latina con 

luchas insurreccionafes 'y,tg~}_P~S ~-~e· Estado, un hecho relevante de 

la época· -para"'~·An\ériC~ /~~~~t~~-á-::·'~·s .-·ia derrota del imperialismo 

norteamericano ~-~- Vi~t~-~~~.:p-p·~r:=."ia· que E. U. sufrió una fuerte crisis 

política y una serie~. d~.: manifestaciones dentro de sus fronteras 

contra la 'interve.nción·; ·'de tal forma que cuando percibió la 

gestación:_de· l~· ·revOlución ·Nicaragüense, trató de utilizar otros 

medios para· detenerla·,· primero, trató de enviar las fuerzas de paz 

de la· OEA, sin" embargo, los países pertenecientes a ese organismo 

16 LÓmb~rdo Toledano, Vicente. Loe verdaderos objetivos de la Alianza para 
el Progreso. Revista Siempre No. 426, Vol. 43, 23 agosto 1961. México. Pag. 20: 
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no se lo permitieron y después al no haber alternativa intentó 

negociar con Somoza su renuncia e instaurar un gobierno con 

libertades democráticas, a lo que Somoza se negó y entonces le fué 

imposible frenar el movimiento revolucionario triunfante .en 1978; 

en esas circunstancias finalmente envió a "los contras" .. 

Al trabajo social latinoamericano, estos -acontecimientos le 

permitieron continuar con su proceso de desarrollo principalmente 

en la intervención comunitaria por las características de los 

programas diseñado9 para la planif icaci6n y desarrollo de América 

Latina. 

A finales de la década, la crisis económica se profundizó en 

todos los países del continente al aumentar la inflación con 

recesión debido a la ·elevada inversión pública financiada con 

recursos del: exterior_,. eS.-.decir, a través del endeudamiento; y la 
. . . . . 

crisis polit.ica ·.Po.i1L él~·,'aumerito_, d~é~~movimientos revolucionarios, 

insur~e.cci9·~~.i~s. 1\-·y·~.::::~~tf.~~;~:~~~·i~~a~~:·.: ::.t;:.on esto, se acrecentó el 

número ~e >~9obi"~~~~.~:;~~.;~~~~.C~.~~1SJ·. 'i'ris~a:Urados por la represión 

institucional 

Por lo tanto, cuando el .. FMI restringió su capacidad de 

financiar al .exterior, y aumentó las tasas de interés creó en los 

países endeudados latinoamericanos la necesidad de ajustar sus 

economías. En consecuencia, a finales de la década las dictaduras 

de Argentina, Chile y Uruguay "el cono sur", iniciaron la 
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aplicación ·de· la,·:, política': neo liberal·.: .como ·tina transforlriación 
' - ' . 

éstructural :polítiCa·;\y :económica:: de;"i·a·:;~ociedad ·~ 
'· .· : 

.. ·:- .. .:_··: :;':: . 

El inicio. 'de '.la; ~¡>lÍ._c~_cÚ~ del 'neoliberalisrrio se 'di6 ·en el 

marca· ·ae-;, 1a·s;\ifétcÍdtíráá··; .. {pUeStO :-·que_»·,1os :·progrant~s ~ .. :e.co~Omfcos ·ae 
• • ' ' • __ c. :-, __ ,--· ~:_:;-·- - :-~ ',,. -·· • • •• " - - - - " 

ajuste ·Qnicamerite< podriah·'ser impuéstos··;por:•1a·'fúefza/debido •a la 

inestabilidachpolítica imperante en todo ~~ ~do~'tinente. De tal 

forma; . .-los, econonlistas -neoliberalés consider'a~O~'-:tiu~~- la· aplicación· 

d9. este proyecto :con medios represi~oá···.~·-pa_dr·~~-.;{~-~f~-~t~ansitoria·· y 

explicar que la libertad era resultado ·ffná~·:,de :·,1a liberaci6n 
;_ ., : 

económica, no. obstante, cuando en '/J., 19:~2 ~'.·}.a·s· experiencias 

neoliberales en el cono sur estaban. al: b_Ó~é_;del'. colapso politico

Friedman expuso, que la libertad. eéon6~·¡¿~~~~· ~d~·rar~a sin libertad 

política. Esto provocó un giro' necesario.::eni ia.:política ·de estos 

paises. la .,caída .de. las. dictaduras· y· el ascenso· de "gobiernos· 

presidencialistas. En este período se extendió la aplicación de los· 

planes neoliberales en todo el continente no sin el aumento de la 

miseria Y; en consecuencia de la inestabilidad política de los 

regímenes, incluyendo a México que entró a un periodo de 

transformación económica durante la segunda mitad del gobierno de 

José L6pez Portillo, ya que en 1982, tras la devaluación del peso 

me~icano y el despliegue recesi vo de la economía implantó el 

Programa de Reordenaci6n Econ6mica (PIRE), y en 1983 el Programa·de 

Aliento y Crecimiento (PAC), como antecedentes de los primeros 

planes de matices neoliberales en nuestro país. 
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Ahora bien, como el imperialismo no había conseguido pacificar 

Centroamérica y aún se mantenía la guerrilla salvadoreña y 

nicaragüense busc6 la consecución de sus fines estabilizadores a 

través de utilizar al gobierno mexicano, que en 1982 formó el grupo 

Contadora y cuyo principal objetivo era conseguir la paz y el cesa 

al fuego en El Salvador y Nicaragua, a esto, no hubo el resultado 

esperado por lo cual intentó la firma de tratados de paz; así se 

firmaron los acuerdos de Esquipulas I, Sapoa, Esquipulas II, 

Alajuela y finalmente el de Costa del Sol, este último en general 

tenía por objeto dar término al movimiento revolucionario 

nicaragúense a través de una negociación con el FSLN, ofreciendo 

una reforma a la legislación electoral para garantizar un proceso 

de elección democrática en 1990 y así asegurar la paz. Este acuerdo 

fué el que permitió a E.U. la derrota del FSLN por vía legal en el 

proceso electoral y por lo tanto, logró instaurar un gobierno 

emanado de la burguesía nacional y acorde a sus intereses. 

En general la política neoliberal a través de los planes de 

ajuste en todos los países de Latinoamérica tiene como objetivo 

central, restringir la inversión pública del Estado; para destinar 

el monto de esas inversiones al pago de la deuda externa; aunque 

esto implique el mayor deterioro de la distribución del ingreso, 

frenar el crecimiento económico, disminuir drásticamente el poder 

adquisitivo y aumentar las tasas de desempleo; todas estas 

características constituyen rasgos de recesión económica, que 

además tienden a profundizarse y prolongarse. Para substituir la 
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.. . 

inversión ·públic.a :~~i ·.Estad_~~'ei ~~e01iberali.s"10; consider·a_.necesaria 
- .;, ._.,_,; ·.·~- ;,-,,.;:,".:·, ... :: •. · •.. J".>!;;· .. ;~:~ t-•~.: ¡.· .. ----~ \• ,,~,.- ,-, _, ·: .·, ..• ' . 

la part-iciPac~6Ii, 6~9iai:·ac·ti~i:i:: en ;i~s~'.·i~V~rSiOn~s~ y· financiamiento 
·· · '~: -_,, ;· ·. · • :.~.j- :.;.;'.1_,_,,-_.:;_ ~-·::..:·:·e\ -· \~- · -:;.'. · ~¡ '.í ·'.· ,_.~.:..'.''.',.-~e;·:~·'"';':. .- "•·· •: ··• -

dé serviciOs .·. -. ·úrhan~S ~-_-:_·:;·s~i\la ~:\ -;:~d;c·aCi6~;: :.'.:·vi vianda y seguridad 
._ .,._, .:;- .·-~ -<.r_::--.:-,.>.~<:•>i-·r··•: . .:::·~,;,:.-:-.!:~:-::·i~~r>>'r. ~-· ... :;.:;-'-''".':'.,._~---·:-:-- - -~--.: : · 

:::::~: 'l{,~~~~}'.X~~;&~~N~t~:~d~Yto~:¡~~~:.·:e::c:ª::rue:::e:e :: 
instituciones. ·· ·: -... · ·:.-.~.:· · 
. ·.-.··. ::-1 ._-/.: __ ·--: !,~-~·!.::.r.:;·:.~:t;C ·.r!:>::-~:;· ··] 

·.·.:,-,.,.'"·-.'"' 

.. . -J.i: ~~ ~.;;.:;;lf;ri ?. :·: '? J:. ~.,-. ~f; . t{: ">: : .. , '.:. '· 

· N~_ :·.<??~:t.8.~,~~ ··.: ~~s._>pi~n~~ .de ajuste, la inflación y la crisis 

contin~ai:Oh p;r0fÜndiZand0se y en 1984, se instauró el Plan Austral 
. . ~ ::· C: ;: .. ··;_~· .j:. " ··:- ... , . .<. • • • • 

en .A~~~nz.i~a, mi~~_:>- que dos años más tarde se implantó en Brasil 

como ~lan·.~c;_ruZadO ··y: en México como Pacto de Solidaridad Económica 

para· .el·. Pé~ío~o 1987-1988. En esos mismos años se aplicaron planes 

~-~~;~;~~~~~~~·;,,~~;:-~~!~~;~:'t·~}, Colombia, Costa Rica y Salvador . 

. , .... ~~:'~<q,:·.::.:fi.n_~"': ... ''·.~~•=.), 
.La's·c.~r~c~e_r~.~t'i~~s, generales y fundamentales son: el objetivo 

~~:·~~~a·i{~:~~::1~·~
1

i:~~~Ó~ pa~a lo cual se utilizan topes salarial~s, 
· ~::º~': :,.'irJ':.;,>.:\..B·.'::;~":\,,¡i."~·,Ja•;''.:... :·_ 

redúccióndei 'gastocpúblico, aumentos 
::, :·-:·::·.::·.~~,:~~'.-~<,:.;~~te·:\·"·:~·:.:::. . 

se7:Y~~"~·~;~~-X.-· .. f.~~~-~\~,.~~.~~.i:i~~~~,~~r~?~~ºª . 

en los precios de bienes y 

• • '"e "'." + ' "'""'Ó~'" • +« ''••••o/ P "•' ., 

Estos intettta·s·::i;:o.r:·~~.te~~t; ia inflación y los planes de. ajuste 

implan~ados, pr~dúj-~~~¡:;··J"~d~~~iüacion.es. y aumentos _en .los costos 
-..... -,:..·_'~ .. ,:;. . ~ ........ ,~-i-~; ' '·"· ;. -·. . 

internos de comb~Siibi~-~/;'.~'S·~c,~omO aunlentos en las tarifa~ a .las 

empresas; lo qu~ ~avo#~~.~-ó:.á.'.1ás· gr~ndes empresas trasnacionales~_y., 
' .'\·, .• :.<.':';'" .. 

consecuentemente .ª.la fuga de .capitales al producirse la quiebra de , 
las pequeñas y me~~.~~.as inc.Iustrias. 
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En este contexto, se dierori las renegociaciones de las deudas 

para América Latina; que a finales de 1987 adeudaba globalmente un 

monto de casi 410 mil millones de dólares, equivalente a casi todo 

el PIB que se generaba en un año en Latinoamérica. Las 

renegociaciones, que no son más que nuevos préstamos del FMI con 

diferentes tasas de interés, para pagar parte de las deudas 

atrasadas pero no solucionan en nada la crisis de Latinoamérica, ya 

que en conjunto e individualmente cada país mantiene una deuda 

impagable y cada vez representa un mayor sacrificio de los 

trabajadores debido al costo social que significa el pago puntual 

de los intereses de ésta. 

Pero la deuda no sólo afecta a los países endeudados, sino 

también a los acreedores, dado que estos al tener menor capacidad 

de importación lesionan principalmente la economía de E.U., que en 

el período comprendido de 1981 a 1984, vió reducido sus ingresos 

procedentes de América Latina en más de 10 mil millones de dólares; 

es decir, las consecuencias para E.U. representa~on mayores signos 

de crisis económica. 

Por otra parte, la revolución política de los países de Europa 

del Este, que inició en 1989 en la URSS, implicó a nivel mundial un 

nuevo período revolucionario; pero también es importante señalar 

que tras la caída del muro de Berlín y la separación de las 

Repúblicas Soviéticas, el imperialismo inició una campaña 

anunciando la muerte del socialismo, mostrando como única forma 
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organizativa de .la.producción el:· ~égimen capitalista. Esta política 

fonna parte de· .. ia ·r·eacci.60",dernócrática que influencia las luchas 

surgid~~;··.a~r~~·~-~·:·~iX~~·~iiJie~-~·~'~ ~~~-~~a~·;.;\~~~: movimientos sociales se 

orient~~1-hác'.i.'a';-,\~-.::b~S.~~d~:., .. de.::'-~~.~·.;.:.g~7.arit:Ías democráticas; puesto 

que ·· .1,1 s~lo .. én·-:. el! .:~a~itái"i~nlC?· ~~.x~1s.i:.e~ )i~s-~' garantías de libertad, 
'· -·" .-···. ·.· ·. 

democrácia y )Usti.cia ·social.'~.--."\~áYéz:Off,:l~s regímenes totalitarios 

y por ejemplo· en México, s~--:d~S~·rrOiia.rón grandes movilizaciones 

contra fraudes electorales-.'. eri -,,1a·: .. lucha ·por la democracia. Sin 

embargo, los pueblos latinoa~eri'canos enfrentan la política 

neoliberal en toda la amplitud•de•la expresión y por tal motivo en 

varios países persistía y aún· persiste un estado insurreccional 

como en Venezuela, Perú y Argentina. 

Otro hecho de importancia. a· :nivel mundial dentro de este 

período histórico es la guerra:,del Golfo Pérsico; en la que E. U. 

quizo demostrarle al mundo su .. supremacía .política y militar; sin 

embargo, se puede decir que. consiguió". U:n . triunfo a medias, porque 

si bien es verdad que logró· que:·:Ir~~\.?-~salojara Kuwait, también es 

cierto que por esta intervenCión':_isrrael, su principal aliado en 

Medio Oriente, perdió mucho del control que ejercía y además se 

desprestigió en toda la región. Adicionalmente, para E.U. la 

intervención en esa región le significó una enorme inversión que lo 

obligó a recurrir a un mayor endeudamiento y esto profundizó los 

rasgos recesivos de su economía, dejando en mejores condiciones a 

la economía japonesa que actualmente registra un mayor crecimiento 

económico que el de los E.E.U.U .. 
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Este es el panorama de la instauración del nuevo orden mundial 

que intenta comandar E. U.; las potencias económicas inician un 

proceso de formación de bloques para enfrentar los nuevos retos del 

mercado y la competencia, y dentro de este proyecto, se encuentra 

el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, E.U. y México, aprobado 

en 1993 y que tiene por objetivo eliminar las políticas 

proteccionistas arancelarias pennitiendo el libre comercio entre 

éstos tres países para extenderlo con posterioridad a toda América 

Latina iniciando con tres países, pero esto significa sin duda la 

modificación de las leyes que representan garantías sociales como 

el articulo 123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El Tratado de Libre Comercio, se presenta a la población con 

el argumento de que permitirá la apertura de fuentes de trabajo, el 

mejoramiento del nivel de vida de las masas y el desarrollo 

económico del país. Pero en realidad, solamente beneficiará a las 

grandes compañías trasnacionales, que aumentarán sus ganancias; así 

como también a un reducido grupo de empresas de capital nacional, 

ya que las pequeñas y medianas industrias no subsistirán a la 

competencia que representan los grandes monopolios. 

Con el TLC, los empresarios obtendrán menores costos de 

producción a través de contratación de mano de obra mexicana, que 

comparada con la mano de obra estadounidense es diez veces más 

barata, y esto lo podrá hacer el capital imperialista en cualquier 
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parte .. de ·América ~a.tina - con-. hn .. "'TLC Continental·. No obstante que 

este proyecto faV:~i.eCe ·~:.~-·~. ~~Pi~~¡·~tra·~d~cional 1 procedente de E.U. 
,-;• . ' -·.: ... ~- : .,·;'!·!'. :< 

principalnierit.e, · · ai ~- Pro.d~~i.i::s~~~~Uffi~:i::o~-os ·:é,iei;res ·de empresas dentro 

de los· Bst~doá:;ú~id~-~.~~. 9~.~? C::~~~~,;~;~-~-~:~·~el .. -número de desempleados y 

el aesconten'.~·6- ·de;:~·~··~·a_: ;··p:~-i~;{i~fJ~:~;{cen1:rales obreras, queda la 

interroga~te: ihá.Sta· ~9-~~d~:.p_~.C:iI:.-á:~t~~~~.~:.B .. u. llevar a cabo sus planes 
- .... -.... -,. •,"•, .', '.' ' 

sin levaritar ··al: inte~i~r-~.-de~:~~sus~:f~orlteras un movimiento social? y 
r-... ,. 

al hacernos: esa ·:-PreguntB:\~~zlO :\ pO~effios·. dejar de mencionar que la 

insurrecci6n negra: : d~:{{.1_0~;-~- ~geles, forma parte del enorme 

descontento existente ai:-:· interior de los E. U., por el aumento de 

indigentes, el desempleo;· la reaparición de enfermedades como la 

tuberculosis, la delincuencia, la marginalidad y la discriminación 

racial. 

Por esta raz6n, durante el período electoral de los E. U., 

llamó la atención el discurso de William Jeferson Clinton, que 

aparentemente tenía una tendencia económica. intervencionista .. y.-no 

liberal. Además que se elaboró la hipótesis a cer.ca· de ·la.·relación -. 

México-Estados Unidos, se decía que si gana~~ 1~;~~h;:~ltod~.~·iJ?a ·::a ~ir 

"tan bien" como hasta ahora, que gracias,,a-.. 1·a..::am:í..S'tadS~~i·~e:iSaiiiia8 . ·' ' . ,. -~ """ ,. ,,. -, . . "·' . , ' ' . 

y Bush, México consiguió obtener. r~.~~~-~~'.~_.:t~;~j~:~!,~:V~s·;-.<"d~{,(d0s 
estrategias norteamericanas: .·.-i,:,~)h~·(;;;~-;~ . ..:.'.·~~~::1'.i.fj?.;rl;i~;·.~>~:;:.-.C::!:;: ·'.G\ · .• 

' ·-', ; ¡ :.~~~('· ~~:~~;.~~~~¿~~:~¡· ;(l~f ~ú~>'."~~·~·::~ '<·:~~,,~i?·~ ·.'. ' 
l.. La renegociación de la deudá._'externa; con' el':Plan Brady; y 

2. Mediante créditos gub~;;naffient~i;~s·~·;·Pa~a. :'~·~(;'~~.o-~taci6n ·Y 

préstanloá directas·_ ~el:. te~g¡¿,f;~~-- ~-~-u··.~:'.;:.\ 
--



Lo anterior quiere decir que, México obtuvo recursos en "1989 

recibió 70 millones de dólares de ayuda de E.U., tres veces y media 

más que en 1988 y cuatro veces más que en 1987. En dos años, México 

se convirtió en el principal deudor del Bximbank y de los programas 

de promoción de exportaciones agrícolas ... < el banco mundial de 

1989 a l992 le ha hecho a México> ... 27 préstamos por más de 8,000 

millones de dólares. Hace unos meses, en un boletín de prensa, el 

Banco anunció que México se había convertido en su principal 

·aeudor. Del Banco Interamericano de Desarrollo, México también se 

ha convertido en el principal deudor: desde diciembre de 1988, se 

aprobaron nueve créditos por 2, 100 millones de dólares 11 n. Todo 

esto, evidentemente México no lo obtuvo por simple simpatía entre 

ambos presidentes, creer esto es simplemente ingenuo; en realidad, 

ambos gobiernos se sostuvieron de esta forma porque mantenían el 

mismo proyecto económico, además la inversión en México obedece a 

la necesidad de E. U. por reactivar la economía de uno de sus 

principales compradores; además, de obtener la firma del TLC sin 

ninguna traba de por medio y así consolidar una de sus estrategias 

básicas para los próximos años. Ciertamente, Salinas jugó un papel 

importante en el proceso electoral a favor de Bush, ya que 

además representaba la legitimación del gobierno mexicano con 

respecto a las mayorías favorecidas por el programa de solidaridad, 

cuyos recursos precisamente son los de los créditos. 

17 Puig, Carlos. La gestión económica de Sal!nas, atada al destino 
electoral de Bush. Proceso No. 835. 2 de noviembre de 1992. Director Julio Sherer 
García. México pag. 7 
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La polít,i,c.a .. e9onómica de Bush, era la expresión más clara del 

neoliberalismo· . .''abolición .de todos los reglamentos que frenen la 

libre acción de las leyes del mercado, la privatización de las 

empresas estatales, la reducción de los programas de seguridad 

social, la liberalización incondicional del comercio exterior y el 

abandono de las premisas keynesianas que presidieron las políticas 

económicas de la posguerra. Uno de sus argumentos preferidos era 

que el gobierno es demasiado grande y gasta demasiado 1111
; esto 

explica que el resultado del proceso electoral no le haya sido 

favorable, el triunfo de Clinton indiscutiblemente representa la 

preocupación de la población norteamericana, y su búsqueda por un 

nuevo proyecto económico que les sea favorable, "temen al avance 

del desempleo, al encarecimiento de la educación universitaria y 

los servicios médicos, el decaimiento de las grandes ciudades y la 

quiebra de los fondos de pensiones. Los aterroriza el rápido 

aumento del número de. pobres. y la multiplicación de personas sin 

alojamiento 1119 • 

. .. "... - . 

Por otra ~.ar,~-~~ . . ~ti~- ~-~Sc~\1-f!I.?., electoral de Clinton tuvo una gran 

:::::i~~~l(~~li~ii~l%:~:.~~~:=-~~:::: 
todo es m~vil: c~~~tar,:;plant.as. e ·+~dus,trias completas pueden pasar 

1~. SemO, :E~:~iq~~ ·>~ E·~~;-.~~·~~d~ de 'Li~~:_e .. :·C~·~~~cio, contra el plan de política 
industrial de. Clinton,.· Proceso No. 835. 2 de noviembre de .1992 • Dir. Julio Sherer 
Garc!a. México pag'; ,a·. 

;, Semc,';~-~~;i·~e'.-ep.:-cit.: pa~: ª· 
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de un país a otro. El único recurso que está verdaderamente anclado 

en la riaci6n y la fuerza supr!=!ma de su riqueza es su pueblo 

creemos en la libertad de empresa y el poder de las fuerzas del 

mercado, pero el crecimiento económico no viene sin una estrategia 

económica bien definida. Nuestra estrategia coloca al pueblo 

primero, invirtiendo cada año 50,00 millones de dólares para poner 

a trabajar a los norteamericanos; para pagar esas inversiones, 

deberán economizarse 300, 000 dólares del presupuesto público, 

reducirse la evasión fiscal de las empresas corporativas y pedir a 

los ricos que paguen su parte de impuestos. Así se puede, al mismo 

tiempo reducir el déficit presupuesta! y aumentar las inversiones 

sin gravar más a los trabajadores 1120
• 

Este fué a grandes rasgos, el contenido de su discurso 

electoral; sin embargo, en otras declaraciones no se percibe un 

cambio radical en la política exterior norteamericana, y esto nos 

hace reflexionar sobre una posible variación de su política 

interna, ya que él señaló, después de ser electo: 11 no se caiga en 

el equívoco: política externa e interna son inseparables en el 

mundo de hoy. si no somos fuertes en lo interno, no podemos dirigir 

al mundo por el que hemos hecho tanto. Y si nos retiramos del 

escenario internacional, eso nos lastimará en lo económico, 

internamente1121
• 

20 Semo, Enrique. Op Cit. p4g.a 

21 Cabrera, Enriqueta. E.U. Clinton: el signo de la hegemonía. El D!a 
Latinoamericano. No. 96. 16 de noviembre de 1992. pag. e. 
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Con lo ant_eri~~'· se .obse~a· que Clinton legitima y apoya en 

gran medida la política ~~·· ;~.~~~, ~simismo expresa acerca de su 

concepción económica, "enfrentamos el mismo desafío hoy que 

enfrentábamos en 1946 construir un mundo seguro, libertad, 

democracia, mercados libres y crecimiento en tiempos de grandes 

cambios 1122
• 

En general su proy~cto político, le asigna una vital 

importancia a la economía de los Estados Unidos, está representa el 
_::: '.·~~\. '. -

centro de S\\·~strat~~~:~·á, ~demás de mantener la fuerza militar como 

componente :~nsepar~.~~7 ·de la política económica, él manifiesta que 

el comunismó nO eElt.á del todo muerto, su amenaza continúa latente, 
·>~~:..:.'¡· ,.. .,".'(;.:. 

prev.~. · una>nU8va··-·01eada de luchas, seguramente a causa de los 
.· ·~, 02::< .:t~ . ·. ,,-_; '.: ·.~ . - . 

problemas· económicos y por tanto dice "hay que mantener la.guardia 
' '· '~.~J.1';:.;; :: :. 

Con respecto al TLC, él consideraba que " el libre comercio no 

es un sustituto viable de una política coherente de renovación 

indu.strial_".23 , hsin embargo, apoyó el proyecto y su preocupación es 

com~ lo ex~resaron sus asesores en la reunión con el representante 

del go~ierno mexicano, celebrada en Washington el 24 de noviembre 

de 1992 "el problema es que el tratado tiene mecanismos de castigo 

Cabrera, Enriqueta. Op. Cit. pág.8 

Semo, Enrique·. Op. Cit. pag. 8. 

49 



y apliCación en témás· com~ derechos de .propiedad intelectual, pero 

no 'en ecolÓgía· o derechos iabor"á1ea 1124 • 

Es decir, las diferencias políticas de fondo con Bush, no 

existen en este renglón, son únicamente de 0 matiz 11 ; hacia América 

Latina, Clinton no había expresado tan claramente su política, lo 

que no impedía la deducción de que Estados Unidos, para reactivar 

su economía necesita mercados, de tal forma que necesitaba paliar 

la crisis de Latinoamérica, para poder aumentar la capacidad de 

compra de esos países; por otra parte, él considera que el peligro 

del comunismo sigue latente, no es más que el preludio de su 

política de intervención en posibles movimientos revolucionarios 

donde quiera que sean, lo anterior lo justifica su definición de 

seguridad que "debe incluir amenazas comunes a cualquier pueblo. 

Amenazas al medio ambiente y otros ternas globales, incluso nuestra 

sobrevivencia depende de que Estados Unidos asuma el liderazgo"ª· 

Lo anterior nos dice más de lo mismo, E. U. se tiene que 

imponer tanto por su poder económico corno por la fuerza. 

Finalmente, la esperanza de las mayorías se reflejó en la no 

reelección de Bush, ya que buscaron una "nueva opción" en Clinton, 

este fenómeno lo hemos visto en todas las elecciones de 

latinoamérica de los últimos tiempos, donde también han caído los 

24 Puig, Carlos. C6rdova expuso ante el equipo de Clinton las urgencias de 
Salinas. Proceso No. 839. 30 de noviembre de 1992. Dir. Julio Sherer Garc!a. 
México. pag. 7. 

25 Cabrera, Enriqueta. Op. Cit. pag.8 
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gobiernos .:e~ect'Os Por, '1aá ,~·p~·~~-iá;S.:·.·rnay'orías; E. u. aparentemente, 

tenía el· pod.er-·de·, ~~-tr~-~-~~~~-; ~-sin embargo, no dependía exactamente 

de 111as b~-~~~·~·:/~.~~~~~~~~~~'.:~~é :c'linton", sino de los grandes 

intereses ·;~c0ri6~i~g~!~?-'."éri'Y3-.U~~O~-· Así Clinton al mantener una 

tend~n°c:iia ;·~olít'Í.'Ck'.i.siñiii~r ~·º iá- de' su predecesor, supone un período 

difícil para, la '"estabilidad de la economía y "la paz 

norteamericana"· sin el retroceso de la política neoliberal o la 

adopción de algunas líneas de política intervencionista dirigida 

hacia las masas desprotegidas. 

Por otra parte, Latinoamérica de conjunto se ve reflejada con 

la situación que prevalece actualmente en Perú, Venezuela y Brasil; 

donde la resistencia de la población hacia los planes neoliberales 

de ajuste del FMI, ha provocado una desestabilidad política 

considerable. En Venezuela, donde las cifras oficiales dicen que 

"el 43% de la población se encuentra en situación de pobreza, pero 

un 40\ o más le sigue muy de cerca bordeando peligrosamente la 

frontera, con franca tendencia a perder el equilibrio y engrosar al 

gran abismo de la miseria 1126
; es natural que se presentaran 

movimientos sociales insurreccionales que a pesar de la represión 

lograran obligar al gobierno de Carlos Andrés Pérez a tomar las 

medidas de congelamiento de precios, aumento salarial y estabilidad 

en el precio de la gasolina, retrocediendo a la aplicación de la 

política neoliberal; sin embargo, sin estas concesiones era 

26 Mendez Cegarra, Absalón. La política social en el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (1989-1990), Acción Crítica. Agosto de 1991. Cetats - Alaets. Dir. 
Patricia Quintero E •• Lima, Pera. pag. 13. 
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imposible frenar los descontentos sociales y aún con estas medidas 

sigue enfrentando dificultades políticas. Bn Perú, ante la 

resistencia popular, Fuj imori se vió en la necesidad de dar un 

autogolpe, única medida que permitió controlar la situación. En 

Brasil, la movilización masiva contra los planes de ajuste 

consiguió la caída de Collar de Melo. Ahora también podemos incluir 

a México con el movimiento armado del EZLN en Chiapas. 

Estos, son ejemplos de las dificultades que enfrenta el 

imperialismo actualmente en Latinoamérica ante la aplicación de sus 

planes económicos, y nos deja interrogantes como ¿hasta donde podrá 

avanzar el imperialismo en la aplicación de la política neoliberal 

sin desatar un proceso revolucionario fuera de su control en 

América Latina?, y ¿hasta donde las políticas sociales pueden 

actuar como contenedoras del descontento y la movilización social?. 

Por lo mientras en México está demostrado que el Pronasol fué 

insuficiente ante las enormes desigualdades sociales y la extrema 

pobreza; y lo cierto es que el descontento rebasó los límites 

gubernamentales. 
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CAPJ:TOLO 2 • LAS POLJ:TJ:CAS SOCJ:ALES Y EL TRABAJO SOCJ:AL. 

2 .1. RELACJ:ON ENTRE POL:ITJ:CAS SOCJ:ALES Y TRABAJO SOCIAL. 

Hablar de los orígenes de la política social y el trabajo 

social implica hablar entre otros aspectos de la historia de la 

asistencia social; evidentemente, el presente trabajo no pretende 

hacer una historia de esta, pero para poder abordar el tema que nos 

ocupa es necesario remitirnos a algunos de sus aspectos históricos. 

En la Alta Edad Media, con el surgimiento del capitalismo 

comercial, el despojo de los campesinos de sus tierras y la 

inmigración del campo a la ciudad, aumentó el número de pordioseros 

que buscaban ayuda principalmente en los conventos y monasterios, 

puesto que en esta época, privaban las concepciones religiosas en 

la explicaci6n del mundo y se justificaba a la pobreza y la 

:i:-iqueza, porque eran consideradas de origen divino: así cada 

persona debia ocupar el lugar que le correspondiese hasta el dia de 

la 11 resurrección11 , en que le serían recompensados sus sacrificios, 

tratar de hacer fortuna era caer en el pecado de la avaricia la 

pobreza era de origen divino y de orden providencial; por lo tanto; 

correspondía a los ricos aliviarla por medio de la caridad. No 

obstante, la población de menesterosos crecía y aumentaba el 

descontento por su situación amenazando el orden social impuesto 
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con posibles rebeliones; de tal forma, 11 las clases sociales 

dominantes previendo tan inminente lucha, creaban medidas 

asistencialistas que procuraban ( ... ) hacer funcional a esta masa, 

eliminando así toda posibilidad de rebeli6n. De esta forma, fueron 

creados numerosos asilos, orfanatorios, centros de atención para 

lisiados, deficientes mentales, ancianos, etc. 1127 • 

Estas medidas, se podrían considerar como antecedentes de la 

política social y el trabajo social, con la influencia de la 

filosofía cristiana del 11 amor al prójimo y al desvalido por amor a 

Dios". 

En esta época se gestaron cuatro fenómenos que provocaron un 

cambio radical en la vida social, política y económica de la 

sociedad y que debilitaron el sistema feudal; 1. la industria 

manufacturera del ramo textil en Inglaterra, inició la compra de 

fuerza de trabajo a muy bajo costo, 2. la iglesia, que tenía un 

enorme poder político y económico, empezó a entablar una disputa 

por el dominio total sobre las monarquías, 3. se constituyeron los 

principios de los Estados - Nación, autónomos de los principios 

eclesiásticos, es decir, laicos; y finalmente, 4. el movimiento de 

reforma al interior de la iglesia católica que surgió como una 

rebelión contra los abusos de la iglesia provocó el derrumbamiento 

de los principios y estructuras. feudales que fueron la base c!e la 

27 Lima, Boris. Contribución a la metodología del Trabajo social. 
Universidad Central de Venezuela. Carácas 1977. pag. 59. 
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edad média, ya ql.te en el mundo medieval existían dos poderes 

universales, la.monarquía y el papado. 

Est~s 'elemeiifos, ·al profundizarse la decadencia dei. sistema 

feudal; afia~zaré:m: el ; .modo de. producción,, d_api¿al:Í.stai asi se 

agudizaron ·las lucll.as'por' 'el 'il~er ~ent~~,~i;i;1iii y 'feudales, 

mientraslos'capiÍ:aÍistas ilé~pÜ~á~~·e,:( :.icimirliCi'i:'eudal· y asumian 

el lugar de la clase dairii;,'.arll:e;'Jiliie'ri;~;;\~t~/~~ población era el 

economía de una _ aut~~-~f·i~i~Jdi~-:~:-~¡· iritercambio comercial y una 

profunda división de1'· trái:>ajo, la pérdida de las tierras era cada 

vez maYor, auffientaba ef~~añtbi~,- é'f d'esempleo y la miseria. 

A mediados del siglo XVIII; bajo las condiciones miserables de 

la población surgieron los precursores de la asistencia social, 

Juan Luis Vives {España y Bélgica), san Vicente de Paul {Francia), 

Benjamín Thompson {Alemania) y Thomas Chalmers (Escocia); quienes 

de alguna manera trataron de organizar la asistencia social de su 

época afuera del poder estatal. 

En el último cuarto del siglo XVIII la Revolución Industrial, 

desplazó al trabajo artesanal y se benefició del desarrollo 

tecnológico ccín·lairívenciótl.de la máquina de vapor, que favoreció 

el ahorro de mana' de ~})i~:'y/;·.~o~ lo t.anto, creció el desempleo y la 

explotación inhúman~•
0

cl~ h~ml.nies, mujeres y niños, 
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En el entorno internacional, la declaración de independencia 

de los E.U. y la Revolución Francesa, influenciaron de liberalismo 

e individualismo a todC? el mundo "libertad individual, libertad de 

conv~nios, derechos del homb~e y del ciudadano, se traducirán en el 

terreno económico, ·en libert~d de comercio y libertad de trabajo 112•, 

por esta misma razón, se.dio or;gen a las elaboraciones teóricas en 

materia de p_olíti_ca .• _e;con6mica. con Adam Smith y la teoria 

liberalista "conocida .~orno:,. sis_tema clásico, que años má.s tarde 

continuaríá David Ricardo .. 

También durante el siglo XIX, a causa de la politica liberal, 

la acci~n_pública en beneficio de los sectores sociales desvalidos 

se reduce considerablemente, incluso, respecto a la época anterior, 

esto_ y _el desarrollo de la teoria marxista que influyó a la clase 

obrera en la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo, 

trajo consigo el proceso de formación de sociedades mutualistas, 

sindicatos y partidos obreros tras la fundación de la Comuna de 

París en 1871, posteriormente, la demanda creciente de éstos, "fué 

lograr que el capital, a través del Estado, contribuyese a sostener 

económicamente esos organismos de seguridad social n:u. 

~o~ :·-~U p~rte, los industriales de la época a causa de las 

crisis. Cíclicas .del capit.:ilismo, en Alemania, fundaron la Uni~n 

~·- '. 

u r.ajuigie; Joseph. Las doctrinas económicas. Col. ¿qué:sé? No. 66. Oikos 
Tau. Barcelona 1972. pag .1a . 

29 FerÍlandeZ, Arturo. Op. cit. pag. 47. 
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Central de Industriales con el fin de reinstaurar el 

proteccionismo, además que Alemania comenz6 a temer brotes de 

asociaciones socialistas como la Unión Socialista de los 

trabajadores fundada en 1876, con una enorme influencia de Marx en 

el movimiento obrero. Ante esto, Bismark, primer ministro de 

Alemania, primeramente reprimió a los socialistas por medio de las 

leyes de exclusión, sin abandonar su política liberal; no obstante, 

al aumentar el descontento social, comenzó a tomar medidas 

proteccionistas, primero en el terreno de las tarifas arancelarias 

y posteriormente en cuanto a legislaciones sociales. 

En 1869, surgió la Charity Organization Society {COS) en 

Londres y posteriormente la Peor Law en E.U., la primera trataba de 

sistematizar la asistencia y adecuarla a las necesidades 

individuales, en ella " se desarrollan los prim~ros cursos de 

capacitación en el arte asistencial, que duraban hasta seis meses 

consecutivos 11 J
0

, la segunda, consti.tuía un sistema de seguridad 

social incipiente~ 

Ahora bien, los ·:·movimientos sociales internacionales y 

nacionales en Europa, ·propiciaron el desplazamiento total de la 

iglesia por·el Estado.en· las medidas asistenciales; ya que entonces 

estaba en peligro .'ei·0 orden y la paz social, que ahora dependían del 

Estado autónomo .. , Asi,':~n ·1881 Francia, dictó una ley que establecía 

30 TOrres D!az>'Jo'"rge--1-f.'.; Historia del Trabajo Social. Colee. de' desarrollo 
social. Humanitas. suenos- Aires. 1987. pag.62. 
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la enseñanza gra_tuita para: l~s niños de seis:~ tr~~e. áñ~s, a '.la vez 

que suprimió':'~¡ ·aerecho . aE! asociación con . el' fin de '.eliminar las 
.. ···-,_.,: .. ".'.·. ·-··/-

aso"ciacicines';';_;-_.·so·cialistas ·.' al i9ual· ·que ;~-~~;lo's-;·· demás- ·paises 

industriaiizad~s ·: .: Alemania por' su· parte·, ·.'~J?~ob6 · una . ley sobre 
-'. . ... ',,·· ... 

segUro·s .-:de/eiifermedad para obreros -Y emple-ado_s":'-Í.ndustriales, creó 
- ·.. -·._:·: 

las· cajas de Seguro de enfermedad fina!lci.8.das~J?~pái:-tidariamente por 

patr6n~s· y trabajadores, instauró el : .. tratami~nto ffiédico a precios 

re.ducidos; al año siguiente, se consolid6''-léi.: ley sobre seguros de 

accidentes laborales que preveía una'indenmización de los obreros 

accidentados y posteriormente apré>bó·:una-~ley~ sobre seguro de vejez 

y de invalidez a favor de 'los .. ªª~-~~riadas cuyos ingresos eran 

inferiores a 2, 000 marcos-' anuale·s .- ~- ,;~. 

·:.~6: . ':;:f;-: -~!i.";~·, 
- ---< .. ----.·~'--:-· :: =--, ... ' - -

Estas-- políticas -So~-~a'i~~?-~-~~~ .. <~-~sllltado de la efervescencia 

revoluCionar-ia.; qU_e·_yVi ~-~~->~.?~-~~;~-B~~~p~~~-~ ·~Francia experimentaba las 

manifestaciones ·~n f.B.;',;.~-'~'··:"ci'~~~-~~-'.-;j·6~Ii~d~ .laboral de 8 horas, 

asociacion'es''.obreras· cre~íari{°§.::_s~>f6rtalecían los sindicatos 

las 

con 

la influencia de· -la I Interna_cional; .Alemania, con sus políticas 

sociales enfrentaba un si#:llámero de huelgas y manifestaciones; en 

Inglaterra,· se presentaban· hU:elgas generales por gremios. 

Es importante · señalar que, con las crisis cíclicas del 

capitalismo, la creación de nuevas tecnologías y la política 

liberal·, aumentaba el número de desempleados y necesitados, de esta 

forma la asistencia social se iba acercando más a las 

responsabilidades estatales, lo que originó la institucionalización 
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de la'· asiSt~néi.a· ·.:~'en. ; la creaCi.6i1 de la . Pl:-i'mera escuela de 

asistenciá ·s~cia.1~~··en;·~1s99: en· Hciianda·~·· 

. .. ;:'~.' .\·,:· '•. .l.':•. '.· .. •>: :. ·,: 

de la p,;b1aciariXmientras'qiie ai>a,:re~ieron'lii.seguridad social como 

c·Onqui s·ta'.· ·ct~\~~~~··i·~;í:tj ·;do~·~~~:~:-~~:.::¡~·~ ·;~-r¿~~~in~~ -. de seguridad socia 1 

s~·· ori~iÜ~~·6~.i~~,:;···{iA~~~~:·~~i · ~¡'~1~-'~:·Xi~·:. Y ·const.ituyen el fundamento 

insti.'~~C;~:~.~~:¡:r:--~9·:.1a·s.' Pofít·iCá's·· s°Oc'iales 1131 • Como se puede observar, 

11 .\. ··>~i .:c!ieS~r.r0110 :de las políticas sociales, como parte de las 

funciOries del-· Estado, se da de acuerdo con las exigencias de la 

acumulaci6n·capitalista; pero ese desarrollo no se reduce a éstas, 

sino engloba también el desarrollo de los antagonismos de clase 1132 

es decir, el que a principios de siglo en Francia se instaurara la 

jornada laboral de 8 horas, fué consecuencia del cúmulo de luchas 

obreras, que se dieron junto con la nueva crisis de la economía 

capitalista a principios de siglo y que produjo el cierre masivo de 

fábricas, aumentando el desempleo, la inseguridad laboral y el 

descontento de la clase trabajadora. En este período, se dieron las 

más grandes huelgas: en Suecia, 300,000 obreros cuando tenía una 

población total de 4 millones de personas¡ en Alemania, 10, 000 

obreros, de los que 2,400 quedaron sin empleo; en Inglaterra, 

150,000 que consiguieron su objetivo de aumento salarial, creando 

una tendencia sindicalista que culminó en las leyes de seguridad 

31 Fernandez, Arturo. Op. Cit. pag 58. 

3 :1: ·Jens, Alber. Algunas causas y consecuencias de la expansiOn del gasto 
de seguridad social en Europa Occidental 1947-1977. Investigación económica. No. 
185. UNAM. Julio-septiembre de 1988. pag. 
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social, que comprendían enfermedad, invalidez y financiamiento 

tripartita de estos beneficios (patronos, trabajadores y Es.t~d~), 

además del derecho de huelga y el establecimiento de un salario 

mínimo. 

Lo anterior, nos ayuda a explicarnos como la política social 

tiene su origen en las contradicciones de la lucha de clases de la 

sociedad capitalist~; por un lado, representa una forma de mantener 

el poder; como ~n pa.liativo a los problemas sociales de la época y 

como inst~~.en~? ~~f ·r_eproducción del orden político, económico, 

social ;i:r .• ~~~-~~ra.1, -;mPerante; y por otro lacto es una conquista ele 

las clases '.'t~~ba'.j ~dói".as, . arrebatada a través de la participación y 
:· ::~~' ;., ;';: ,; ·,.e: '~;:' :· t~;i'". 

moviliza-~·f6Ii";~ ~ó~ti°nU~. 
'. ; ,_,;.:e:;;,, ~- ,c_',!_5,/;· : :,: •• . i ,_:~~:~~-

>. t~ '· ,'.}t'¡:¡::!~::·;;:~ :fz-.,;;:~ 
, .~~~~º .;~s;~:. '.~~~ª:~~-:c.:.~'?,~.~r~c:1icci6n se constituyeron las bases del 

trabajó· soc.i'a1,. po·r ·10.que a la vez que las políticas sociales, por 
. . .. . ' ~ - , ¡ .• ~ ' .. ( ;; > • • • 

mucho ti.~mpo, éi\'-.~~b-ajo, social. ha apoyado la reproducción de la 

fuerza de "._tra~!'jo •... ··. ~-~. legitimación del poder político, la 

manutención de los intereses de capital y resguardo de la paz 
. . • ·~. ·.1 • ' 

social. 

Ahora bien, . cuandC?. se habla de la relación de las polític.as 

sociales con el trabajo social, es imposible pasar por alto que, a~ 

desarrollarse los sistemas de asistencia y seguridad social¡ 

necesariamente tuvo que conformarse un nuevo profesional, que 

básicamente administrara y proporcionara los servicios sociales, 
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así el origen del trabajo social como profesión se inicia en los 

primeros años del presente siglo con la institucionalización de la 

enseñanza del servicio social, para intervenir racional y 

técnicamente en los programas dirigidos a los sectores sociales 

carentes de los recursos económicos suficientes para subsistir y 

guiar soluciones individuales, grupales o comunitarias, producto de 

conflictos de diferente orden, gravedad e incidencia social. 

Esto refleja que el trabajo social media entre los conflictos 

de clase, su espacio profesional está constituido básicamente por 

las políticas sociales que adopta el Estado y en menor grado de las 

implementadas por organismos de orígen privado; por lo tanto, el 

desarrollo de trabajo social está ligado al de las políticas 

sociales, tanto más se amplía la asistencia y la seguridad social 

y su cobertura, cuando más amplio se presenta el espacio 

profesional y viceversa. 

Las políticas sociales que son parte de las políticas 

estatales (a las que durante el presente trabajo nos enfocaremos) 

se deben ubicar de acuerdo al momento histórico nacional e 

internacional en que se desenvuelve el régimen que las genera, de 

tal forma, en el desarrollo evolutivo de las sociedad y el Bstado 

capitalista, podemos distinguir cinco etapas de desarrollo de las 

políticas sociales, así como su estrecha relación con el origen y 

las repercusiones en el desarrollo del trabajo social; ambos 

procesos íntimamente ligados y dependientes de la gestación y' 
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desarrollo de la política económica del sistema capitalista, 

entonces tenemos: 

A) Trancisión del modo de producción feudal al capitalismo a 

mediados del siglo· XVIII. De la Edad Media a la Revolución 

Industrial. Antecedentes de la política. social y del trabajo 

social, como medidas asistenciales incipientes a cargo de grupos 

religiosos, la ecano~ía predominante de tipo feudal es reemplazada 

lentamente con la revolución industrial, no obstante, la asistencia 

continúa prestándose a través de los grupos religiosos. 

B) Modo de producción capitalista siglo XIX. Formación de las 

primeras teorías económicas, tendencia económica predominante 

liberalista, aparición de las primeras leyes en cuanto a políticas 

sociales por parte del Estado, como un naciente Estado capitalista 

autónomo del poder eclesiástico, incipientes sistemas de seguridad 

social de carácter privado, desarrollo de las primeras formas de 

ayuda. 

C) Modo de·producción capitalista. Primer cuarto del siglo XX. 

Aparición del primer. Estado Obrero. Política Económica liberal, 

reducción de las políticas sociales y utilización de medidas 

asistenciales individuales. Institucionalización del trabajo social 

y formación de los primeros profesionales en esta disciplina; 

conformación de la metodologia tradicional y metodología auxiliar. 
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D) Modo de proc:J~cciÓn capit~list~. Des~rrollo y expansión de~ 

imperiB.lis~O~ <.A~m~~to:-·~<·~~~i~~ió.~:'.ª#:.1~:ª E~,t~dos obréroS en Europa 

:nf::::~::~.~,:tjf 1~f Í~~:r~E~6:~~f ~Jci~~~f :ó1,····e:º;::~::. La:~~;ti::: 
eéonómi~a~{~h@~~;;:~~~~~s~rrr k~y¡;e;;ianas, concepto de Estado 
Benef~c~.~r?.:·r '?'~.~7:~.-~~·~.~-~·~~·~:~.~~~~ -, ~Ín¡)1itud y desarrollo de las 

:::::~cz .:l0af f t1¿ifJJ~~~f iaf::s c:::::s d:u::::::::~:a::~. E:::::: 
desarro.11c,':·d·e~;l_~~~~~j~{;;~'ocfi~1·,: :inátitucionalización de los niveles 

de· int'erv·erici¿,-fi···d-,:·:::§~~;~'~'.-~~";C:o~U'nidad, proliferación de centros de 
~ -. -. ~-: . _-.-'. ; .... 

enseñanza· .. y' ._---~~p~:.~~~,~ /aél' espacio profesional, movimiento de 

reconceptU"á.1iiá·~~~tj-;·.~~~aPar'i~i6ri. de la metodología de transición, 

metodología ~i~~é'c~p~i,i :m~todología científica. 
/:~.~:· :;,,_. ;, 

,;,:_:::,... ' 

E) '·Modo 'de: ¡;>'i!2ducción capitiÚi.sta. Revoluciones políticas en 
los Estado:·.'Obi;:e.ro~.y'..'un de la Guerra Fría. Transición del Estado 
Benefactor ' ·a· Estado ·de política económica 

intervencioriista a liberal y proceso de globalizaci6n económica. 

Drástica reducción de las políticas sociales dirigidas al sistema 

de organización de seguridad social con respecto al período 
anterior, selectividad en los grupos poblacionales receptares y 

fortalecimiento de las políticas asistenciales y de promoción 

social con privatización de la asistencia. Reducción del espacio 

profesional en el sector público y amplitud en el sector privado. 
Transic.; A11 .. ñi:;! financiamiento a autofinanciamiento de los servicios 

sOCiales. Or'ientaci6n de la ~rofesi6n hacia la promoción social. 
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Como se puede observar,. l.a pol~tic~ · !3º9~al . .Y ~~. ~.ra.baj ~ s~cial 

han experimentado una evolució;n casi·, P.~~~l~~,~.; ª .. -~~~ larg<?. d.~ l~s. 

diferentes momentos de la his~o~la .. :~e~· .capit'\~is'ino 'y:;esto nos ,neva 
a concluir que "la práctica··:'~e~·ó!:.~r~b·~J,kd.~r.~ S~ci~i ,·1:··~s~á.' en'.funci~n. 

- ,. ... "- ·'·' - ,- ·- ~ . . . ' . - .- - . ~·- , ,,_ .... ·e • . . . -· .•. 

::ce::;ade:a:::r::~i::.~~~Tt1~~:!¡j1~{~t;J~J;~:,i:t~f ~l~gi9os '.. las 

'' :\": -~~,~--!-: • :,;·_.~~'.:•.d"7· '.'fi.L;~¿ __ ·_-;~.;:.~r~-'·.",¡;'f':'.~!~·.··,· ; . ', .¡· 

y e~' el. procc.,so: d<:' act;u~~i<S_n'.Í?~[)f<:!s~.~11'11 ura' privilegiada 
dimensión política d~l ,:t.rabajadp" socii~l ,;ºll\º articulador de las 

. . 

c'.~.C!-ª.'7.s)ic:>PU1.~re.~_}· l~s. progra~~- -~.nS,~.i~~c~onc_¡.l~.~ ~.~ e;l _campo de los 

servicios.s~~iales, hace de este pr~f~sional.un_agente político por 

excelencia: recrea intereses antag6~ic.os que se producen en el 

ámbito ~nstitucional y en el ámbi~o popular 113-1. 

Este. aspecto ha sido motivo de. detenidas ~.efle~i~ne~ al 

interior de la profesión y durante el .mavi~i~nto,"i' de. 

r~conceptualizaci6n alcanzaron su· nivel más c9~t:ra~~f~9ri'c;>:· 

polari.zándo las concepciones en dos ,tende~c*-~~s} aL ~i(~i.:; .. ~:~~-~-j·~~~·i:·~ · 
social es mediador entre el Estado y la. poblaci6;,; . ;,;':";,1.::t;¡;~¡,j a'dor · 

. . . . , .. ". '· ~ ~. ~ .. ;;.-e~: ·, '; .. ··· . ·:-· . . ·.-. 

social es un agente de cambio.· siempi-~,T.:.·~·~·::~.S-~-~,~~-i.~~j'.~~PJ::~~~,~~~~cli:··. 

comprometido con un proyec:to .. P~~~~~9?. ·,~;~y~:i~~~~~·~~ir~·i:,.~·~~~~\~{Co; 
este es precisamente el argumento .... ~~ ~' .. 'iná·S'f.ffU0r:~a'.··.toni6. por las 

condiciones económicas, ~.o.~\·~~··~~~G/:f~:~~~;~~{:~~~):.~·~·.- -~,~~al.~s de la 

u TobOn, Ma. Cecilia, et· al :':L¡::~~~~·t'.t'da··.a~·i·. trab~jado~· social. Gu!a de 
análisis. Humanitas ~ Celats. Lima, Penl.,~pag.27~" 

•('.;;:.:·-'-'.:.<.• ,. "'"' 
H Tobon, Ma. Cecilia, et a:1~::-0p.~:,~it:: pag •. 28. 
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D) Modo de producción capitalista. Desarrollo y expansión del 

imperialismo. A~mento y,evoluci6n de los Estados Obreros en Europa 

y aparición. del p~imer. Estado Obrero en América Latina con 

influencia-: r:evoluc"ionaria! a todo el continente. Políticas 

económicas ~nterve·n~~.6~istas .Y keynesianas, concepto de Estado 

Benefactor y en ~,'7".>~Se~ue~~ia;. amplitud y desarrollo de las 

políticas sOciales' "erl;,·:.tadOs. los campos de incidencia del Estado, 

etapa de planific·:,.¡:;·icSn¡ pa;a :los paises subdesarrollados. Amplio 

desarrollci·del tl::-~~J~:.:\í:O~-ial, _institucionalización de los niveles 
'"':·:.;:·.;.'--- - _. 

de intervención· de grúpo ,y-,_comunidad, proliferación de centros de 

enseñanza y: - amp_iJtuCi'.·:_"d~l. espacio profesional, movimiento de 

reconceptualizaci6n;- _ .. ."ap~ricídn. de la metodología de transición, 

metodología dialéc,tic;;,~: ~E!t~dologia científica. 

E) Modo·de.pri~~cción capitalista. Revoluciones politicas en 

los Estado .Obreros :~:)~iri-;de la Guerra Fría. Transición del Estado 

Benefactor 
' .' : : . ~ . ' . . .:. . . ' . ; . , . , 

a· · Esti.aC>': r< _,· N8oiiberal, de politica económica 

Drástica·: redllcédóri' .. :.de·;,taa:·:polí.t'icas sociales dirigidas al sistema 

de : organización ·.d~(«s·¡,:~~:Í.dad. social con respecto al período 

anterior·,\·.seleri~:iy¡~~-~~\;~~·~\{~s. ::-9ruPos poblacionales receptores y 

fortaleci~Í.e~tO¿~-d~:;~;~~·~'.:f'.;POi;i~iCas:, asistenciales y de promoción 
. ,·· . .'·."<',:·;'(,'.:/·,'.·::<~:>(:.~·~.·:· .. \.e,>_:<;·'·, 

social ·c~Il:+P~.i·~.~:~"'~~~.~~~-~(~.~,;;::~-~-·~ ~-sistencia. Reducción del espacio 

profe~ional e!l el s~éto~;p(iblico y "mplitud en el sector privado. 

Trans_~c~-~~ :~?~.:í'.'~:~'~;~~i;~cl .. ~·~e.·~.·.·p1:."~a;r.·.;P,~.·~r;_0:.;fue.:~s-~i'.~óin~anciamiento de los servicios 
sOCial.e·~·~::_of.:i·~n~a:Ció~ _ _ _ hacia la promoción social. 

'¡ ~ , 
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Como se puede observar, la p~lítica social_y el trabajo social 

han experimentado una .evolución~ casi :pai:'ai8la'"a·•,lo largo de los 

diferentes momentos de ·la. histol:i·a ·de1· capitalismo Y. esto nos lleva 

a concluir que 11 1a práctica:~:aei~l~~~~·j~d~~:.'Soci~l,-_ ~stá en función 
C• '' "••' ,. • • ,~, ' e • • • '-" • 

de los factores e~?~:?~i~~s::~f~:,~'-~~.~ti.~~~':?_'. ... ·.e~/-'. .:ideol~9'icos, las 

necesidades del::~.~~ict·a:-~~1;~~:i:~it~~±~t~,t;~:~:p~~ar'''~. 
. y en ,·e1 :" p"r~~~~~?~~\"·._·~6~J~~-ú5~;::pr~fe~ion~i ·. 11 la privilegiada 

dimensió~~ p·b~·í~.iv~a: .. z~·~l) .~~~b~j ~dar'."'. ~acial·' 'como.·' articulador-- de-·las 

clases pop_ui~~~~:3~Zi~-~<p~09r:am~s 'iristitucionales en el campo de-los 

servicio"s :~Oc:i~l;k:~~>~-~b~ ·de -este .'profesional un agente político por 

excelencia:',:.· récreá·! .. '.intereses antagónicos que se producen en el 

ámbito .institucional y en el ámbito popular 11 H. 

Este aspecto ha sido motivo de detenidas reflexiones al 

interior de la profesión y durante el movimiento de 

reconceptualización alcanzaron su nivel más contradictorio 

polarizándo las concepciones en dos tendencias: a) si el trabajador 

social es mediador entre el Estado y la población; o el trabajador 

social es un agente de cambio siempre que sea un profesional 

comprometido con un proyecto político revolucionario específico; 

este es precisamente el argumento que más fuerza tomó por las 

condiciones económicas, sociales y políticas de finales de la 

u Tob6n, Ma. Cecilia, et al. La práctica del trabajador social. Guia de 
análisis. Humanitas - Celats. Lima, Períi. pag.27. 

J
4 Tobon, Ma. Cecilia, et al. Op. Cit. pag. 28. 
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década de los 60' s y principios de los 70' s. Sin embargo, las 

reflexiones básicamente se han dado en dos vertientes~ 

l. El trabajador social es un mediador entre la institución y 

la población; que a través de discusiones y reflexiones ha llevado 

a posiciones más progresivas de la profesión. 

2. El trabajador social puede convertirse en agente de cambio; 

esta es úna concepción que fué superada durante el movimiento 

reconceptualizador. 

Estas dos tendencias, han llevado en los últimos tiempos al 

desarrollo de una concepción que pretende trascender a esos dos 

niveles partiendo de que efectivamente el trabajador social es un 

mediador entre la institución y la población, lo que no excluye que 

pueda ser un profesional comprometido y con conciencia social en 

tanto se vincule al proceso de movilización popular partiendo de 

las necesidades de la población para elaborar sus objetivos de 

intervención en cada situación específica de acuerdo a las 

condiciones que rodean el caso concreto de las necesidades a 

abordar; y donde se convierta en promotor con la habilidad de 

negociar y gestionar ante las instituciones ubicando como punto 

inicial las políticas sociales del Estado. 
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2.2. METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL Y LA POLITICA SOCIAL. 

Explicar el surgimiento de la metodología del trabajo social 

en relación a la política social, nos remite a principios del siglo 

XX, en E.U., puesto que ahi fué donde se desarrollaron básicamente 

cada uno de los niveles de intervención que comprende la 

metodología tradicional, en función de las necesidades políticas y 

económicas de.la sociedad de esa época. 

Esta primera aproximación metodológica, se ubica en la tercera 

etapa de desarrollo de las políticas sociales y trabajo social, que 

como se señaló con anterioridad abarca el lapso del primer cuarto 

del siglo. 

A finales del siglo XIX, E. U. se comenzó a afirmar como 

potencia económica, desplazando a Inglaterra paulatinamente, ya que 

para finales del. siglo E. u. logró duplicar la producción industrial 

de Inglaterra; con este desarrollo industrial, así como con la 

expansión de las vías de comunicación, la reducción del viaje a 

.Ainérica y el costo del mismo, representaron la oportunidad ideal 

para la población campesina despojada de sus tierras en Europa, la 

esperanza de una nueva vida y por lo tanto esto favoreció la 

inmigración hacia los Estados Unidos adonde " en las últimas cuatro 

décadas del siglo pasado, llegaron ... entre trece y catorce 
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millones de inmigrantes y su flujo aumentó, todavía más a 

principios de nuestro siglo 1135
• 

La inmigración que en un principio fué considerada propicia 

y benéfica para apoyar la industrialización norteamericana con la 

utilización de mano de obra a reducido costo, llegó a convertirse 

en un serio problema, ya que, la mayoría de los inmigrantes eran 

muy pobres e ignorantes, aunque procedían de regiones agricolas, la 

falta de recursos los obligó a estableceise en las ciudades y 

emplearse como obreros no calificados, de tal fonna que empezó a 

escasear la vivienda, proliferaban los vecindarios, se inició la 

construcción de edificios de varios pisos en condiciones de 

salubridad adversas, con muchos departamentos, poca· luz y 

ventilación, instalaciones sanitarias comunes, etc.. Con estos 

elementos surgieron problemas sociales propios de la pobreza; por 

la desnutrición y la falta de higiene aumentó la mortalidad 

infantil y las enfermedades como la tuberculosis. La falta de 

drenaje y servicios públicos representaban serios problemas. 

Crecieron los índices de alcoholismo, delincuencia, prostitución y 

se recrudeció la discriminación racial. 

La sociedad norteamericana, fué notando los cambios en la 

composición étnica de los inmigrantes al principio ingleses y 

alemanes protestantes que se adaptaban con facilidad, pero 

35 Nui'l.ez Garc!a, Silvia. E.U.A. Documentos de su historia socioeconómica 
III. Vol. 6. Instituto Mora. México 1908. 
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posteriormente. ~omeriza:on·a,mostrar reticencias ante los católicos, 

italianos, arme'riios-, ·i~landeses, chinos y mexicanos, a los que les 

era más difícil asimilarse en la sociedad pues mantenían sus 

costumbres y·persistía el patriotismo, abarataban la mano de obra 

y se restaban como rompe huelgas. Por esas razones se conformó un 

movimiento que Culminó con la reglamentación de restricción de 

inmigración y para 11 1882, por medio de la Ley de Exclusión, se 

había prohibido la entrada a chinos, criminales y locos, etc."u. 

Por su parte, la clase media que se formó como consecuencia 

del desarrollo comercial, se comenzó a ubicar en los suburbios de 

las ciudades, donde se 11 observa una reducción en el tamaño de las 

familiaá. Se calcula que el índice de natalidad cayó en un treinta 

por ciento" 37
; y las mujeres de ese estrato social se comenzó a 

emplear en labores de oficina. En ese ámbito, la educación tomó 

especial importancia con una marcada tendencia pragmática influida 

de las teorías de Darwin, el neopositivismo y el materialismo. 

Al mismo tiempo, -·se formaron los políticos, que con el afán de 

obtener e1· .c.6ritrol del poder ante el bipartidismo, se dedicaron a 

dar servicios a la población más necesitada, principalmente 

dirigi-~OS -;-a:.'.:·1os\'.~inmigrantes mismos que por ser numerosos podrían 

garant~.~.B.r un bu.en número de votos; se les ayudó a obtener la 

31 Nunez Garc!a, Silvia. Op. Cit. pág. 99. 

37 Nunez Gárc!a, Silvia. Op. Cit. pag.99. 
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nacionalidad, se les proporcionó trabajo, ,_alimento, v~vienda, 

servicios médicos y apoyo legal. 

A la par de estos procesos la· ·indU.Stria,. creció 
• - -- - •e••. 

considerablemente ; para 1904 11 existían 318 t~t~.:·Í.n~~~~;Í:,a1:~~ con: 

un capital combinado de cerca de 7 billones de dólares, 

representando la fusión de más de 5,300 plantas industriales que 

cubrían casi la totalidad de las líneas de producción industrial 1138
, 

por lo tanto, era de esperarse que contara con proletariado 

numeroso, además de ofrecer un amplio mercado de trabaj~ para los 

inmigrantes que sirvieron para abastecer de mano de obra barata a 

la industria principalmente a la del ramo automotríz, que de 1900 

a 1910, aceleró su crecimiento y requirió más y más trabajadores. 

Así creció· el número de obreros y como consecuencia los 

antagonismos de clase, 'por lo que de igual manera en ese mismo 

período el·. moVimi8nto obrero tuvo su mayor expansión y dinamismo. 

Ford,· q\ii~úi había- fundado en 1903 la "Ford Motor Co. 11
; inició 

la introdUcción de.nuevos métodos de producción en serie y nuevas 

formas de organización emprasarial, que más tarde se extendieron a 

diferentes ramas productivas. La administración de las empresas se 

concentró con mayor énfasis en el volumen y velocidad de la 

producción masiva, despreocupándose en igual proporción de los 

trabajadores, los nuevos aportes tecnológicos a la industria 

38 González Ortiz, Cristina. Zermeno Padilla, Guillermo. E.U.A. S!ntesis 
de su historia II. Vol. 9. Instituto Mora - Alianza Editorial Mexicana. México 
1988. pag. 190. 
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redujeron el empleo de mano de·obra y se mecanizó el trabajo bajo 

estrictas normas de supervisión. 

En este· contexto, surgiere? ·diferentes concepciones políticas, 

por una parte, .. la -tend8Íl.Cia- qUe· ·trataba de enfrentar la economía 

basada en el capital· corporado, la cual, atrajo el mayor apoyo 

popular. Esta, aceptaba· que el sistema de producción masiva de la 

época era el correcto para resolver las necesidades básicas de la 

población: por lo tanto, apoyó las reformas sociales y políticas 

que otros consideraban alarmantes por su contenido. Por otra parte, 

aparecieron posiciones anarquistas que se reclamaban socialistas 

los 11 wobblies 11 que en 1905 formaron en Chicago uno de los 

principales centros industriales del país, la IWW (Trabajadores 

Industriales del Mundo); que inició con 27000 afiliados y que poco 

a poco se introdujo en la conducción de numerosas huelgas, que 

atrajeron la atención:nacional. 

Está organiza'bi6if:representaba una amenaza a los intereses del 
. : ·.:. 

capital y 'conc;Jujo' a'· di::>S procesos interesantes en Norteamérica: 

1 ;· .A'':la 'elaboración de técnicas de la administración que . ,_,,.·-· -

buscaban la· extrac~ión del máximo de eficiencia laboral como la 

doctrina Taylor que proponía: 

al someter al trabajo mediante la observación y. registro 

científico ... 
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b) Mantener ,el:.contr_o1· sobre el centro de trabajo, por medio 

de la estandarización de los métodos de trabajo, la 

implementación de mejore~ condiciones de trabajo y por lo 

tanto la ex.ige:ncia de m.ayor. cooperación laboral . 

Estas medidas fueron puestas en práctica por Ford, en su 

empresa automotriz, donde se impuso salario de 5 dólares al día, 

que correspondía a un muy buen salario con respecto a los demás 

sectores de la producción. Como primera intención, fué con el fin 

de incrementar el nivel de producción, no con la expectativa de 

remunerar más justamente a los trabajadores y esta medida, le 

permitió exigir condiciones más estrictas en la selección de 

personal; para tener ese salario, sus obreros tenían que: ser 

varones y mayores de 2i años, no ser adictos al alcohol, al cigarro 

o a juegos de azar, para lo cual formó un departamento de 

investigación en el que participaban sociólogos, psicólogos y 

trabajadores sociales; estos últimos tenían por actividad observar 

las formas de vida y los gastos del salario de los trabajadores, 

así como los hábitos para el mejoramiento de sus salud; pues Ford 

dudaba de la capacidad de sus obreros para aprovechar útilmente sus 

ing_resos. Posteriormente, elevó de nuevo el nivel salarial esta vez 

a 6 dólar~s diarios y esta medida, contribuyó a la eliminación de 

los conflictos obrero - patronales en su empresa. Es natural que 

este tipo de administración haya crecido en esa época extendiéndose 

~ las diferentes ramas productivas de la industria norteamericana 
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y con esto se amplió la p'a'I-ticiPcición del trabajador social como 

agente del capital. 

Con este t'i¡;6:ciéi:p~á~;2fca :i?rofesional, se organizaron equipos 

de softball en: l·a~.' i0:dust::ii~~; ·aparecieron premios por estímulos y 

compensaciones ~-; Pct~··::.:~:: fü~.Í."":~~.di.6n. En este proceso, apareció 

paulatinament~~·~~.~'.>·~~:.;~~-~~~-~Ono~e como metodología auxiliar en el 

trabajo social"~ :que··~·cófttempl~ tres niveles de intervención: 

investigación, admiÍli~tl:-a'ción y supervisión. 

2. El segundo proceso se refiere al interés del estado por la 

población de inmigrantes y nativos en condiciones de pobreza; para 

la atención de estos grupos de la población el Estado requirió de 

las trabajadoras sociales, quienes "emprendieron una labor más 

efectiva en los barrios pobres ... <que la de los grupos 

religiosos>. . . De su valiosa experiencia derivó la fundación de 

centros de asistencia social en las zonas más necesitadas de las 

ciudades. Se caracterizaron por la aplicación de métodos 

científicos y por estar menos prejuiciadas que las instituciones 

religiosas, en contra de los hábitos y vicios de los pobres: la 

idea de combatir ·el pecado no formaba parte de sus planes de 

mejoramiento. 

En estos centros trabajaban mujeres egresadas de las escuelas 

superiores ... Entre estas mujeres destaca Jane Addams, fundadora de 

Hull House en Chicago. Ahí se prestaban servicios médicos, 
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. . . 
educativos y•recreativos'"'.· Jáne Adclams,impulsÓy logr6 •. reforma•s 

en favor de los,• t::,~;1j~a;~~;;-~s,"' i~s(·~uj~,,e~'y,l~~-· ni¡\o_s. El~a_.· j~nto 
con Lillian o;·.wa1d;: pusieron las bases de. la. fogisl.~~i6n social 

del si~~~ 'i~' :~:\:~~~~~~~~~~~. 
' . ·, ;-;:.'~ -;; -~;~:::·/J.:,:.~\";\ 

. >.·:-~~~ ;_./:~~:r~~!~;::; 
cen~~-~-7,~~-~~o.-~j.l :;~ull -~cuse, surgieron en otras ciudades, _por 

las neq_es~~2a4~S ·. ·ae1- :-~~p~ta1 norteamericano que entonces exigía 

11 am~riccl~i~ar:11 ·-B.. la" población de inmigrantes que 11 en 1910, eran 8 

795.·386 _personas en una población de 92 407 ooo habitantes'"', E.U. 

t~nía _que ~on~:Olidar su proyecto econ6rnico y político propio, la 

consecución_, de la hegemonía y la adquisición de la doctrina Monroe 

"América para los americanos"; este fué el principal motivo por el 

que se in~ensif icaron las med~das encaminadas a la educación en 

todos los ámbitos, incluyendo como grupo prioritario a los 

inmigrantes,- era necesario conseguir altos niveles de 

competi~i':'idad··y productividad atenua~do a la vez los conflictos de 
. r. ' :.,. ~' '· .. '' • . . ' • 

clase gen~~a~~~ ;:~~i:-. .f~~-· .~~nt~:~-~es obreras organ~zadas que exigían 

mejores co~dici~~~:s·,.··a~>11ida ·Y .;t_r~~ajo. 
:. ·;:;.: ... ,~1;.j;.~-' .. '1}: .. r,;..} ~-,-.:,_i) ..• · · _:,\· 

A :tf~~~~, 1~_;;~},fEfá';',~ifa _de los trabajadores sociales e!' el 

Hull ~~uSér .. :.59,_::·deSarro11ar"on.:Primero el nivel de intervención a~ . 
.,-,:::-:,t";r-.=~>· ~-~:-""· -1--!,. ··-

caso, · a.e~P_úé~ cuando se dieron cuenta de que la labor se 

fac~l~.ta~Í~'·.má·~-- s·~.:~-~ab~jaban con más amplit~~;, se iniciaron los 

t~~~a;j·~s '..~1~:-~:~-~~~~~ ~nfantiles con fines recre~tiv~~-, · 9uyo ~~~te_t'i_v~ 
' ·.,·.::···,> ,l• ., ., .. ' ·, 

39
. ·aorlzá1e~· or.trZ, Cristina. Op.cit. pag. 111. 

•o· GonZále:•i" ortíz; Cristina. 0p. Cit. pag .109. 
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último era·, integr~r a l.os .,.O.iños desde una temprana edad a la vida 

naéionai' -nort9aID~;ican'a, :, ~p~~'o ··esta necesidad de hacer funcionales 

a los las nuevas generaciones, 

representab·~ ·.el ;-~b~táC;J10 de los. adultos; por lo tanto, se inici6 

el trab.ajo 'c,,"~· los ·padres de los niños, después con los jóvenes y 

fina1~e~,t~e· \~~-ri~::, l'D's. ancianos·,· . has.ta Eoinar la dimensión ae1 nivel 

c~ffiuhitélri·o·: --~f Hull ~º~~e-, re_C:Ü:i~ó' la· ·:i:nf1uericii~ d~1 O"~:- ··o~~~y·,: ·-Y 

_Su·' ·t·eor.í·a'· pedag69ica, apoyacÍá. ·en·_. :<iue ·~:~ .. _ ·~dUc~~-j_6·zi 11 es el: método 

flindamental del progreso y la réfOima:soC1~1i1 ··y 'ciue el educador es 

e.1 encargado de mantener el ~rcieri '.'SOc_i~l··.·~-decuado y el de 

11 garantizar un adecuado crecimie!nt~··-soclc~ti··~ ;···~odie;: lo expresó en su 
,., .. _;:· . 

credo pedagógico de 1897. Esta ·concepción impregnada de 

neopositivismo y pragmatismo, inf1Ueri~i6 - consecuentemente al 

trabajador social. 

Con el tiempo, centros como el Huil House, se desarrollaron en 

otras ciudades donde también había importantes centros productivos 

y más tarde se extendieron a la población nativa norteamericana de 

escasos recursos con el fin de hacerlos funcionales adaptándolos a 

la economía· monopolista, lo qlle significó la asimilaci6n social, 

ecori6mica, ·política y cultural de esos sectores poblacionales. 

Los dos procesos referidos con anterioridad, se dieron 

paralelamente y como respuesta defensiva del capital a la 

movilización social, de sectores laborales compuestos 

principalmen.te por inmigrantes dirigidos por la IWW en el período 
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de 1905 a· 1920. Dentro del cual', estalló la huelga en las minas de 

carbón de Lodlow, que.·fué. reprimida duramente y por tal 

circunstancia cobró ,dimensiones nacionales e insurreccionales a 

través de la ·intervención de la 11 United Mine works 11 , que se 

solidarizó ampliament·e con iOs mineros de Lodlow, pero el Estado 

intervino con una nueva política,la negociación que en este caso 

duró seis meses y finalizó con la derrota de la huelga y con ello 

a con todo el movimiento. 

Con la derrota y la medida de la negociación ante los 

conflictos surgida del caso Lodlow, que pronto se extendió a otros 

sectores, se restó fuerza a la organización obrera, aunque existía 

el Partido socialista Americano y un sin fin de publicaciones 

socialistas y grupos que se reclamaban de esta tendencia, cuando el 

partido logró introducir un representante al congreso en 1916, se 

perdió en el terreno del reformismo, en un período por demás 

difícil, ei de la Primera Guerra Mundial y la represión política 

hacia ros socialistas. 

Al inicio del conflicto internacional, E.U. pasaba por un 

momento económico difícil, se empezaban a desarrollar y profundizar 

características de una economía en crisis, no obstante, el que E.U. 

entrara tardíamente a la guerra, le produjo una enorme ventaja; su 

planta productiva no fué destruida, y por tanto, logró captar la 

demanda de bienes y servicios de los países afectados por los 

gastos de guerra y con una planta productiva destruida, que como en 
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el caso de Inglaterra, por esa causa aumentó los impuestos y 

disminuyó su intervención en la política social. 

Durante la guerra, el Estado norteamericano logró atraer a las 

organizaciones obreras; con una política nacionalista de uni~icar 

a trabajadores, patrones y gobierno; para proteger la independencia 

económica del país y también por esta razón hubo un proteccionismo 

económico que se disolvió después del conflicto. 

La economía de ,guerra, creó aproximadamente. 4 millones de 

empleos en la industria bélica, los sindicatos que~s~ u~ieron al 

gobierno por lo tanto crecieron en número. 

En este período, el Estado norteamericano, aprobó·:· un buen 

número de reformas sociales con dos objetivos: 

a) Evitar. conflict~s a~ ~nterior d~_ sus ~rentera.e, por el 

descontento social y como influencia de l~ Revolución Mexican~ 

y la Revolución Rusa. 

b) Estimular la producción y evitar las huelgas (que incluso 

se prohibieron) . 

En sí, las reformas más significativas fueron, jornada laboral 

de ocho horas en industrias bélicas, mejoras tanto salariales como 

de condiciones de trabajo, reconocimiento de las organizaciones 

sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. 
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Por otra parte, la p~~úo'i~a' ext~ri~r de los E.U., se modificó .· .. - ........ -·· - · .. 
aparentemente tras él . c~rl"f~:ic:~,~; .· ·p~~-6 del. intervencionismo a la 

Doctrina Monroe con el agregado de Policía de América, a la 

Diplomacia del dólar y al 11 pacifismo 11 con intenciones 

panamericanistas y democráticas, y en ese tono Wilson propuso como 

parte de una propuesta de tratado de paz para el fin de la Primera 

Guerra Mundial, sus 14 puntos, en los que incluía la creación de la 

Liga de las Naciones; en realidad, no modificó su intervencionismo 

y continuó invadiendo a los paises latinoamericanos en la práctica, 

es decir, sólo modificó el discurso político. 

La guerra, permitió a E.U., emerger como la potencia económica 

más poderosa y consolidó su proyecto corporativo de nación, logró 

un período de bonanza económica en 'que los trabajadores mejoraron 

su nivel de vida; sin embargo, ~e inició una etapa de conflictos 

movidos por la aménaza.",deL::.:SOc"ia1i.Smo, esto provocó la represión 
" , ;_.: ,:::_L_'.~.:-11~·:.'f$[L.·.;:~:-~:~-:'. 

con el objeto de elimiriar~·las, disidencias. 

Para 1920, la política oficial se enfocó a eliminar al 

gobierno de las actividades econ6micas, fen6rneno que se produjo 

durante la guerra; la idea general era ºestabilizar a América 

primero, hacer prosperar a América primero, pensar en América 

primero1141 , por lo tanto, la ideología que predominó en ese período 

fué de cooperación gubernamental y privada. 

41 Garc!a. Marcelo. Et al. E.U.A. síntesis de su historia III. Vol. 10. 
Instituto Mora. México 1991. pag. 28. 
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Con la formación de partidos con programas comunistas en E. U. , 

para 1924 bajo el gobierno de los demócratas continuó una tendencia 

económica proteccionista, pero dirigida a las empresas, el 

taylorismo se fortaleció y prevaleció durante toda la década por lo 

que las empresas privadas empezaron "a poner en práctica las ideas 

de seguridad social pensadas desde décadas anteriores. Las grandes 

corporaciones comenzaron los planes de jubilación y las primeras 

formas de seguros para desempleadoa 11 u. Lo anterior trajo como 

consecuencia, que los sindicatos disminuyeran en número y la 

Suprema Corte negara la Ley de salarios mínimos. 

Se puede observar, corno en E.U., la política social tiene un 

carácter totalmente diferente al implementado en México, es decir, 

esto nos ayuda a explicar que, la· política social en general 

responde a un tipo de sociedad específica, con características y 

condiciones políticas, sociales, económicas y culturales propias, 

por tanto, no existe una teoría general de las políticas sociales, 

en tanto que tampoco existe una teoría general del Estado. 

En E. U., la política social es de una marcada tendencia 

privada; porque a lo largo de su historia a privado la economía 

liberal, aún la concepción religiosa protestante considera que todo 

se gana trabajando y por eso los pobres corno no trabajan les va 

mal. En E.U., la política de industrialización ha sido básica, por 

lo que la política social estatal por lo regular se ha limitado a 

42 García, Marcelo. Op. cit. pag. 32. 
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las reformas legales y aunque mantenga centros de atención social 

no es su tendencia predominante, por eso, la metodología 

tradicional-y auxiliar, emergidas en ese ámbito han sido duramente 

criticadas por un enfoque individualizado, funcional 

estructuralista y legitimador del sistema económico y político, a 

través. de su apoyo a elevar los niveles productivos y contener los 

conflictos de clase. 

En este punto, es necesario explicar que con posterioridad a 

la primera guerra mundial, el desarrollo comunitario fué aplicado 

por Inglaterra en sus colonias africanas, al reconocerse la 

importancia de 11 adaptar 11 a las poblaciones de los territorios 

colonizados a las nuevas circunstancias de industrialización. Así 

el Trabajo Social comunitario se desarrolló primeramente en E.U. y 

posteriormente se utilizó en Africa y en otras regiones atrasadas. 

La cuarta etapa de desarrollo de la política social y el 

trabajo social comprende el surgimiento de las siguientes 

propuescas metodológicas: de transición, dialéctica y científica. 

-Al finalizar la segunda guerra mundial; como un segundo 

reparto del mundo y la creación de los Estado Obreros; el 

imperialismo ~dopt6 la guerra fría como política defensiva ante el 

peligro comunista, bajo la doctrina Truinan "una política de ayuda 

mutua en defensa del mundo libre". 
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Con esta politica se buscó la legitimación del sistema 

caPitaliSta· a travéS · de un· -discurso 11 democrático" y con la 

ilnplement~6i6n' de··ia·p~lí.tica económica keynesiana mezclada con las 

t8orí~~- ·:fnte~~n.~i.Onistas se trató de contener el descontento 

s'ociái"··--i~iit:i~-hd·i~'ao 11 ·peligrosamente" de los cambios mundiales. 

Al interior de los países desarrollados como E.U., se fomentó 

el desarrollo de la comunidad y la planeación; los planes estatales 

fueron implementados con facilidad, puesto que contaban con 

servicios sociales, personal y escuelas especializadas dedicadas a 

la formaci6n de profesionales en los diferentes campos de atención; 

los programas de asistencia fueron ambiciosos con el fin de 

afianzar el poder económico, contrarrestar la influencia del 

socialismo, fortalecer la legitimidad, hegemonía y nacionalismo de 

su población con el mejoramiento de los niveles de vida. 

Hacia los países subdesarrollados de América Latina, inició la 

política de industrialización con la substitución de importaciones, 

bajo el dominio imperialista que marcó el principio de la 

dependencia tecnológica y por tanto económica para la nueva etapa 

de desarrollo económico mundial, a esto se agregó la instauración 

de gobiernos oligárquicos que predominaron en el continente. 

La industrialización de América Latina, exigió la promoción 

del desarrollo de la comunidad impulsado a través de la ONU y la 

OEA con el objetivo de adaptar a la población a las nuevas 
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condiciones de vida, a las exig~ncias del capital corporativo e~ su 

mayoría de origen norteamericano. La. política de planificación e 

industrialización para Latinoamérica, trajeron más explotación, la 

formación del .proletariado .. bajo la .influencia de las revoluciones 

socialistas, .~?r l_? ~~ s·~ inició un período de huelgas obreras, 

manifestaciones estudi~ntiles, movimientos campesinos, 

insurrecciones y revolu~;.on~,s sociales. Esta situación culminó en 

Cuba particul:~rme:iite, ·. ·~oJ?-(la .revolución de 1959, que amplió el 

período de_ luc .. has .'e;,,. todo ·ef continente en la década de los 60' s y 
. · .. '· ,- ;.-, .. ' .,-,:;,, !úf~-:._· .. ,,. ' - .. 

~nt~ .~~:.'P~~i_g~<:<~~e··~·.P:~~~~~ ~~~oluciones socialistas el imperialismo 

º?~_te~~~~~·~i:::a_~':-~~/Ai;~.~.: :~~ .. · <=:Oz:iterencia de Punta del Este, comenzó la 

P~.~í~~S~, ~~·~~~~i~~~~-~~:.?AIJ:~, de apoyo a la planificación y desarrollo 

i~~-~~~.~~.~i-~~'.~~.~.f-~B~~fu!7?:'.~Ci'.i~º~ así como logró la instauración de 

para detener la efervescencia 

revol~-~.~-oif~f~,~.,;:~~~~:~~~~·~\ de medios represivos. 
···. ' ··>·· 
'~··,;: ···~> :..:-·: ·:~-

~'1fª:i_~;;iftif~~¡i!:i_;,_,; fortaleció la implantación de políticas 

soCia1eS: en ···tOdOs>1C>S~.:Be-~tores, con un carácter diferente del que , ,,, ;. "' ,. .. , .... ~ -'• .. ' .. ,; - "' .. ,. -.: . .. .. . 
.: ·._ - .,:'. :,_,:--:·". o: ... ·· 

se. o~.ser:V~:.",·e~ .. ·~~:~/~ _;S·~~:~,~~~~~.~ctitud más paternalista. 

esfera de la· polít"ica:·: .. :' socÚil fué subsidiada y 
.'o·é•':'!''-•·::,'i.', 

Toda la 

ocupada 

pat.Ílatinamente par··ei Es·tadO ·en su carácter intervencionista, y por 
. . - ,'.. .. : ~ .. ! 

tan.~?, de E~_tado: B-e.1:~~~.~t:~:r, ... por esto también proliferaron los 

gobiernos populi_stas y. b~napartistas. 

Al aumentar las·_políticas sociales por consecuencia se amplió 

el espacio profes_i_c?cnal del-· trabajador social y por lo tanto, e.l 
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aumento:.de ·escuelas especializadas en América Latina, creció de 14 

en los años 40's a 100 a finales de los SO's . 

. Ahora ·bi_en~·· .como respuesta a los cambios económicos, sociales 

y. poi'íficO's: a.-, ~ivel. mundial, América Latina experimentó un 

moviiniefit'C» :,::_cie rei;>ianteá:mi-ento en las ciencias sociales, por 
.-" ' - . 

eje~p10\ se ,infbi'B>~n'>i~ :;SoCiología la teoría del desarrollo y la 

teoría· -de ~a:~ d~~e~~~ric~{·~-:/,· la 'P~imera, es la preconizada por la 

CEPAL, expoiiía"~~¿~i:·~~--~i~~~iio:de América Latina se daría como un 
. - - . ~ 

proceso natural Cie" eV~lUciÓ~~ cai;>italista, por lo que era necesario 

"eliminar los ·obstáC-ulci"S·:·soc'iopOl!ticos y culturales ... que están 

incrustadOs en iaS ·1'i~~micia'S :·~,·~aciédades tradicionales 11 a través de 

la utilizciciórl i-aci'~riai':~ae '.iQEJ·:recursos nacionales y por medio de 

un planteamiento racion~l;' como coridición de ello es necesaria la 

movilización y la orgaiii'Zá'.C16ñ, de: lá. voluntad nacional para la 

política de desarrollo 11 ".~ ... La:segunda, era la contraposición de la 
".·.'..,' '·.'. . 

coiiCepcióO anterior"/~ e'.Xlg1a_.\ U'ñ'\:Cambio radical en la situación 

soCial, ·económica,· !loÍ.Ít:l6~~ ;};f'. 6u1 tut-ai de Latinoamérica un 

desarrollo éiut6ctonc>':).é~ .. _·::tód6~;:.i"J:O~-\;·~·r;:tidos, la liberación de la 

sitÚación de dependen~ia· teClnol:ó~i'éa y económica. 

Paulo Freire, formuló el modelo pedagógico de educación 

liberadora, en el trabajo social se expresó como el movimiento de 

reconceptualizaci6n, del que surgió la metodología de transición; 

u Bambirra, Vania. Teorta de la dependencia y subdesarrollo en América 
Latina. Era. Serie Popular. México 1978. pag. 17. 
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y aún las tendencias religios~s .elabor~ro~ la teologías de la 

liberación como medio de inserción e~ el.cambio social, puesto que 

les era necesario mantener su. i~fl~~ncia_ideológica en un medio de 

transformación social que negaba ·1as, c·~ncepcÍ.ones eclesiásticas: se 
-··.:·,;' .. - ·: 

fortalecieron y fundaron· 'p_a:rt;~Os¿<: ~de -izquierda aún bajo la 

represión y en la clandestili{~~:~;~ 'Y· :~O que es más, se fundó 

nuevamente la IV Interna~ioñai\,~f~?i:;;·· 

.·- ·.'.·:.-," 

El movimiento reconcE!ptuali~-~dor.en trabajo social, tenía una 

tendencia a la crítica de los m~delos y métodos de intervención 

profesional diseñados en norteaméricia, porque consideraba que al 

ser impuestos a la realidad latinoamericana, no respondían a las 

necesidades de esta, se exigía la torna de conciencia, el fomento a 

la participación colectiva y nuevos valores para el profesional en 

trabajo social, que le evitaran ser el mantenedor del status qua, 

el mediador entre la institución y la población contribuyendo a la 

legitimación estatal a través de la atenuación de los conflictos 

sociales y por lo tanto, a mantener el orden y la paz social 

impuestos por el capitalismo. 

Además, planteaba un énfasis en lo científico con el objeto de 

hacer del trabajo social una ciencia con construcciones teóricas, 

metodología e ideología propia; por lo que, formuló en este entorno 

la propuesta metodológica· de transición que englobaba en un sólo 

método los tres niveles de intervención, que denominó método único, 

básico e integrado, .el término de transición, eludía una etapa 
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transitoria de desarrollo social, y profesional, este movimiento 

contribuyó a la adopción de nuevos·curriculas para los trabajadores 

sociales que incluían el estudio de las teorías políticas son 

hincapié en el marxismo, así como en el análisis de las situaciones 

políticas, sociales y económicas que permitirán un mejor 

conocimiento de la realidad nacional del país en que era impartido 

cada curso de formación. Sin embargo, la tendencia excesivamente 

radical de la concepción reconceptualizadora, alejó al trabajo 

social de su intervención efectiva ante los problemas de la 

población, puesto que planteó la separación institución 

trabajador social, dejando al menos en teoría al trabajador social 

aislado de los recursos de apoyo para su perspectiva práctica 

profesional. Este fué quizá el elemento de mayor peso que produjo 

el derrumbe de la tendencia reconceptualizadora. 

Ante los movimientos revolucionarios sociales, políticos, 

económicos y culturales, la política imperialista fué : adoptar el 

populismo, desarrollar la amplitud y cobertura de las políticas 

sociales con el fin de planificar para el desarrollo de América 

Latina, proteger a los grupos sociales vulnerables, subsidiar los 

servicios con ·1a-· int·ervención estatal y en los casos más extremos 

valiéridose,de;lá represión. 

No obst'ante el despliegue de medidas para la contención de los 

brotes -··revolucionarios, las ciencias sociales latinoamericanas 

evolucionaron considerablemente con una tendencia crítica y con 
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ellas el trabajo social. Con posterioridad al movimiento de 

reconceptualizaci6n, surgieron nuevas propuestas metodológicas, la 

dialéctica y la científica; la primera, trata de aplicar el método 

científico al estudio social para una intervención profesional 

comprometida con los sectores populares, que a la vez eludía al 

Estado; la segunda, por su parte, logró el desarrollo del 

instrumental técnico que respalda la práctica profesional y le 

permite la sistematización de esta a través de la discusión grupal, 

el diario de campo, los diarios fichados, las cédulas y las fichas 

de campo, su fundamento principal es el método materialista 

histórico y dialéctico. 

A finales de la década de los 70's, la crisis económica de 

América Latina, causada básicamente por el endeudamiento público 

del exterior básicamente con el FMI y la dependencia, el aumento de 

recursos destinados al pago de los intereses de los préstamos que 

consecuentemente reduce la inversión pública, esto originó también 

el retroceso de las políticas económicas intervencionistas y la 

adopción de la política neoliberal, con ello se redujeron las 

políticas sociales y se inició una nueva etapa para el desarrollo 

profesional, donde será necesaria la elaboración de nuevas 

propuestas metodológicas de inserción profesional ante las nuevas 

políticas y necesidades sociales. 
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2.3. EL ESPACIO PROPESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

2.3.1. LIMITACIONES. 

Antes de hablar de las limitaciones del espacio profesional, 

es importante sefialar, que dicho espacio, se encuentra ubicado en 

las instituciones que aplican los lineamientos de política social 

dictados por el Estado y por instituciones privadas (aunque durante 

este trabajo nos re~eriremos a las primeras). Es decir, el espacio 

profesional del t~abajador social, lo constituye el campo de 

aplicación y diseño de la política social. 

Al hablar de limitantes del espacio profesional, nos 

enfrentamos a las limitaciones de la política social corno acción 

estatal destinada a la solución de los problemas sociales. Como ya 

se habia explicado, la intencionalidad del Estado de implementar 

políticas sociales para la estabilidad del sistema económico, 

político y social imperante, deja ver el carácter paliativo que se 

les asigna a los lineamientos dirigidos a los sectores educativo, 

sanitario, de fomento a la vivienda, servicios, etc .. Por lo tanto, 

el alcance de las políticas dirigidas a cada sector en ningún 

momento tiene por objetivo resolver de fondo los problemas sociales 

derivados de los antagonismos de la clase que se desarrollan en la 

sociedad capitalista, puesto que esto significaría la eliminación 

de la distancia entre una clase y otra con respecto a la 

distribución real del ingreso per-cápita. 
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Ei" 'tiabá.jadOr -social ·inmerso en e.1- esp·aCio:pi:-off?Sional de las 

poli tic~s, soci~i-e~.-. dei :E'S'tá-dó-~, ·se·· ~nc~entr~·_.1iffiitado p-i:-iilcipalmente 

al ale.anee· y profundidad de las·' polfticas institucionales en que se 

cristal.iza· la 'acción gubernamental dirigida hácia la población. Por 

otra parte, los programas institucionales de intervención para la 

soluci'óii d~ los problemas sociales, limitan la práctica y espacio 

prcifeSional, dado que en el proceso de elaboración de estos, por lo 

general el trabajador social se mantiene participativamente al 

margen, dejando de lado que corno agente ubicado entre la 

institución y la población (tomando en cuenta este nivel operativo 

no de forma mecánica, sino consciente), es también quien conoce 

mejor las necesidades más sentidas por el grupo social a que 

atienden los programas sociales. 

La falta de un cuerpo teórico y metodológico bien estructurado 

propio para el trabajo social ha jugado un papel determinante en 

que el profesional le presenta oportunidades mucho más amplias, de 

tal forma que el profesional en trabajo social autolimita su propio 

campo de trabajo. 

A través de la metodología tradicional y auxiliar, impregnadas 

de pragmatismo con una tendencia empírica predominante, el 

trabajador social se circunscribió a un reducido nivel de 

intervención legitimando el carácter estatal y manteniendo el orden 

y la paz social como sujeto de acción pasiva. 
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Con posterioridad, ,la. metodología de transición produjo la 

11 ruptura11 ce~ .e~: ·-~~-~~~jo::. ~~o;é:i.a~·,: .. institucional teóricamente 

hablando, pero e.". to, :10,g~?::Pi(,á~~~r ·,':'na .bárrera para la aplicación 

plena y. conscieiit;,;:~el;, t'r~ajó':.~(,cial• Em cuanto al espacio de 

intervencióI1i~~of~~if .~,a,~J~:};~~~;~.~~nt~~ .. ·las . políticas sociales. 

:: ; ; ~·:, .. :: J :_~~;:.f-; :,.~~~-~~;·fMi_~~; -;: i X~; t- :;_::~ ::;: : 

;_~sí :~a. ~I?-~9.~~~~9~~:~:Í.~.~;I7~~~~Cimiento y apropiación del espacio 

profesi'!ii~l ;:~~~~-·:_;-~:-a.X_,;:;~~-~~~-~~'.--P~~ces.o reciente que limita el avance 
. . .. 

d~l trabaj O· socÍ~L·:ª .. otro nivel, no obstante, representa en si 

mismo una pe~spect:Lva,_ ,la de la quinta etapa del desarrollo de la 

prof esi6~ donde se hace necesaria la elaboración de nuevas 

aproximaciones .metodológicas basadas en el reconocimiento y 

apropiación del objetiv.o del espacio de intervención profesional y 

sus posibilidades que permitirán al trabajador social un 

acercamiento a su propia sistematización teórica. 

Otro elemento que juega un papel importante en la limitación 

del espacip pro~~sional. es la existencia y proliferación de 

tr~~aj ~~~r~s. ,~c:>ciales _ técn_icos que no se encuentran capacitados 

para· -~_realizar~ actividades como investigación, planeaci6n, 

ad~iñis·t-rac'i.Óil,:. __ -, as.eso:i:'ía~ supervisión y dirección; por tal motivo 

se:::·> r~~~~céll · al,: : nivel ~perativo y a realizar actividades 

buiocráticas. Hacia los licenciados en trabajo social lo anterior 

. re"prese_nta _una limitante en tanto que se le identifica comúnmente 

con .. ei: técnico y se le asignan funciones dedicadas a estos y 

difícilmente se les inserta en niveles directivos. En el campo de 
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trabajo los técnicos representan la ventaja de qÚe al estar menos 

capacitados es más barata su contrataci6n y esto implica 

consecuentemente otra desventaja más para los licenciados en esta 

disciplina. 

Otra de las grandes liinitantes es el desconocimiento del 

espacio profesional, la incapacidad de insertarse en el campo de 

acción desempeñando las funciones que corresponden al trabajador 

social propiciando el reconocimiento de su labor, sus capacidades 

y destrezas dentro de las instituciones gubernamentales, civiles y 

empresas privadas. 

Finalmente, el licenciado en trabajo social se enfrenta a la 

escasez de una organización gremial fuerte que agrupe a la mayoría 

de los trabajadores sociales y permita la lucha organizada por el 

reconocimiento y la defensa de los espacios profesionales propios. 

Bs decir, si las asociaciones profesionales tienen una escasa 

participación, es en parte por dificultades en la difusión y 

promoción de estas, pero por otro lado, por la apatía y el 

desinterés de los propios trabajadores sociales en participar 

activamente dentro de ellas y el desconocimiento de que al tener un 

aparato organizativo gremial puede obtener suficientes beneficios 

colectivos como profesional. 
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2.3.2. PERSPECTXVAS. 

Primeramente, retomamos del punto anter~or ~a persp~ctiva de 

una quinta etapa evolutiva del trabajo. ~o~ial. en la. que se ~ace, 

necesaria la elaboración de nuevas apro~i~CiOne·á i:ne.~od016gicas, 

tomando como base la apropiación _del e;~g.acio pr_of_esional y las 

limitantes que predominan so~re ~a piofe.ái~~:Par~ :.;~~·aup~~a,ci6~ de 

estas. 

En una primera instancia, · ~·. niv61, operativo, el trabajador 

social deberá reconocer -su posición de mediador entre la 

institución y la población a que presta los servicios, pero desde 

la perspectiva de posición privilegiada en cuanto le permite una 

mejor inserción en el grupo social en que desarrolla su actividad 

profesional y del que deberá aprender a reconocer primeramente sus 

necesidades más importantes a través de un proceso científico que 

no sólo cuantifique y describa las problemáticas categorizandolas; 

sino que, cada vez pueda ser capaz de reconocerlas cuantificar y 

cualificarlas, describiéndolas, analizándolas y presentando al 

grupo poblacional y a la institución en que se encuentre inserto 

una propuesta alternativa para la satisfacción de las necesidades 

partiendo de las políticas sociales gubernamentales y aprovechando 

los recursos que de estas se desprendan en combinación con los 

recursos comunitarios posibles. A nivel directivo, exigiendo y 

ganando un espacio en el diseño, asesoría, supervisión y evaluación 

de las políticas sociales estatales y de los programas dirigidos al 

90 



bienestar social,_ · ad~más'-; promOver ~,las reformas legales que de su 

práctica , se de'sprendan' para 'el-' beneficio de la población. 

: Es decii,ó/.eS,·.necesario desarrollar la capacidad de gestionar 
~ -·_,,,;, .-,:·.; . ' - ' 

ante •e.1,-~~Estad<:>;~y:-;,:la~- instituciones que lo representan donde el 

profef'.'i6~~i '~se:' desempeña a nivel operativo o directivo y en 

coo~din~ci6~ con-la población a que esta destinada la acción de la 

política'.-. sociial para una efectivo reconocimiento de la labor 

profesional y· la conquista de nuevos espacios de acción. 

Para la elaboración de nuevas propuestas de intervención, será 

necesario partir de que, no existe una teoría general de la 

política social, y por tanto, la propuesta metodológica, deberá ser 

tomada bajo criterios generales no como método científico riguroso, 

sino como métodos de investigación flexibles que representen una 

intervención de acuerdo a cada proceso de trabajo, su objetivo y 

el grupo poblacional a que es dirigido. 

Pero este proceso, no se podrá llevar a cabo en toda la 

dimensión que se requiere si el trabajador social no reconoce y 

reclama su espacio profesional en el diseño, elaboración, 

'aplicación y evaluación de las ,políticas sociales y programas 

in.stitucionales; además de que, debe conocer el carácter del Estado 

en que se desenvuelve y las principales caracterí3ticas políticas, 

social_es, económicas y culturales que rodean a la población que 

atiende. 
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Además de estas, las perspectivas pueden ser mayores en tanto, 

como gremio, los trabajadores sociales sean capaces de conseguir el 

reconocimiento y la defensa de su espacio profesional, a través de 

una organizaci6n capaz de despertar el interés de los profesionales 

en participar activamente promoviendo el ingreso de nuevas 

generaciones e impulsando con frecuencia conferencias, seminarios, 

coloquios, debates, talleres, congresos y encuentros, así como 

también mantenga un 6rgano informativo constante y abierto a los 

propios trabajadores sociales y se impulse la sistematización de 

los procesos de trabajo y la investigación de temas que refuercen 

-las posibilidades de intervención profesional. Finalmente, las 

asociaciones deben mantener un canal de comunicación constante con 

las instituciones educativas que imparten la licenciatura y de esta 

forma faciliten las discusiones y debates que apoyen la renovación 

constante de los planes de estudio y la implementación de cursos de 

actualización que presenten aspectos referidos a los cambios 

sociales, políticos y económicos generados en el país. 
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CAPITULO 3. LA EVOLUCION DE LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO. 

3.i. PERIODO HASTA i934. 

La revolución de 1910, fué un movimiento generado por las 

desfavorables condiciones de vida de la población, la explotación 

excesiva en los talleres, las fábricas textiles y las minas. Las 

condiciones de trabajo insalubres que provocaban enfermedades y la 

muerte de los trabajadores sin la existencia del derecho a obtener 

ninguna indemnización ni servicio médico contratado por el patrón, 

la discriminación de la mano de obra nacional por la de 

trabajadores norteamericanos, los bajos salarios, etc .. 

En el campo, la existencia de los terratenientes poseedores de 

grandes extensiones de tierras y de todo cuanto se encontrara en 

ellas, incluso la población. 

La dictadura porfirista con una política diametralmente 

alejada de las masas y tan cercana a los intereses del capital 

nacional y extranjero, durante 33 años de sometimiento y control. 

En estas circunstancias, se gestaron las demandas de la 

población por alcanzar un régimen de justicia social que implicaba 

el derrocamiento de la dictadura y la instauración de un gobierno 

democrático, antireeleccionista, republicano, popular, nacionalista 



y soberano, que procurara para la población una vida digna, la 

satisfacción de sus necesidades primordiales en una atmósfera de 

paz social. 

Al culminar el movimiento revolucionario y sancionarse la 

Constitución de 1917, las garantías sociales por las que tanto se 

luchó quedaron establecidas como los principios fundamentales del 

Estado mexicano, entre las más importantes, están el derecho a la 

edticación pública y gratuita, la protección a la mujer y a los 

men6res ·trabajadores, los derechos de los campesinos al incluirse 

la reforma agraria e instituirse la propiedad ejidal y comunal, a 

los obreros se les reconoció el derecho a formar organizaciones 

sindicales, la jornada máxima, el salario mínimo, el derecho de 

huelga, la participación en la repartición de utilidades de las 

empresas, el derecho al trabajo y la elección del mismo, el derecho 

a la salud pasó a ser universal, se consagró la libertad de 

expresión y el derecho a la información,etc .. 

El avance de la legislación de 1917, quedó plasmado en la 

Constitución; sin embargo, poco se había cumplido de los derechos 

plasmados en la Carta Magna, de los que se desprenderían las 

políticas sociales. En el área que más se había trabajado era en 

educación, pero no se alcanzaban a cubrir las expectativas y 

demandas sociales. 
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Durante ~1 · P.eríodo· de los gobiernos del maximato &ún se dejaba 
' . . . . 

sentir la influencia de la crisis a.el 29, : de tal forma que tornaron 

como base uná· :políti"ca: ~ca-nómica que los llevó a alejarse de la 

poblác.i60';:··.:fa~cir~bie~~f0 ia ·h.egemonía de los empresarios {es decir, 

a la ·r~a~6Cióil ,:de •las' ~~líticas sociales) , al grado que para 1934 

los ~cdfl-f.{i~tcis-:~:·abf~~O~ Y· campesinos habíar aumentado, porque la 

p'oiít"icá. ·: ~~ apoyo· _a los empresarios provocó despidos masivos, 

cierr~s de Já~_l:iCas, ·-reajuste· de trabajadores, suspensión y 

redllcción·· de· jornadas, congel"amiento y rebaja de los salarios, 

etc .. 

con estas medidas 'ei:-.!livei·:de:vida de la población se redufo 

y aumentó el desempleo,: i;>iÓblem~: ciii.~ ·se·agudizó con la repatriación 

de obreros norteamericad6~·:fr'.·:-----': 

Con la formación de ·p'artidoS ·comunistas y la efervescencia 

política de los sectores laborales de la época como consecuencia de 

la crisis, el movimiento obrero mexicano amenazaba con la 

constitución de organizaciones independientes que ponían en riesgo 

la estabilidad política del gobierno y corno un intento de 

c::ontrarrestar la presión de los grupos organizados en 1933 Abelardo 

Rodríguez inició la aplicación de medidas sociales propuestas en el 

plan sexenal, se fijó un salario mínimo, se redactó un nuevo código 

agrario para agilizar la repartición de tierras.y se planteó la 

creación de un Departamento de Economía Nacional como un plan 

emergente. 
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3.2. PERIODO DE 1934 A 1940. 

La elección de Cárdenas como candidato presidencial con el 

primer plan sexenal elaborado en 1933 por el PNR, caracterizado por 

su alto contenido social fué parte de una política conciliatoria 

dirigida principalmente a las masas y fué posible dado que en esos 

momentos México salia del periodo de recesi6n mundial. 

En el plano económico 1 el período cardenista se caracterizó 

por la implantación de un modelo económico con líneas estratégicas 

para el camino hacia la industrialización. Para el alcance del 

objetivo del modelo de desarrollo económico y la consolidación de 

la hegemonía del régimen Cárdenas mantenía el concenso de los 

campesinos que lo apoyaban desde su gobernatura en Michoacán y con 

su campaña electoral cuando llegó al poder consiguió la unificación 

del movimiento obrero en la CTM como un pilar importante de su 

proyecto económico. 

Así marcó una nueva etapa en a política de Estado, el 

populismo, cuyo objeto fué mantener el control politice 

satisfaciendo algunas demandas de los sectores de la poblaci6n y 

por lo tanto evitando cualquier enfrentamiento can esta y el 

gobierno. Ea decir, Cárdenas institucionalizó la Revolución bajo 

la politica de la reforma social y aglutinó alrededor del gobierno 

a las organizaciones obreras desvaneciendo el fantasma del comunismo. 
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Estas medidas consolidaron.el_c~mplimiento.~n materia laboral 
. . ~ -

de las garantías sociales establecidas _en· 1a,"c-onstituci6n y que 
. ·,'. .; . ' ' .. ~ . 

hasta entonces no se ha~~an _,1,ieyad~ a_.~~, P~á_:~t~C~ ·."t ~-ormában parte 

del plan sexenal. 

Como ejemplos .de ~~a!-"p~lft_~ca, -'Se pueden señalar la firma de 

los contratos colecti_vo_s de trabajo (CCT) de la industria eléctrica 

y la petro~era e~ la~ .. cual'~s·· ~e ·logró la disminución de horas en la 

jornada laboral, la-- ~~plantaéión de mayores dispositivos de 

seguridad para el trabajo y el aumento de jornales. A nivel general 

se solucionaron los conflictos laborales concediéndose aumentos 

salariales, pago del séptimo día, uniformidad de CCT, vacaciones, 

pensiones, protección contra riesgos profesionales, etc .. 

De tal forma, la política social del período se centr6 

fundamentalmente en los aspectos educativo, de trabajo, agrario e 

indigenista, no obstante, se percibe una profunda preocupación por 

la beneficencia y la salud. Las medidas sociales del sexenio, 

representaban la aplicación en la acción concreta de las garantías 

sociales constitucionales y que respondían a la promesa de la 

revolución. 

En el rubro educativo el p!an sexenal, consideraba a la 

educación como una función esencial del Estado, de forma que 

debería estar bajo su tutela y con carácter laico. 
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Para- Cárdenas era · impOrtati.te 1 ograr que las masas 

compr.endteran :01 .:· .-Con~·eiito · de-· :iucha · de clases y conseguir la 

limitac'ión ·'d81 ·~Podé!l: ··~,C·i~~·-fáStica·. -. con esos objetivos, el io de 

octubre de'· 1934, <~á -·Cámara de· Diputados aprobó la reforma al 

artículo :)~-_-/CÚ~iis·tÍ~~{i~Íbn~1·,: que- dio carácter socialista a la 

e.du~aci·~-~·/~.~~:i~i~:~:~~~i·~·~~:~·~··perseguía que la educación tuviera los 

priilCipi~~· 'd~'_ :'~-~·f,\;~{i·g~~Ori~, gratuita, de asistencia infantil, 

única, .··coe'd~~~tÚ.~~~ ihl:~~rár~ viálista, progresiva , científica, 

desfanatiZaríte, OZ..iSntadoi:-a, de trabajo, cooperativista, 

emancipadora y na.cionalista. 

Todos esos lineamientos, tendrían que redundar en que los 

obreros a través del nuevo sistema educativo lograran un nivel de 

conciencia que les permitiera luchar organizadamente por la 

consecución de. sus aemandas; y , dentro de un ámbito pacífico 

lograría··eleVar :e1 ·ni,;.el --de vida y mejoraría la economía nacional. 

Lo.-a'.nt'erl.oí:-·perniiti6 el aumento de escuelas rurales y urbanas 

de ríi Vel '"':bá.s:icO~ la instrumentación de brigadas ambulantes de 

hi9iene rural y las primeras medidas de protección a la infancia en 

la persecución de la educación integral. 

La educación como se señaló con anterioridad, era un punto 

importante en la consecución del objetivo de industrialización, 

dada la necesidad de formar técnicos aptos para enfrentar la nueva 

realidad social, por lo tanto, se dio impulso a la educación técnica. 
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En general se puede apreciar la importancia que. tuvo durante 

la administración cardenista el sector educativo como uno de los 

ejes fundamentales de su política social. 

En.cuanto a salud, para lograr el objetivo sexenal, que era 

combatir las causas de las endemias y epidemias y de la mortalidad 

infantil, así como desarrollar una acción sanitaria y en pro de la 

hig~ene, primeramente, se establecieron brigadas sanitarias y 

centros. ambulantes de higiene rural, cursos por correspondencia a 

maes.tr.c:)s_ ·rurt:11es de .toda- la república sobre educación higiénica y 

fué· .. c.~eacio con carácter de autónomo el Servicio de Higiene 

Industr{al, ., para proteger la salud de los trabajadores como 

lineamientó del plan sexenal. Para el efecto en 1935, se 11 ofreci6 

un estudio referente a la formación y organización de un seguro 

social que cubriría los riesgos de trabajo y en febrero de ese 

mismo año la Suprema Corte de Justicia responsabilizó a los 

empresarios de los accidentes y enfermedades que padecieran sus 

trabajadores en el desempeño de sus labores" .... 

La importante labor de Cárdenas en el sector salud, se refleja 

en la creación de instituciones que desarrollaban en la época las 

actividades sanitarias y médico sociales que respondían a las 

necesidades más urgentes de la población en esta materia, ya que en 

44 García Flores, Margarita. La Seguridad social y la Población Marginada 
en México. UNAM. México 1989. pag.101. 
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1934 eran solamente 182 instituciones dedicadas al cuidado de la 

salud de la población y para 1940 eran 698, de las cuales 108 

respondían a servicios de medicina social e higiene rural. 

En relación a la asistencia socia1, Cárdenas apoyó la 

intervención profesional de las trabajadoras sociales en este 

campo, en 1936, envió un oficio dirigido a la Beneficencia Pública 

en el Distrito Federal, en el señala que, en 11 las diversas 

dependencias de esta institución, se procure con todo empeño 

aprovechar los servicios de las trabajadoras sociales que se 

titulan en la escuela respectiva de la Secretaría de Educación 

Pública 1145 • Con esa misiva, se abrió en México oficial e 

institucionalmente· el eSpacio profesional del trabajo social unido 

a las necesidades de la política social respectiva. 

Con la introducción de la profesión en el campo de la 

beneficencia y'bajo,la influencia norteamericana, también se generó 

un·cambio en la concepción de tal manera que en 1940, en su sexto 

informe de gobierno Cárdenas señaló el cambio en la finalidad y los 

métodos de la asistencia social que pretendían reincorporar a los 

individuos a la sociedad corno elementos productivos. Para tal 

efecto,· creó la Secretaría de Asistencia Publica considerando la 

labór de la misma como una obligación estatal. 

. . 
45 Oficio dirigido a la Beneficencia Pllblica por. el ·General Lázaro Cárdenas 

del R!o el 12 de agosto de 1936. Archivó Histórico .de la Escuela Nacional· de 
Trabajo Social. · 

.: 100 .· 



Es evidente que a través de la visión renovada de la 

asistencia pública, se puede observar el trasfondo de la influencia 

de la utilización de la metodología tradiciOnal en el nivel de 

intervención de casos, con la filosofía·funcionalista de readaptar 

el individuo a la sociedad como principios de la profesión que 

predominaban en esa época dentro de la visión de los trabajadores 

sociales. 

En resumen, la política social del período cardenista 

permitió, la integración del trabajo social al campo de 

intervención médico-asistencial, como un elemento técnico 

importante en el desenvolvimiento de las actividades dirigidas a 

estos sectores. 

Durante el régimen cardenista, la acción del Estado dirigida 

al beneficio social en los diferentes campos como trabajo, 

educación, salud, asistencia y vivienda se fué perfilando con una 

mayor profund~dad y como se señalaba con anterioridad entre más se 

desarrollaron los sistemas de seguridad y asistencia social; 

necesariamente tuvo que conformarse un nuevo profesional dentro de 

los apoyos técnicos de instituciones que conforman el Estado y fué 

necesaria la institucionalización del trabajo social como 

disciplina encargada de la administración de las políticas sociales 

dirigidas a la área asistencial emanadas del nuevo régimen 

caracterizado por su intervencionismo cada vez mayor en el ámbito 

económico y de servicios. 
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3.3. PERZODO DE 1940 A 1946. 

Este período gubernamental se inscribe dentro de la 

continuación del proyecto de industrialización y el modelo 

sustitutivo de importaciones del que se desprendió el consecuente 

proceso de acumulación capitalista. La política económica se vio 

favorecida por la segunda guerra mundial en que México comenzó a 

exportar bienes de consumo inmediato como textiles y alimentos para 

abastecer las necesidades del mercado europeo en medio de la 

guerra, en esta etapa, se consolidó el capital financiero que 

llevaría más tarde al desarrollo de los monopolios. 

Por su parte, el Estado amplió su participación en la economía 

y la política social giró en torno al proyecto de 

industrialización, por lo que se centró en el área laboral, agraria 

y las medidas asistenciales. 

En el rubro laboral la demanda más inmediata era la expedición 

de la Ley del Seguro Social, que ademtis de proteger al trabajador 

redundaría en una mayor productividad en beneficio del capital y el 

proyecto de desarrollo económico. 

Corno en el período anterior, el plan sexenal se elaboró 

retomando parte de los puntos del primer plan sexenal y se 

agregaron nuevas metas, como la directriz del gobierno de Manuel 
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,·: 

A vil a caníachO, · pero de alcanzar los 

está La pÓÜtfoa \~Ü;i~,i partir de 1940, 

orient~~d;~- ·. ~ ~~·~i~T_'. ~ff~·~~~~~~fcJii~{[~~~Ü~~{~~-~ 'de'1 país basado en la 

ind~~t~~:1~:~-~~~!~2>tf:~fz'!:i~~t;~~Z'~~~!7i.~~····· ,.de substitución de 
importa·ciones,:. en gran'-medida,~"·esta':política se vio favorecida por 

· , ,-, ':! ';';''.>. Ú; ~---,-;~::·~~i{,'i.'-t'¡Ú:_,(i!~-fl :J:(~';{~_;'j~?~~·;-:t~;~::h: \::,.e' ··.: · 
la . Segunda:.'~Guerra~:·Mu'ndial·,·-· _:que> a-· su.-vez encauz6 las fuerzas 

-: ·.,:··, -/:. :H;~-~!:··~(:'\1-0.\·¿,-:::.;:~~·.:fr.--_:fL6:.t<:;:- .. ,:·:.::,-;· ~ 
sociales "hclc"ia:objetivos'.:difer8ntes 'de los propuestos por Cárdenas. 

L~ é6~);~~:i~ i~~~ri~e~ta un impulso al proceso de exportación 

en el sé~tor a·e· 'ia iriduStria manufacturera principalmente en bienes 
· ... -·.· · , .!.H-::·:f•.,.._;':'.? ·:~· .. •-. , ;_:-, 

de consumo ·.inmediato como producci6n de textiles y alimentos, a la 

J~~--- ~~1 ~~-~~bf~~idi.zaron las políticas proteccionistas y se amplía 

la p~~~i¿:i~;C-.ió~ del Estado en la economía. 

Es el período en que se consolida el capital financiero que 

durante los años siguientes mantendría el proceso de desarre:llo de 

los 'monopolios, es la etapa del Milagro Mexicano, en que e1. P:i:B-

11au"ffiei-tta a Una tasa media anUal de más aei 6 por CÍentÓ 11.
46

, 

.· .:::/ .. ~J-;n,,·;::;:1~::.i~i·i\-1 /'.--•• _ • • ••• 

cOmo parte de la política ae industrializacf6n · 1a política 

social del sexenio giró alrededor ·~e<1a;'~o{'í~ia~ laboral, la· 
.:-.': :-. : --.::::-·. 

agraria y las medidas asistenciales···.Y. la; demanda -del sector obrero 
-:i -~:' 

46 Agui~re, Te~~sa.et al. Méxiéo·-1.m· ·pueb'!O '~~?;~i~:'.hi~t~-~ia. Vol.5 Nueva 
burguesía 1938-1957 .Alianza, México 1990. ·pag.11·_~_,, 
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de la época que era la ~'xpeéiicióri•'de la leyi~ef se!J;,ro soci~l .. que 
' • f . ' ' '·· •• , :.::: ' • ~,'>~ 

además de' p~otége~ i á1; 'trába:j áaor '. redunda~ía>. en una mayor 
prod~cti ~·iaad.; .~~·~-b~~·~i·~bi~ ~~~~,l~,~~~p:i ~~~1 ··~_:· ~~~. i~~Ü·~~~·i·~i.i~~~~ó~. 

! '·' ::'{)!': ,· ::·.;.\~:;. t::,y 
_! .;·;:;~~~~: {¡i~~~~~:.:j~\.~~:: ~:~r:-:,: >~;:~>~. ::rf,.·. '.-· ·-

Por. lo'· tanto;·.;·sé'.:cre6:;:1a·,0secretaría de Trabajo y Previsión 

:::::_~i~i~~~~¡~~~t~ii\~~1f~fü~d::~a~::e~r:te:::6:e:ilc:o:id:~ 
la salud·'. y' é1'pati:'imonio'material y moral de los trabajadores; así 

·- . ·:. --- -_·., -;-· .1,.~:~;:<~~~.:~~!~t-;7:~:~::.~t~:..(:.: ';: .::· .-
como a los proyectos de legislación sobre el seguro social 

:.-:."" _".;-!_C.·--~:: .. ~'.-;·-.-;_::.;,~:: 
obligata·r10;-,c de'' .. co"nstl:ticcióil de colonias obreras, fomento al 

dep~rte~ ·Ca~~~~~};{'.·.Gi-CiÓ Y lucha contra el desempleo 1141 • 

"· ..:.',;·. :,::;;-_ t:::.i..~~:.:·!'s·1-.', (.",. 

- : ,;,.:. ~: -
. - ·~ .. "'--~" ;-'.-'./i ·- .. 

_La secretaría d:.'1 ,~,~;majo y Previsión Social, se concibió como 

el organismo ·a· través del cual, se podrían alcanzar las metas del . - . . - .. - ':;-; __ ;·· ';-~ . -.. '·' -- .. 
plan sexenai ·, qúe "iÍlcluían todas las prestaciones sociales que más 

tarde se despre~dieron de· la seguridad social. 

En 1942, se firmó el 11 Pacto de Unidad Obrera Nacional 11
, 

suscrito por -tc:id~~ ·-·:J.a~. centrales obreras de la época, a petición 
. -:..:::;;;.~ '; .i . __ l" :. - .• 

del poder ~je.cut.iVO.' .. Corl:el .~fin de resolver los conflictos obrero-
. ' •.. ~l.-, ·:':'.;:, :1 --~ __ -- .. , : ' ' . 

: ... 
, .• -" ~ •,t, .'·« -~_,,;-::~--- ::.1}:';'-.'", 

XLVI L~gisl~t~-~a- a·~'.J.a· ~-ámara de. Diputadas~ Loá presiderit"es de México 
~~~~ ~; 3~ación .. Inf:~~~~: t:!~~-:~~e~~o~ y. ~?.~u-~~~-t~~. ~~ -~~-21 .. ·ª· 1?66_- M~-~~co 19~~ ~--
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Avila Camacho señalaba que del pacto de solidaridad suscrito, 

se desprendían el aumento de eficacia y disciplina en·los centros 

de trabajo, el estímulo para modernizar los equipos y las 

facilidades para transformar las industrias y contribuir a la 

solución del problema del desempleo. 

También se expidió la reglamentación de la fracción III del 

artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, para abordar el 

problema de la vivienda para los obreros. Esta medida fué el inicio 

de la política de vivienda, a la cual se daría mayor estímulo en el 

siSuierite sexenio. 

A·la pa:·r de estas medidas, se fomentó el deporte dentro de los 

ceni:rós .de> tiabajo, como medio de prevención de vicios y como 

faCto:i:' ·' ·paia la ·legitimación y fortalecimiento de la relación 

obrero-patronal con un tinte de política fordista. 

No obstante~ el conflicto mundial dejaba sentir sus 

repercusiories en la economía mexicana, una de ellas fué que algunas 

empresas al paralizarse las relaciones comerciales con Europa 

tuvieron que disminuir el número de trabajadores, así como aumentar 

la productividad, para lo cual aumentaron o redujeron horarios y 

jornadas lab6rales en perjuicio de los trabajadores, y con esto 

creció el número de desempleados, las protestas y el posible 

resquebrajamiento de la paz social. Así, la medida emergente fué la 

creación por decreto del 26 de agosto de 1942, de la Bolsa de 
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Trabajo, e in~~':l.;a~a~en~.e, ~~l :_afi~·.:.siguiente se promulgó la Ley del 

Seguro '.Social en.·:: .. cuy~:;;.9Xp~~~.c~6~, de motivos, se señala, la 

necesidad de·_' l~ ;~·.~¿~~~ci·~~:~'.~ d~:.:.: ~-n -__ sistema de seguridad social 

"encaminadci~·-.a~ p-r~t·eg~~:(~~:f~·~~rn~~te al· trabajador y su familia, 
-· - ·:'< ~,:·· ~.-;..~ '. . . ".,~ .. -:-:'";,.'~::::.··.:.:..:::,··:;· ·_ . 

contra,.loa:· __ r~~~-9~~\·~e·'.~~-~:-.. ~~~~S~~~-c,~~. y: encauzarla en un nuevo marco 

de mayor jll:s·~·i:~i~:~r~.i~~~:{_/i~{~;.:.~~·~~á~ ·,· los servicios y prestaciones 

::e:ta:::ti:u;~t~:~:~t~~f{~mp:z::onco:s:ceuc::::a 1s0: ::::::da::~:: 
consumo en be~~~i~-i~--~·~·- ~a ecopomia nacional 11 ~•. 

Es decir, por una parte, se presenta la política social como 

la búsqueda del bienestar humano, y por consiguiente, nos deja al 

descubierto la verdadera intención del capital, aumentar el 

consumo, mantener y reproducir la fuerza de trabajo y las 

relaciones de producción establecidas, legitimando el sistema 

económico y político. 

La ley entró en vigor el lo de enero de 1944, en el D.F. , 

implantando seguros obligatorios que cubrirían las enfermedades 

profesionales, enfermedades no profesionales, accidentes de 

trabajo, de maternidad, de invalidez, de vejez, de cesantía en edad 

avanzada y de muerte, seguros adicionales y facultativos. Con la 

creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se abrió un 

nuevo espacio profesional para el trabajo social, que en pocos años 

41 Garc!a Flores, Margarita. Op. Cit. pag. 149 
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sería de vital importancia para. el ·crecimientO, expansión y 

diseminación de la profesión en todo el·país. 

Al registrarse las tendencias ~in.f1~0:.iC»narfaS·· en~ 1944 por causa 

del conflicto mundial, se expidió'·: la,:·ley . de' Compensaciones de 

Emergencia al Salario Insuficient_e.·,'-··coiFel:oobjetivo de sostener un 
.· ~ .· ·. 

equilibrio entre el monto de ~ lo's ·.: séllarios y los precios 1 

demostrando la tutela del Estado·· en: la política salarial. 

Como consecuencia de los alcances de la política laboral del 

régimen que aumentó la productividad a través del 11 mejoramiento de 

las condiciones de .trabajo 1 ~ mediante el aumento de la explotación, 

como estrategia para mantener la estabilidad económica, se 

manifestó una especial importancia en la higiene y la seguridad 

industrial y se expidió la Ley sobre Contratos Colectivos de 

Trabajo Obligatorios, que apoyó la resolución de los conflictos 

obrero-patronaleS suscitados a partir de esas fechas con el 

fortalecimiento.del pacto obrero-estatal. 

-. Para .1946 ,. se reorganizó la Dirección General de Pensiones 

Civiles··.y. se aprobó la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, 

que favorecía a los trabajadores al servicio del Estado, a los que 

les otorgaba pensiones hasta de 100% de los salarios que hubieran 

disfrutado durante.los últimos cinco años de labores; as~mismo, se 

adquirió el primer terreno para fundar una colonia para 

trabajadores al servicio del Estado y quedó establecido el Banco 
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para el Fomento de la Habitación, sentando el precedente de la 

política de vivienda para el siguiente período sexenal. 

Con la política populista del sexenio anterior se retomaron 

los puntos del primer plan sexenal que no fueron cubiertos y se 

agregaron nuevas metas para elaborar el segundo plan sexenal. 

La politica dirigida al sector de asistencia concebía a la 

Secretaría de Asistencia como el organismo bajo la tutela del 

Estado que resolviera las exigencias sociales. Bajo esta óptica y 

de acuerdo a loS problemas sociales generados por el desempleo, las 

acciones·.del· Estado· en el ámbito de los servicios asistenciales 

aumentaron. los:}lspectos. a abarcar. 
: ,. 

;:': '~;. ;-;, ;• 

Caffio otra· ~bfétfva·;estatal·, t=l presidente Manuel Avila Camacho 

señalaba-'que·.:. 11 •• ;'~·-~·l~'.-~administración se ha propuesto mejorar sus 

servicios de-Asistencia, en general, y aplicarlos a nuevos grupos 

sociales"º. Lo que encerraba. esta frase era la intención de 

extender los servicios a la población infantil de escasos recursos 

y para seleccionar a la·poblaci6n sujeta a estos servicios creó un 

departamento que realizaría estudios de investigación social, con 

relación a los beneficiarios. 

En esos años, se puso en servicio el primer comedor familiar 

y por primera vez se sirvieron desayunos escolares, se aumentó el 

49 XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. op. Cit. pag.179. 
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número de hogares colectivos y substitutos, se mantuvieron 

comedores para estudiantes de diversos planteles educativos y se 

instalaron talleres para la capacitación y el adiestramiento de los 

alumnos de las escuelas especiales, en concordancia con la 

concepción de la asistencia otorgada durante la administración 

cardenista de adaptar al individuo a la sociedad y hacerlo 

funcional a los requerimientos de la misma. Bajo esta misma 

tendencia, se creó una escuela granja destinada a albergar y educar 

a los niños 11 caídos en la vagancia o la mendicidad11
, y a aquellos 

que realizaban trabajos inadecuados a su edad. Lo anterior, creó el 

precedente de la preocupación estatal por la protección a la 

infancia y se inauguró el Hospital Infantil en 1943, y finalmente 

se fllsionaron la Secretaría de Asistencia Pública y la Secrt;!t,aría 

de Salud en la Secretaria de Salubridad y Asistencia."'-::::·:.::~;-·: 

- .·. ·. . . ·- ' ... ~>'; :· :.; 

~<?~? . s_e ~u.ed'7 ;,~~s~;r::r~r.~ ::-,~~- ._~rilP.~:'.l~.~~:¡~,~~,~.~:'J:~-~~,~~:- ~:-=.c.:~~Yf'.'r~-~ 
técnicas para la .se1E.cciÓn}i.1a~ instníinentaciórF:<ié''.'ias::politicas 

' . •• - --~·:; .:. .... ;'"!,_, ,..-;__,_ . __ ,,,-.· ..• ,._,..~,-.. ~.1;;,.,,..~,..:¡:·._,_ •. -_,.;.,"~" •.. ; ·-

asistenciales di~A·g~~-~~ .·:a -~:',~:~·:.'.;~?-~~~~?/~fr:;:y_·:. ~-~·_;;.;~-~~~ft~~a d_e las 

mismas, abrieron nueVO~ /'eB'PiiCioS, ,pa:ra-:,·,·e1, l:raÍ:i~j'~/·aac'i~1 en su 

perspectiva pr~fesi6í-ia~··<>~··?/i~·.'·._:,·.-.J~~6~~i-~~~~--., _{~:: · imP:~~,~-ª~·~'ia como 

recurso e_sp~c;~~~~;~,~.~?.~~:,~~~;~.{:~,~~~~~ ,Y ___ ~~ :conse<?uenc~~ ,-~l- servicio de 

las ·institúci6n~~·: ~·~-~-~-~f~-~~/·:·-~ 

La politica de salud durante el sexenio cont_inuó , las dos 

principales campañas de salud pública iniciadas.· por· el régimen 

cardenista, la campaña educativ~ antialcohol~c~ .. :que s.e··si_St_ematizó 
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y la lucha contra la tuberculosis que adquirió el enfoque de la 

necesidad de abarcar ei proceso preventivo desde la infancia. 

Por último, como se había señalado con anterioridad se creó la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, además del Instituto 

Nacional de Cardiologia, el primer dispensario anticanceroso y se 

promulgó la Ley del Seguro Social, institución que en 1944 inició 

sus trabajos y con ello, las atenciones médicas a los 

derechohabientes. 

En materia educativa, se promulgó la Ley orgánica de la 

Educación Pública, la Dirección General de Profesiones inició sus 

trabajos y se reformó el articulo tercero constitucional 

devolviéndole su espíritu original, de lo anterior se desprendió la 

revisión de todos los planes y programas de estudio de educación 

preescolar, educación básica y media básica; finalmente, se 

estableció la Escuela Normal de Especialización con carreras para 

maestros de anormales mentales, menores infractores, ciegos y 

sordomudas. 

La inversión en gasto social se mantuvo aproximadamente al 

mismo nivel del período cardenista de 19.7% en 1940, pasó a 18.5% 

en 1941 registrando su punto más alto, para finalizar el sexenio 

con 16.0t en i946. 

Las lineas de política social implementadas por Avila Camacho, 
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aumentaron la cobertura ~e~ Estado Benefactor y, la política de 

garantizar a lOs trabaj adol:-es prestaciones sociales y a la vez 

aumentar los ni veles.· ~e .. · ia · e.xp~otaci6n, le imprimieron mayores 

características, de ... ~iPO:>fo~dista. a las relaciones de trabajo en 

México. 
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3.4. PERIODO DE 1946 A 1952. 

Este período dio énfasis al crecimiento económico basado en la 

industrialización y detuvo en: consecuencia los proyectos sociales 

y la inversión pública fué destinada a obras de infraestructura y 

a propiciar estímulos .a ·.la· inversión privada, aumentó la 

dependencia del exterior, a Causa de la importación de maquinaria, 

equipo y materias primas para producir bienes de capital y 

continuar con el proyecto de industrialización afectado por la 

competencia con las , co~J?añí_as trasnacionales que producían 

desequilibrio y desyentaja de los productos nacionales en el 

exterior. Al finalizar: la ~erra los productos mexicanos de la 

industria manufacturera se colocaron en el exterior de tal forma 

que el mercado inte~no;·: ae· "tornó fundamental, las importaciones 

crecieron exces~iv~~~~-~~- ·.y· no existía forma de financiarlas con 
-~~.-~::~~;fJ: :':.~):-i·'~ .. :~ .: 

capital propio/' de-" tal,,forma que_ el Estado cayó en el círculo 

vicioso solventar los gastos de las 
:; - ~- >" 

i!11po~tac:=.ion·~~·'·<:~ :'.Y);~--~'?IÜ~~·~~ll_o aumentó la deuda pública y los 

comp~~~-isci~~- C~ri~.~~i'=~~~.x·t~·riOl:-':' 
. • .. ~ 

Es el_ PJ:'.Ímer·r sexenio ·.·en ... que los informes presidenciales 

contiene· el rubro de Politica Sedal, dentro del que se engloba 

educación, trabajo;· salud, a·sistencia y materia agraria. Para esta 

administración gubernamen.t'a1· nó' se elaboró plan sexenal, sino que 
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se ~ormularon programas por secretarías y se continuó con los 

objetivos planteados en los planes se:X:enales anteriores. 

Se le dió maYor importancia a la política de vivienda para los 

trabajadores, sin embargo, es un período en que se puede apreciar 

únicamente continuidad en todas las áreas que engloban la política 

social sin el crecimiento de éstas, pues se di6 poca importancia a 

este respecto; incluso se generó un recorte en los gastos dirigidos 

a aspectos sociales del 15.9% de 1947 al 11.2% en 1952. 

A cambio .. de la .. inversión en gasto social, se realizaron 

grandes obras de inf~aestl:-uctura con la política del desarrollo 

industri~l para-,. ·~~-i~a·i·~·ce~·- . ~a economía y crear empleos para 

disminuir la I?ºbt;~_,za.~~-, 

Asimismo, ·1a ~epen~encia económica de México ante los Estados 

Unidos aumentó la~. inv~~~~OJ?-eS de este país en México a causa del 

ofrecimiento de Alemán de proteger el capital extranjero. 

Para Alemán, la Sconomia Y:los gastos dirigidos a el fomento 
... 

de este sector. crecierim,;,·cl~: 45. 8% ,o en,. 1947 a 56. 9% en 1952, 

aumentando la part;.:i-<:=,iR~~i,!5~ .·~s"tat·al~ .. en, ."1~, .. economía. 
··,h \·.':··:.-:·.:·_-_;.: './ 

:_¡~.} .· .. ):~.'t ·.:'.i~tf.:;· .. ,~· 

Con este panorama,. ~:~~:~_:5;j~-~I~~~-~;;.J:}.~:~~~~~-·: . tuvo como eje 

fundamental el aument.o. de. la· p·~:°.~~~}.~:~~~i~)?~~~-~-'·:.~~~anzar nuevamente 



continuaron aplicando medidas de corte fordista como la creación 

del Departamento de Seguridad Industrial con especial atención en 

mejorar las condiciones de trabajo de la mujer y los menores; 

comenzaron a otorgarse las pensiones a deudos e inválidos como 

derecho de los trabajadores tanto de la iniciativa privada como a 

los del Estado; se pusieron en servicio agencias foráneas de la 

Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro en los principales 

centros urbanos corno eran Guadalajara, Veracruz y Monterrey; se 

inició la construcción de vivienda para trabajadores incluyendo a 

los empleados del Departamento del Distrito Federal y de Materiales 

de Guerra además de fortalecer las actividades deportivas para 

alejar a los trabajadores de los centros de vicio. 

La política de vivienda cobró importancia, el IMSS acordó 

destinar parte de sus reservas a la construcción de viviendas para 

los derechohabientes de este servicio; en la búsqueda de una 

solución al problema de invasión de predios por la población de 

escasos recursos, el Departamen~o del Distrito Federal puso en 

marcha un programa de vivienda proletaria. 

Con apoyo gubernamental, se construyeron nuevas unidades 

habitacionales por el Departamento del Distrito Federal para sus 

empleados; por diversos sindicatos para sus agremiados; además de 

unidades para empleados públicos entre los que se encontraban los 

de la Dirección General de Pensiones, los de gobernación, maestros 

y otros. 
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Por. otra pcir~e, no_ s61~·, sía: 9~°ri·s.Í:ru~eron habitac-ion~s para ser 

adjudicadas· en c.ilida'i:{ áe ,· prc}J?ieilad; sino que --~ambién se 

construYero1i ·depart~me·ntoetdestiñadO·~.,al arrerldaini.eritO·:a bajo costo 

Para l Os. bu·r' 6c·r-a"t·a·s· .:_;;~ J_;· -,: .. . ·'..::":~·!( _:_-· ;·· 
<·~·~,' ·.:, ·<>.:") 

-:.,,•;., .. ; •"1"" 
~.::_;:: -~·~:>. Ft'.; ,.,-

En, m~t~iii~'d~:d~~i·~¡¡;~~- ~~~~~~~_se crearon instituciones para 

el fomentÓ ~~--.:~a:~ ~~~:~~-~-~~J~~~.¡-~:~"- artes;- ~Q~~-"~i.' InS.fi~uf:o Nacional de 

Bell~B A~t'e·s'". y_ Lite~¡í:u·ra-~ f\·~: ;/.~ .,_ -: 

.. ~::·· ·'.::~· _· .. ·-' l:~:~ 

las instituciones se 

estableció u~· ser,;ic1ti: efe "~~i~~t~·Ci6n Vocacional en las escuelas de 

segunda enSeñanzá, se· 'irl·t~n~·:Í.ficÓ la práctica del ahorro escolar y 

la formación de éoop~i:-'a~·~;;a~ · ~scoi'.are-s. 

Sobre salud,. se realizaron y_ se terminaron grandes obras de 

infraestructura, como-el HosPital Manuel Gea González, el Instituto 

de Higiene, el- Int~rn~-~~/·t~:~ibrl~1-, ·'.;ei~:.:~ari~_~0;-~-6~_-·~~>T~allmatoiogía, 
la Maternidad uno-/:·1a¡:~C-lí~-i~c¡5·: dé': sá~,:~~~ro ;de".: lOS·_-.Pillos y Tacuba 

~-:· .. -,:: ·-<; ~" :·~\-;/"--'''·'-<-.:·" <;/~-( -~·-'.:.-~:.:; ')~:t,:·,~.:~':.::·: -: .·· <'. :· :.: 
del IMSS, el Instituto -para:,-1a:, Vacunar Contra: la •. Tuberculosis y el 

Hospital La Raz~. ;? 5''.:·: •· :s;:~i ~;·:: ::~tt~~}Jif,,'.:tfi~~ltr>· · ' 
'.-.,/ . .- :·E~-.{~: ''\~:-: ., : -~ ;,, .. , -~:.. . 
:·" - .. ·.;·/;.i;_::·. h~i:-~:.~:··;;~~~~~::,.J;~~~~?~-~;.J:.~:~~:·~~~~;:_:,'/,~r'. ·· 

Las campaña~ ~~ ·, 8,d_~caCí6n_'.}~~gi~n1ciii·.fUerOn intensificadas con 

especial atenci~n ,~·1.i:'~cí~i.~~~~;{'!'f~f,;:ntÍ.l'y ·_más ··específicamente 

para prevenir lOs ·P,adec_ilnieii_t~~· tra-ri~~~siblé~" y parasíticos. 
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En cuanto a asistencia, para poder brindar los beneficios de 

la salubridad a la población humilde de la capital, se 

constituyeron jornadas sabatinas, se inauguraron centros sanitarios 

asistenciales y se aumentaron los comedores familiares. 

Después de reseñar brevemente la política social del sexenio 

alemanista, consideramos pertinente señalar que durante este 

régimen se llevaron a cabo grandes obras de infraestructura para 

dotar de espacios a las instituciones, sin embargo, no se 

realizaron programas de cobertura nacional para cubrir las 

necesidades prioritar~~s .de l~ población y por ser un período de 

tranquilidad en el medio l~oral la orientación de las medidas fué 

hacia el secto.r de la vivienda donde se incluía a la población de 

escasos recursos en el principal centro urbano como es el Distrito 

Federal. 
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3.5. PERIODO DE 1952 A 1958. 

En este sexenio, se continuó con la aplicación de la política 

de desarrollo industrial, pero con aumento de los gastos en pro de 

lo social con respecto al período anterior de 14.lt en 1953 a 16.4t 

en 1958, este incremento de inversión estatal en el sector social, 

así como el recurrir al endeudamiento público, tuvieron coma 

objetivo responder a las presiones de los obreros por la reducción 

del poder adquisitivo y del salario real a causa del fenómeno 

inflacionario; además del aumento en el índice de desempleo que 

según la revista de comercio exterior de febrero de 1961, se babia 

arrojado "al 8% de la fuerza de trabajo industrial". 

Sin embargo, esta política provocó el incremento de la deuda 

pública y ante la recesi6n económica experimentada como reflejo de 

la crisis de posguerra se presentó la necesidad del capital 

extranjero para solventar los gastos del interior del país, pero al 

final del sexenio y can la expectativa de la sucesión presidencial 

fueron suspendidas todas las ayudas económicas procedentes del 

exterior, de tal forma que el gobierno implementó un plan de 

austeridad económica consistente en congelamiento de salarios y 

prestaciones, refracción del gasto público, inversión en industrias 

manufactureras y disminución de la planta de empleados pl1blicos "15 

por ciento de los trabajadores empleados en instituciones y 
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empresas del. Estado f\ieron arrojados a la:c~lie~.50 • 

; - - - . 
Ante este hecho y a pesar· del descontento :(l,(1os ··diferentes 

sectores como. el de.· los maestros,. iiS·;tOmas·:'d~:(~Í.~ri-~s"-y. Otros 

movimientos de protesta, la bur~·cr~Cia; s.in-~Í.~~·~::~:-~~~~iai.«-~anteriía 
controlados a los sindica~os-par.a ... 1a:~on:~~é~bi6~~;~~··~L,~~~~~·~~~iento ·. 
de la unidad y el concenso. del régimén; :dond.e0júg6::uriyimpoi,tanté 

papel Adolfo. ·L6pez . Matees, ~:'C:7~ta~~0 · de;,,:rt~~aj;(:N~~~~~is.i~~ .· 
Social, quien · demostrÓ:::·au·: habilidad.; para. :resol'!:'';~··~~~~lictos . 
sindicales·ª·· t~avés,de-,;ria:poÜtica f~exiblé>Y.:restricÚva ·.en un'. 

clima de neg;,ct-~~}.{~f ~~J;r'.~~ºf t;rar ;l~~iéc~é·.¡~ ~:;~~:t~Hti~~c~~ri ·••; •. 
~ - _,- .. '..=· .' . . : - . ., . ·. . . . .• ,,. . .. - . --, _::_' 

Y-. tamb~~.n',\~-~9ti}e(t~_f~~~::.~~(.: ~-~~~.~~r: L~.~·.::~~-?-~.~~n~q~: y-~-,.e_~ :;~P~Y?~ ·;d;el:.' · 

exter~o~;--· i~ º-e~-~·;~·~.~tii·a:·.·:.d~'í·:··~~~,i~~:rió.\'f.~é-;·a~~~i~\~/i~~~·: c~.é~il~~:s;_·h,~~i'a 
los n~oiatif~ndista:·~ .y·;.ha~-:i~-i·~~ ':indu~hriB.s. manufac~u~~·~·aa~-.a·~1.;como 

- .. . . 
dar mayor apoyo- a· la. i.nv~rs~6ll ex_tranjera. 

Ahora bien, el período. sexenal .que nos ocupa, tiene como 

característica fundamental en materia de política social, la 

importancia concedida a la atención en beneficio de la. niñez, 

dentro.de la cual se engloban una serie de medidas asistenciales 

que cubrieron amplios sectores de población infantil. En lo que 

respecta-a otros· sectores, se mantiene un equilibrio y se impu~sa 

50 Semo, Ilán. México un pueblo en la historia. Vol.6. El ocaso de los 
mitos. Alianza. México 1990. pag. 25. 
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el avance suspendido por . el gobierno ·anterior, y · s_e · -i!ltegra .u~~· 

medida más en beneficio de los' trabaj·adores, el turismoi:sociial·. 

Tomando lo anterior·· .;como ".referencia, a contili.UaCión se· 

presentan por sectores las principales Ínedidas de politica··social

adoptadas durante este período/ en el que tampoco existió un plan 

sexenal elaborado con anterioridad. 

Ante el problema inflacionario y la escasez de artículos 

alimenticios, como parte de la política de presentarse con una 

imagen diferente a la proyectada por Miguel Alemán, Adolfo Ruiz 

Cortinez en su torna de protesta como presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, expresó su preocupación sobre el problema 

prometiendo como parte de una solución, un plan de emergencia que 

se iniciaría en el ciclo 1953_-l.954 y consistiría en emplear " ... 

los recursos morales y.materiales;que,sean menester para abaratar . . . . . 
y poner al alcance del: puebl~·:(~·11::_~a-r'z·,··· el· ·frijol, el azúcar o el 

• ·-·. ·:O .• ;.v~ ... ,.-~ :• ·' , 

piloncillo, las.·:grasas - co~~.s·~·i'_b~~~~-·;.:'1a :manta, la mezclilla y el 

percal 115
l, ~ra:un ·.progr~ma .dir·~g~~O, a·;i_as'clases más necesitadas y 

particularmente a· los sectores: rurales; 

En lo que toca a la política ·1aboral, todas las medidas 

tomadas tuvieron.el· fin de mantener la estabilidad social de ésta 

época, ya que la devaluación de abril de 1954, al provocar el alza 

de los precios con estancamiento salarial .dej 6 ver un posible 

sl XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Op. cit. pag. 520. 
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enfrentamiento con la clase.obrera, los dirigentes de las centrales 

se declararon, en apoyo .a· I:a · .. medida de gobierno, aún con el 

descontento de.las bases de las mismas. Por lo tanto y no obstante 

las declaraciones de la-dirigencia sindical, la CEMISA inició un 

plan de distribución de artículos básicos a precios especiales, a 

través de sus expendios y en camiones, con el fin de contrarrestar 

de alguna forma la tendencia inflacionaria, anunciándose además que 

sus existencias bastaban para 11 saturar el mercado" y de esta manera 

se evitaría la especulación. 

Sin embargo, aún bajo el ambiente de cordialidad surgieron las 

peticiones de alzas de salarios, a causa del deterioro de los 

mismos, que "tomando como base 100 para el año de 1936, en 1950 

habían decrecido 83 .1 1152 • 

El presidente ofreció un aumento salarial del 10% a todos los 

servidores públicos y trabajadores de empresas descentralizadas y 

exhortó a los empresarios para que igualaran el aumento salarial. 

Ante. esta medida, la clase obrera y la CTM iniciaron una ola de 

protestas exigiendo un aumento de 24% e incluso se propuso una 

huelga general, que no estalló y fué conciliada a través de la 

Secretaria de Trabajo a cuyo frente se encontraba Adolfo López 

Matees. A pesar de no haber estallado la huelga general, la Junta 

Central y Federal de Conciliación y Arbitraje recibieron múltiples 

pliegos petitorios con demanda del 24% de aumento. 

51 XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Op. cit. pag.89 
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Bl descontento de los emplea?o_s públicos . por un aumento tan 

raquítico se disipó poco a poco y los , únicos conflictos que 

escaparon fueron el de lc:>s electr~cistas_, el de las ramas textiles 

y el de trabajadores de · cinemat6gra_fos. Pero, todos los casos 

fueron resueltos con alzas salariales aún por debajo de las 

peticiones y en los casos de las huelgas que estallaron, el 

presidente ordenó que la CEMISA proporcionara ayuda a los 

huelguistas con ~l fin_ de.mejorar su imagen ante los trabajadores. 

Para la fecha que se h~ían anunciado las huelgas generales, 

únicamente "estallaron 150 en las ... ramas de textiles y 

cinematografía .... para aquella fecha las Juntas de Conciliación 

habían recibido SO, 000 emplazamientos 1153
• 

Todós los conflictos fueron resueltos sin perturbar la paz 

social, a partir de entonces_ ª!3- presentó U!I período de reflujo en 

las luchas .obreras y se gest~. la:-fa~e. de desarrollo estabilizador, 

.manteniéndose en lo sucesivo la política salarial favorable y el 
· .. f.-" . . 

aumento de las prestaciones __ ,, ~~-~~alea. especialmente en los 

sindicatos claves del movimiento'. obrero. 

Sindicatos que revisaron contrato colecti ve en esos años 

obtuvieron además de aumen,i;:..c;>_B?larial prestaciones tales como ayuda 

para renta o adquisición de habitación, tiendas sindicales y 

' ' 

53 Pellicer de Brody, oiga. Historia de la revolución mexicana 1952 - 1960. 
El afianzamiento de la estabilidad pol!tica. El Colegio de México, México 1980. 
pág.102. 
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cooper~l:i vas .de . ·Consumo, incremento y ampliación de servicios 

médicos, be~as ··y oPórt~nidades para mej oréÍr la preparación técnica 

y su efi6i.'enc.i{ y· el fomento de laS actividades deportivas y 

cul tu.raí es~.-

.Las .
1

. Casas p~l:a ASeguradas, también fueron otra prestación 
' . __ l -.' ~ 1-.! ~: . _- - ... ' ' -. . ": 

al!=anzad~· · dura~te ·ese período, dentro de las cuales se impartían 

ens~ñanzas, servicios y prestaciones en beneficio del hogar, 

posteriorm~nte, en ellas se crearon cooperativas de consumo, bolsas 

de trabajo y sociedades de ayuda mutua para mujeres; de estas 

organizaciones se formaron Clubes de Aseguradas, Misiones Medico

Sociales, centros de iniciación cultural y centros de extensión 

para mujeres no aseguradas. 

Las medidas asistenciales aumentaron durante el sexenio y 

revistieron mayor importancia, las más relevantes fueron las 

dirigidas a la niñez con una amplia cobertura, así se inició la 

campaña nacional en pro de la niñez, junto con cual se aumentaron 

los desayunos escolares distribuidos, se llevó a cabo el Congreso 

de Protección a la Infancia, dio inicio un programa agrosanitario 

que procuraba la mejor nutrición, educación y vestido del niño 

campesino; se realizaron acuerdos internacionales con organismos de 

las Naciones Unidas como el Fondo Internacional de Socorro a la 

Infancia para la protección de la niñez mexicana. Todas las medidas 

que anteriormente se seftalaron se institucionalizaron con la 

fundación del Instituto Nacional de Bienestar de la Infancia, del 
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qüe Se desprendieron la creación de centros ·materno - infantiles, 

auxi~iares.y de emergencias pediátricas. 

La política de vivienda se mantuvo y las instituciones 

existentes encargados de edificar viviendas para los trabajadores, 

que en esos años existían: 

La Dirección General de Pensiones, el Banco Nacional 

Hipotecario, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Departamento 

del Distrito Federal. La inversi6n total del sexenio en este rubro 

fué de 837 millones de pesos. 

Eri cuanto ·a la salud y la seguridad social, en esos años 

co~enz6 a·. fÚnciOiiar el Sistema de Médico Familiar, se puso en 

marcha un ·programa rural que atendería problemas de medicina 

preventiva, con el objetivo de atender aspectos psicológicos, 

bi'ó16·9fCO,s ··y ~·o-éúiles· en busca de la atención integral de la salud. 

Es decir,:·da -principio una nueva visión de atención al individuo, 

tomando en cuenta los aspectos que integran su entorno y su 

estructura interna. De lo anterior se desprende la necesaria 

utilización de mayores recursos profesionales especializados, 

dentro de los que se encuentran los trabajadores sociales para 

atender y apoyar la atención de los problemas sociales. 

En educación, se continuaron los proyectos de alfabetización 

y las misiones culturales, además de reorganizar el Instituto 
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Nacional. de la. Juventud introduciendo en él un programa de 

capacitación para el trabajo y desarrollo de las actividades 

deportivas. 

oe· F~:.,ante~ior se desprende que la política social del sexenio 

se_ dirigió· ·básicamente al área laboral y asistencial; en el primer 

caso no:.· ~e, aumeritó el salario de acuerdo a los requerimientos de la 

clase . obrera y si. se aumentaron prestaciones como una forma de 

. Cam~-~-º~.a_c_i .. ~~ salarial, por tal motivo creció la protección del 

Esta~o.pacia el sector laboral, y en el segundo caso se abordó la 

atención de la niñez,. por se un importante sector de la población 

al que se dirigen mayores políticas socialee: y se amplia la 

cobertura de estas en períodos económicos recesivos, además de 

representar relevancia el aumento de medidas de medicina preventiva 

para el ahorro posterior en gastos de medicina curativa. 

Sin embarga, la dinámica estatal con la política en beneficio 

de la niñez cubrió un espacio más, bajo la tutela del Estado.~ 
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3.6. PERIODO DE 1958 A 1964. 

Durante este período presidencial, se implementó una compleja 

política económica la de desarrollo equilibrado, que trataba de 

conciliar a todos los sectores sociales. Tanto se reprimían los 

movimientos sociales democráticos generados, como se intentaba 

frenar las expresiones de ultra derecha, a la vez que se mantenían 

cerrados los canales de expresión pública, las manifestaciones eran 

reprimidas y se registraba un aumento de presos políticos, todo lo 

anterior desenbocó un régimen bonapartista. 

Lo anterior respondía a la necesidad de conseguir el aumento 

de la inversión en la industria garantizando a la vez el control de 

los movimientos sociales despertados a raíz de la revolución 

amenazaba cubana, cuya influencia 

nacionales. Por lo tanto, 

política de doble carácter, 

desenvocar en rnovirn.;__:-.-.tos 

el gobierno mexicano mostraba una 

hacia el exterior con una postura 

solidaria y de apoyo a Cuba, pero al interior de control y 

represión para mantener el poder político y la hegemonía del 

régimen, se otorgaban facilidades a las inversiones privadas, pero 

se protegía al trabajador. En 1959 las huelgas fueron 3 79 y 

mantuvieron un número semejante hasta 1962 que ascendieron a 725 y 

en 1963 descendieron a 504. Esta reducción tiene una estrecha 

relación con el incremento de las políticas y las prestaciones 

sociales, pues, los gastos en pro de lo social aumentaron de 17.4% 
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en 1959 a 22.6%.en.i96J .con un· punto' bajo en 1960 donde fueron de 

16 .4% del PIB ... 

~";:.:_.-::~:·~~::j,\'.·: :• . .-..i~~;~ : :.~· '" -,' < "·· 
- ·; <./:.:,·' ._,---•. ;.!;;-:::;;,;vy· 

. ª~~~:i~~i§l~l'.,~~:~~0:~:~;::~;:~: 
... , __ ·, 

antes Direcci6n:de··PensiOnes° Civiles, y al año siguiente se formuló 

el apartado 11 a 11 :ae1 artículo 123 constitucional, que estableció las 

normas que regulan los asuntos laborales de los burócratas, como un 

intento de racionalizar las relaciones entre el gobierno y los 

trabajadores. En 1962, se realizaron reformas al apartado 11 A11 del 

mismo artículo, ·que incluyeron la reglamentación y aplicación de 

salarios mínimos, reparto de utilidades y permanencia en el empleo. 

Las Casas de la Asegurada, se transformaron en centros de 

seguridad social para el bienestar familiar y se implementaron 

diversos cursos de seguridad industrial y primeros auxilios en las 

fábricas. 

Con la intención de aumentar los recursos de personal 

especial izado en el área laboral 11 El Instituto Técnico 

Administrativo del Trabajo proporciona enseñanzas gratuitas para la 

preparación de Técnicos en cuestiones laborales, destacándose los 

cursos de organización sindical y la nueva Escuela de Trabajo 
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Social, inaugurad~ el' ~2 de febrero pasado 1154 • Con este punto 'ae 

vista,·. el Trabajo· Social. p~só a ser considerado un elemento técnico 

importante' en. e1 ··.á~ea··:laboral i:ibriendo un nuevo campo profesional 
•.· ,',• 

por ex¡;)_lo~~~:r eli:i.Mé~iCcL·· :.· 

'se·_: in~ti.i;Ci~Xi-~-_·¿:s' Fiierzas Armadas al régimen de seguridad 
. :·:.:·,. :_~·: .. ';:·-:./:·.:·;/.:;~_., ,.,, ) :_. 

~acial;· ·.al/ 'di"ctal:s.e ··:'esta ·Ley; se aseguraba el mantenimiento del 

réginíe·~ .. :1.i:f~i'a~J~'~.\~~~i?~~~fat6 militar, fundamental en una época de 

eferVeS~;~~~·I'ii:;.··~~~:bf~~iO~~ria. internacional: 

<(··,; ·.. . 

·:'F{n.~{~~~~·~;·:~:::.;:i~~~~~r~~os· qüe ·~e'·.:iñ:stituyó el seguro de vida 

para loii t:iaiia'j~~¿}e,;¡; á1 á~rviCio :ci~1 Estado y se modificaron las 

---- .~' ' -.~: 

Asi eón el fin d~7 obte~¿J']J~:rc¿~~: de paz social se dió 

atención espeCial a ·la · po1i'tiCá:··:: ~o-~iál. en' ·Su conjunto; de tal 

manera se consolidó el· EstadO BenSfact.Or. Bn cuanto a la :Protección 

estatal hacia· la ·_pobla.'ci.ón _:iiópe~.: Matees señalaba en 1961, 

11peis"istirá la vigilancia ·sobre ·los precios, no obstante las 

reiteradas instancias de sectores interesados en eliminar estos 

instrumentos defensivos de la economía popular; países de 

estructura económica similar a la nuestra, que han vuelto a seguir 

prácticas ya superadas en donde el Estado se reitera del proceso 

econ6mico, experimentan reveses indicativos de que el Gobierno no 

puede concretarse a se mero observador del libre juego de las 

54 XLVI Legislatura de _la camara de Diputados. Op.cit. pag. 763. 
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fuerzas e intereses que afectan al pueblo, ya ~~ su tarea .es 

defenderlo 1155 • 

.¡'.µ 

Plane
Banci' o' enl ecmoins6mm0ica~~0y>,~: ~.:seo:-~·c::_:,,i.~a?l·~.~.:d~~e/l~··.·.~p·.~a·'~i· .s;ª,·.' .. ~.:t_-_T}'~,'.'i¡ P,~?:s~~~~'2~ª,l ., la 

.- - . c;·~m'O_)::i·e-s·~1tádO. de la 
t"·.:J·· .,:--· -r.:. "•.;,,-

pOlitiCa de Ali8.nza p·ára.:·~1:-:P~óg·r~-~:c; ~y~;'a.1;-inu_·g~~: t'i'e~p'.l· se fortalece 
· - ·. - :.· . _ -'?·;_ ·:~~;:;:=~:tA!:>T··e¿:..:~tfi!f~~f;~~;~,~::.~:t~·:~-,\·:\\<_:'.'.:_J· ._. . . . 

la depen~~n~ia _ e_C~h6~.ic0a;,~CO~\)_~_sy.~~·:t_ad.~S-:~-~n'.~~.O~-·':·, ·a -~.rav~s de la 

cual se.-~li,;~?l~i;~~')?~{~~'~b~;~~t~~13;:nf;~~~{';º::·f~é· ~or es~ misma 

razón que· :s_~~: -h:LiO ·lúifciBiS;.:en\'Sf pago·- ~e:· ia deuda externa. 
:::;, ._ :'~_":;;~.: . ,~ :~:~:-:-t- ~~T~: ·¡-::;:~,.'. ~· : 

En salud}~~~;_:fald'.~~¿{;1>en 1959, el IMSS según los datos 
. . .. ' , . ,~-?_:_"~~ · .. ~-;' ,-'¡'::~-~-~-"~-;~:,~;:;?:f.-: ;-1~.~~~:-. '-?~~:·.:--.-··, .:,· ~· 
oficiales cubi-iá·,:a1'·l.'0%: dé·>1a\POblación económicamente activa en la 

• ·J .- t>, ~:.:·,~·~'.'f:~\:.·_::.10 '·1;~~-:-:>>-:'·~l::r:·f-~:·. ·'.)::·'.· ;.:~_. · 
industria;· perR:p~i-.~(,d~r~)nayo~ cobertura de la seguridad social se 

. , ;..J, . . ;; ~ .. : -::. '-' ;o.,,,-:;1n- , • ·. , ·. 

expidió. :~ui. de~~~~~:-r~~{-"-~~·~ _'~fi~, para extender el seguro social a la 
;,;'.'_!;~ --

pol:?_la_c;:iói:i i'-~~~~~~s1;n~ _;~·)~~~,~-- coordinación con la acción de las 

insti~uCi~~~~.de crédito agrario. 

Se_com~nzó ~ ~~r ate~ción a las enfermedades sociales, para lo 

que se pusieron, en s_e~_icio centros y brigadas de seguridad social 

para el bienesi:?i;~ - familiar y se emprendieron por primera vez, 

campañ~s. , ~acic;male;s de prevención contra la poliomielitis, la 

difteria y ·.o.~~-~s __ enfermedades, ante la demanda de los servicios y 

~-º~º p~rt~.· funda.mental del apoyo técnico especializado de los 

P:t'?9~~~§lª .. ,de· extensión de la seguridad social se formaron 

espec_ialistas en el área de la salud, entre los que se contaban 

55 XLV_I Legislatura de la Cámara de Diputados. Op. cit. pag. 747. 
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trabajadores sociales, medidas como esta, beneficiaron a la 

profesión y le permitieron una mayor difusión junto con la 

extensión de la seguridad social al interior de la República. 

Referente a la asistencia, se aumentaron los desayunos 

escolares en número, la cobertura de este programa se impulsó a 

nivel nacional además de comenzar el programa de meriendas 

escolares y mantener el Programa de Bienestar Social Urbano en las 

colonias proletarias del D.F .. 

Se fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en 

1961, con carácter de organismo público descentralizado dirigido a 

suministrar servicios asistenciales complementarios y 

especializados a los alumnos de escuelas primarias y preprimarias 

adjuntos a las raciones alimenticias. 

Como apoyo a la política alimentaria durante el sexenio se 

continuó con la venta de leche, pan, granos y pescado seco a 

pre~ios populares y se mantuvieron los subsidios a la tortilla, las 

pastas, las galletas, ropa y calzado para los obreros y campesinos. 

La Compañía de Subsistencias Populares, creó en 1961 una 

filial especializada que se dedicaba a llevar a los barrios 

artículos básicos, bajo el sistema de "todo a pesa 11
• Se instalaron 

tiendas campesinas, tiendas populares y expendios de leche y pan, 

se adquirió la fábrica de harina de maíz Minsa, junto con un 
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programa de alimentación · infant.il. "fabri'cariá .. productos 

alimenticios a bajo costo. 

Sobre la polític'a educativa, U~é_l de las medidas más relevantes 

del sexenio fué la ré'SotUCi.óri de1;. 9-obierno de donar los libros de 

texto para los niños en educación básica, con lo que se logró el 

aumento de la matrícula eri este ni.vel al poner al alcance de las 

clases más necesitadaS . las facilidades para el acceso a los 

servicios educativos. 

Con el objetivo de mejorar los servicios educativos y la 

calidad de los mismos, en 1960 se estableció el servicio social de 

los egresados de las Escuelas Normales dependientes de la 

federación, se inauguró la escuela de educadoras y la de educación 

física y el Instituto Pedagógico. Por otra parte, se mantuvieron 

los trabajos de las misiones culturales rurales, se aumentaron los 

centros de alfabetización en el pais y se formaron los Centros de 

Capacitación para el·Trabajo, destinados a egresados de primarias, 

carnpesinos,y.obreros 'para apoyar el mejoramiento de las técnicas 

productivas. 

La'política·de vivienda se continuó desarrollando a través del 

Instituto Nácional· de la Vivienda, el IMSS, el ISSSTE, El Banco 

Nacional Hipotecario y de Obras Públicas e incluso se fortaleció 

con los créditos otorgados por el Programa de Alianza para el 

Progreso como parte de la política en defensa del mundo libre. 
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Como puede constatarse, durante el período de López Matees, el 

Estado aumentó las medidas de política social y se consolidó la 

concepción de Estado Benefactor en México. La etapa del desarrollo 

de las políticas sociales a que corresponde tiene relación con el 

desarrollo desigual y convinado, ya que, en América Latina la 

importancia de la implementación y el énfasis de este tipo de 

medidas tiene especial importancia a partir de la Revolución 

CUbana. 

131 



3.7. PERIODO DE 1964 A 1970. 

Es un período inscrito en el inicio de la crisis del modelo de 

desarrollo estabilizador, en donde se permiten ver las 

contradicciones y el trasfondo del milagro mexicano. Un proyecto de 

desarrollo que agudizó las diferencias sociales y que se 

desenvolvió a costa de la explotación de la fuerza de trabajo, a 

través ae montos salariales que nunca alcanzaron los niveles de 

bonanza de 1938, pero sí· cari·:'el. aumento de la productividad en el 

sector industrial, como ·:1:,'~~¡'éri·.::de·· 1as jornadas laborales en la 
' :.··-: ',,,:.,.·- ' 

pequeña industria, do'.':~~ .:~:~{1:pe,.ar del desarrollo del Estado 

Benefactor, los gastos :·si::~-i~i~-~--:hó __ e~an: suficientes para cubrir las 
' -;: ··-:-;_\ -;,·. 

necesidades. 

La mayor prop~~~i6~~4~[~!~; era destinada a la industria y la 

conformación de,..: i~fr~·~.~t~~ft~~a ~·:~·y: proliferaba el capital 

internacional y fin~rici~~ci'.~'.·(~\ '.:·~ >> 
¡·;,,~:,:~: '-':;>;·; 

Tras el milagr.o mexicano· y. con· Un Estado incapaz de mantener 

el ritmo de crecimiento, con. los· 'niismos ni veles salariales hacia 

sectores improductivos como las clases medias y con agudas 

necesidades sociales, el gobierno tornó la salida del endeudamiento 

público, para lograr la estabilidad política y cubrir las demandas 

sociales salariales, educativas, alimentarias, sanitarias, de 

vivienda y servicios en general; y por otra parte, se dio libertad 
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a la inver~.ión. ex~ranjera, principalmente, reflejada en el aumento 

de capital trasnacional que permitía absorber los requerimientos de 

empleo de la basta fuerza de trabajo generada por los altos índices 

demográficos. En este contexto, el gasto en pro de lo social fué de 

18.5% en 1965, que se incrementó a 23.5% en 1970. 

Los acontecimientos más importantes del sexenio que nos ocupa, 

sin duda son dos, el movimiento estudiantil de 1968 y el de los 

médicos en 1965. este último en general permite resumir los 

conflictos laborales de la época. 

En 1964, la necesidad de un sistema laboral justo para el 

personal médico de las instituciones dio como resultado el 

conflicto; con el crecimiento de la industria y la población, 

también crecieron el número de trabajadores respaldados por el 

sistema de seguridad social que se convirtieron en sujetas de 

atención médica del IMSS y el ISSSTE. Por otro lado, los bastos 

sectores populares atendidos por la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia Pública. 

La población amparada por estos servicios en 1946 a dos años 

de instituidos era de 11,000 trabajadores derechohabientes del IMSS 

y 450 mil beneficiarios; en 1965 el número se había incrementado a 

2,191,160 derechohabiEntes. El ISSSTE creado en 1959, para 1965 

amparaba a 366, 419 derechohabientes. La Secretaria de Salubridad y 
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Asistencia Pública, atendía a una población de 30, 326, 956 personas 

que no gozaban de la seguridad social. 

De lo anterior se desprende, que las plantillas. d~·:: pe:i:-Sañai:.; 

médico dedicado a atender los servicios sanitarios dei::paíS·'.·a~-.lo.S 

que se había dado una notable importancia, se incrémenta~o~ ·a· ·un 
- . ··. ·:·.:,:.-

ritmo semejante al de la ampliación de est6s:;_s'~:~i'~i,,~~~~~~~ las 

propias necesidades institucionales. 
··>···. 

' ::'·::('/.' -:.:·::.:-,: -:-.~~: .. : 

unido a lo anterior, el Estado 'habia·:ma?iio'eñilio·"ífoa pólítica de 

sostenimiento de los gastos adminiStr¿~~.,j~-~~::=~ \i~:~_:, o¿~~aci6n a los 

niveles más bajos posibles y 011':' "i,\,.)),r·;·~~rti:>' ·del presupuesto 
•' - ~-· ··" ' 

dedicado a este sector se había -\ieaÍ.'C~d~~ -~ :i~:- CariStrucci6n de obras 

de infraestructura sanitaria, p·ara>lograr atender- a la población de 

las áreas metropolitanas e induStriales,· así como las rurales. 

En esas circunstancias, los· ·salarios del personal médico no 

satisfacían sus expectativas~ la jornada de trabajo era de 36 horas 

por 12 de descanso, no existían suficientes plazas de base para la 

totalidad del_ p~rsonal, de manera que no se les reconocía la 

antigüe~ad; no· -tenían derecho a prestaciones como servicio médico 

para 'sus·_.familiares y carecían de un organismo sindical propio . 

. Lo.anterior provocó una lucha por la conquista de los derechos 

laborales-a través de la huelga, este movimiento reclamaba 
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básicamente pr~stacio~e~. y· aumento salarial_· de· acuerdo al nivel de 

preparación y ~antiguedad'. 

Al ,.d~.clarclr~e) ~lega.~'.: l.á· 11:uelga . . Y - ordenarse el cese de los 

paristas pC:,r''c~~9,;~'éiil'~'ab~Í1d~;;~ de trabajo fué levantado el paro, .... - . . '" .. -; . ~' ... '..:. .-.. · :., - '· - - . - . 

pero Sracias.~a .. ~la(atnpiia:·scúidaridad con que contaba el movimiento 

no pudo: ~Cmc~~~~~~~-·-1~'.··~~den ·de ·cese, se formó un nuevo organismo 

de· lucha,. :1a .. ·-Alianza :de ·Médicos Mexicanos, que solicitó al 

presidente Su intervención para la solución de sus demandas, la 

promesa presidencial sólo resolvió puntos que lograron dispersar el 

movimiento, pues sólo beneficiaron a una parte del sector en 

conflicto. · 

Continuó!la lucha, pero esta vez por tratar de separar a los 

sindicatos ·dei-:Conti-oi ofi~ial, pero se levantó nuevamente el paro 

sin sol uci6n Y.·. 'c:::on represalias por la debilidad que comenzó a 

manifestarse, .. finalmente una nueva huelga se inició el 14 de 

agosto, en :'.~i~~e:~a'~' :c:ie1 .. informe presidencial, por lo que el 26 de 

octubre la ... _ fue_rza pQblica desalojó las instalaciones y se 

substituye _al ·personal por médicos militares, n6 sin medidas 

repre~ivas.para los huelguistas y una amplia campaffa en los medios 

informativos para desprestigiar cualquier nuevo movimiento. 

En el informe presidencial de 1965, Gustavo Díaz Ordáz, como 

parte de esa campaña desinformativa y manipuladora dirigida a la 

opinión pública, justificó la intervención de la fuerza pública al 
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señalar .que existían pacientes graves en peligro de muerte y a 

causa del paro no se les daba la atención requerida, por lo que se 

había actuado para 11 salvarles la vida 11 • 

En cuanto a las demandas salariales, explicaba que para 

satisfacerlas, eran necesarios muchos millones de pesos y por tanto 

se encontraba fuera de sus posibilidades el conceder esos aumentos 

a no ser que "el pueblo estuviere dispuesto a pagar más impuestos, 

para que con ese dinero se pagara a los médicos" o se redujeran los 

servicios médicos prestados por el Estado. 

Con ese discurso, abrió más la brecha entre la lucha legítima 

de los médicos y la opinión pública, a la vez que al conceder 

soluciones paliativas:,le_-Í:estó_·fuerza al movimiento, por último, a 

trayés del. control Ofi6i-~i;~d~';,~os· sindicatos se conseguiría la 

desarticulación ae ;- c~ai~i~r~:-'~r~·t'esÍ:·~ nueva. 

A excepción :de ·:aislados y carentes de 

fuerza, el .capítulO.·l:-éfei;eñt~~ai~_~a·ta}B.mplia.lucha laboral se cierra 

prácticamente. cion.¡ai:iii,if9,~~:i~~es.~rlencial de 1965 . 

. . .. ~~-~}:;·-~'.~;·TJ}:c-.~~/.~ ;,, 

En polít·~~a:.:tl~~~~~{<:·~o-il";pocos los avances de este sexenio, 
·· .. -· ·,· .. ,.,,,. 

como puede r~SUID:i.r;é·.: ·a.e·-·· la actitud del gobierno hacia los 

conflictos:: l~·orii.l~s· y la respuesta a estos. Al finalizar el 

movimient~-- ae·, 10.s médicos se modificaron e integraron por zonas los 

municipios ·del·.país para efecto del pago de salarios mínimos y se 
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fijaron por primera vez los salarios mínimos profesionales para 

todos los trabajadores calificados en oficios y trabajos especiales 

que carecieran de CCT, evidentemente, esta medida trataba de dar 

respuesta paliativa a las demandas salariales propuestas por los 

especialistas en la salud. 

Durante este periodo se inscribieron en el servicio médico y 

social del ISSSTE a los miembros de la Policía Preventiva y de 

Tránsito del D.F. y al Cuerpo de Bomberos, la actitud 

indudablemente respond!a a la necesidad de mantener el dominio y 

apoyo de la fuerza pública en su totalidad. 

Sobre educaciónt los años 60's, se caracterizan por la 

confrontación directa con el Estado y los estudiantes, al tratar de 

incorporarse estos a la vida política de la nación. 

Fueron los· añosc.de• solidaridad con el pueblo de Vietnam y la 

Revolución cubana,; e~/: que se inici6 una ola de lucha por la 

libertad, eL· '.derech.o. · ·a manifestarse públicamente y el 

fortalecimiento :d~'.'ia•solidaridad por los movimientos democráticos . 

.. A, todo. esto., el gobierno respondió por medio del uso de la 

fuerza pública para mantener BU dominio, pero logró con suB métodos 

fracturar la unidad nacional y la hegemonía hasta entonces 

mantenida. 
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El programa educa ti va se basó en la consigna de que la 

educación elemental, media y superior se alimentan entre si y es 

deber ineludible elevarlas y extenderlas armónicamente, por esta 

razón, se puso en ·marcha el programa de habilidades y 

adiestramiento que alentara desde la escuela primaria al educando 

hacia el trabajo productivo y que apoyara el desarrollo de los 

programas escolares. 

Es importante~: :señalar que, en el informe presidencial 

correspondient~-:::~1.11a·~·º· de 1966, el Presidente Gustavo Díaz Ordáz, 

señalaba qu~ _: 

11 La educación superior no puede seguir siendo prácticamente 

gratuita; quienes tienen posibilidades económicas -y en la 

actualidad muchas familias de estudiantes las tienen, y de sobra-, 

deben retribuir el servicio que reciben en la medida de su 

capacidad, estableciéndose cuotas de montos diversos y sistemas de 

crédito a corto y largo plazo, para que sólo los estudiantes muy 

pobres o los que den rendimiento excepcional queden totalmente 

exentos y aún con la garantía de no verse obligados a interrumpir 

su carrera por causas económicas, mediante el establecimiento de un 

seguro para los de altas calificaciones, cuya estructura y 

funcionamiento estamos terminando de estudiar ... 
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Quisiéramos que cada comunidad universitaria -autoridades, 

maestros y estudiantes- , sabiendo suyo el patrimonio nacido en 

parte de su propio esfuerzo, lo cuiden y lo acrecienten. 

La función educativa no debe quedar centralizada a través de 

una cada vez mayor dependencia económica del Gobierno Federal 115
'. 

Es decir, de lo anterior se desprende que desde ese período 

existía el proyecto de reducir el subsidio de la enseñanza superior 

y deslindar al Estado de su obligación financiera a través de un 

programa de cuotas, como también en esos años se habían puesto a 

funcionar los centros de adiestramiento técnico para el trabajo, la 

idea era indudablemente aumentar la mano de obra calificada y 

reducir la matrícula universitaria y por ese mismo motivo se ponía 

en práctica el programa de habilidades y adiestramientos desde la 

·escuela primaria, además de inaugurar en el mismo año, el servicio 

nacional de orientación y formación vocacional, para coordinar los 

esfuerzos públicos evitando derroches inútiles. 

A la par de este proyecto, se inició un sistema de becas para 

estudiantes de escasos recursos, que respondía como apoyo para la 

implementación del proyecto antes mencionado y se reformó la Ley 

del Premio Nacional, aumentando la cuantía de las remuneraciones y 

diversificando el premio en tres ramas: ciencias, letras y artes. 

"'XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Op. cit. pag. 921. 
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Sin embargo, el programa de aumento de cuotas universitarias 

se vio frenado por las posteriores movilizaciones estudiantiles en 

reclamo de intervención y participación en el espacio político 

nacional, por lo que sus consignas y demandas giraban en torno a 

conseguir el derecho de la libre expresión y manifestación sin 

represión, en defensa de movimientos democráticos de sectores 

laborales en exigencia de libertad a los presos políticos de luchas 

campesinas democráticas y en defensa de la autonomía universitaria, 

en este último punto convergía la lucha del IPN y las vocacionales 

por conseguir su autonomía, pues estas surgieron bajo los auspicios 

del control estatal en 1934 subordinadas al proyecto de 

industrialización. 

Todas las protestas estudiantiles culminarían en el movimiento 

de 1968, dejando una secuela de resentimiento en un panorama 

desfavorable para un proyecto de esa naturaleza, por lo que durante 

largo tiempo no se le volvió a mencionar. 

Como política desarituculadora de posibles movimientos 

estudiantiles posteriores, además de la represión, el gobierno 

redujo la inversión educativa en detrimento de la enseñanza y la 

investigación, que a la larga perseguía la reducción de la 

matricula universitaria. 
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En cu~nto,a las. politic~s,,dir,~gid.as a, la ár7a de salud, la 

mayor -~ª~~~ de \ las ac.~-i~nes. ·. s~ .. 11.ei.:-~~o~, a acabo a través de 

programas específicos -por ins.titti~iones· }'_ ~n cuanto a las obras de 

infraestructura del·· sexenio_, se· enfocciron a la edificación de 

hospitales psiquiátrfo.'?s .~amo parte del programa de atención a 

pacientes con pro~lemaá mentaieS -~-

De las líneas políticas dirigidas a la alimentación se puede 

decir, que se continuó la protecci6n a los consumidores de menores 

recursos proporcionándoles alimento a bajo costo, se transformó la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), en 

organismo público descentralizado por servicio; cuyas funciones 

serían la de asesorar, planificar y ejecutar programas para el 

abasto popular. 

Sobre asistencia social, se impulsó la política de la unión 

familiar, por lo que se llevaron a cabo pláticas, conferencias y 

labores sociales para apoyar. esa.directriz. El Instituto Nacional 

de Protección a , la rnfan:C:ia, -:·~n~uvo programas de orientación 

nutricional, ·~Úidaa~-,:d~-:me·~~~~~ .~n .guarderías y jardines de niños, 
._- ,~·~ .. <::,.>'.,:'.;~~:}~:;~ .. ;·-e!-.<:: .. /:.-;-:_~·-·:: .. 

y de capacitación ··J?~ra ·_ eft mejor_ aprovechamiento de los recursos en· 

el reparto. del: p~~~upÚ~stci '. ¿~ilia~. 

Por ~:ra.·· pa~·;~, L"19¿9 .·se creó la Institución Mexicana de 

Asisten~ia ~·ia ~iñez: (IMAN), cuyos objetivos principales eran, 

atender' al menar abandonado o · en.fermo, reincorporándolo a la 
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socied~d a t~aVé~·: de l¡: at-~ÍiciÓn inte9ral. Para lograr esta meta, 

se:. p~s-Í.e~Ón -en fii°~~ionan\i~iit~~l la· casa cuna, la casa hogar para 

niñas inf~~t:ii.:-: . 

- -~ . : 

S~b~~ .. Vi~i~~i{J~· ::. ;i~ _,:;:~~·l.Ítica disminuyó en intensidad y 

básicame~~~'~e:·~~~i~¡:~:~~on ~~ras a través de los préstamos otorgados 

por el IMSS, -.:é1~--.;I~SssTE, _·e1. Fondo de Operación y Descuento Bancario 

~·-··1~~ -'Vi;fehd:~·- ~~:~~i'!~~stftU:to Nacional de la Vivienda. 
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3.8. PERIODO DE 1970 A 1976. 

Después de las luchas dé é_nfré!fita~ientO. político directo con 

el Estado surgió una riu'evá. etapa>erÍ' e1 pS:ís~-- en-· la que aparecieron 

en escena e1ectora1· nuevó~--:· Pari:iaa·s ·pa1íticos, además ae 

organizaciones políticas' de' diversa: índole. Se gestó el 

sindicalismo iridepéndiente'qwi·agi:-up6·a'.t:é-a~ajadores con una nueva 

conciencia política y generó.· condiciones inovadoras en la vida 

socio-política de México; a la vez se dejó sentir el resentimiento 

de la represión del movimiento estudiantil del 68 y de las luchas 

democráticas aplastadas en el ·sexenio anterior con métodos 

represivos. 

Al 'interior del· sindicalismo oficial se inició un 

resquebrajamiento por la búsqueda de la democratización y denuncia 

de la corrupción, ·de las organizaciones laborales. Este fenómeno 

era una'~:expreÚón ·,de· la pérdi~a del ·poder' adquisitivo como 

consecuencia/de 'la inflación que se reflejó en el deterioro de las 

c~ridi.cf~~~.s: '4~'1,~.~-d~ ·de los· trabajadores. 

A·:'~rnediacios ,._del sexenio, se vislumbraba con claridad la 

apa~ici6n·del-sindicalisrno independiente, en este marco, se dio a 

conocer el Frente Unico del Trabajo (FAT) de ideología demócrata 

cristiana y la Unidad Obrera Independiente (UOI) que se reclamaba 
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a favor de.socialismo y en apoy~ a l~s movimientos antiburocráticos 

al interior . d~ ·_los paises bajo. ese régfn\en ~ ·, 

-- ( ,.:. . r:~~-:,_:: /_-~.-, ~ . ·-
La UOI era .la ol:-ganizél:c.~~n·.:"!~.~ fu~"erte\·.del·:movimiento sindical 

independiente y compartió· su--~uC~a .. ::~~i~Í:lldi"~a·ttv~ a nivel nacional 
- . -· '::"', .:•:::··;:·~'.C<'.",:fi:,,;.' . .-¡;,:·-\·;)~.",',:·· .. . 

con el movimient.o nacido .d~l. :PC,,. é1.' ·.F7_en.t::e -Sindical Independiente 

que agr:_?paba al 11 STE~AM, Movimi~nto Revolucionario del Magisterio, 

Consejo Nacional Ferrocarrilero, Sección de Plástico Romay, 

Movimiento Revolucionario Postal y Central Campesina 

Independiente" s-:-. 

Una de las acciones más significativas del sexenio realizadas 

por el movimiento obrero, fué la Primera Conferencia Nacional de 

Insurgencia Obrera, Campesina y Popular, dentro de la que se 

expresaron todas las opiniones activas en el sindicalismo 

independiente. 

Con las luchas del movimiento sindical independiente que 

representaba~'~-ª ~risis política del Estado, Echeverria se vió en 

la necesi~~.d:.· :, de _ i~p~"ement;ar Una política laboral de amplia 

cobertura:~i'"u~ mayor·.n.~m~.ro de necesidades sociales de la población 

económ~'?ai:ne~t"a_ ': .. ~~tiY~:-~ Y, ; .. -protegida por contratos colectivos de 

trabajo, no·. :~bst~~~~-;·:,:·eJ. .. período de recesión económica por las 

contradicion.e~, ~·~¡~·"nig~'~i·~. ~e desarrollo compartido y las pugnas con 

----------;'" 
57 B~surtO; Jorge •. La clase obrera en la historia de México. Del 

avilacamachismo al alemanismo 1940 - 1952. Tomo 11. Instituto de Investigaciones 
Sociales UNAM - Siglo XXI. México 1988 pag. 27 
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la burguesía nacional con motivo de la política laboral del 

gobierno. Así, el gobierno de Echeverría continuó con las 

características de un régimen bonapartista. 

Bn 1971, con la intención de fomentar la colaboraci6n de 

clases de todos los regímenes posrevolucinarios se formó la 

Comisión Nacional Tripartita integrada por patrones, trabajadores 

y representantes del Bstado, este intento fracasó porque nunca pudo 

dar propuestas para la acción estatal en torno a la política 

laboral. 

Las principales medidas en beneficio de los trabajadores 

fueron; el aumento del monto de gastos por fallecimiento del 

asegurado por el IMSS en los casos de accidentes de trabajo, 

establecimiento del pago de salario íntegro a la madre trabajadora 

durante las seis semanas anteriores y posteriores al parto; 

reducción de tarifas de los seguros adicionales en la rama de 

enfermedades no profesionales para el beneficio de los hijos de los 

asegurados de edad mayor de 16 y menores de 18 años. 

Se estableció el Servicio Público del Empleo como un sistema 

de bolsa de trabajo, se reformó el artículo 123 constitucional en 

su fracción XII del apartado A, .Y se integró que todas las empresas 

sin importar su dimensión o ubicación geográfica están obligadas a 

proporcionar vivienda a sus trabajadores, mediante a~ortaciones a 

un Fondo Nacional de la Vivienda. 
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Con el fin de reducir los conflictos laborales con la 

satisfacción parcial de las demandas y mantener el control del 

sindicalismo oficial bajo los auspicios del Estado, se crearon 

instituciones que otorgaban a los trabajadores aumentos en las 

prestaciones de sus CCT aumentando su capacidad de consumo y sin 

recuperar el nivel real de sus salarios. Se constituyeron el 

Instituto Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) 

e inició sus funciones, se conformó el Fondo Nacional de Fomento y 

Garantía al Consumo de los Trabajadores {FONACOT), que otorgaría el 

aval a los trabajadores a fin de convertirlos en sujetos regulares 

de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero a 

través de tiendas sindicales y centros de oferta y consumo que 

redujeran sus los precios de los productos. 

El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, institución 

que pretendía fortalecer la debilitada alianza entre la clase 

obrera y el Estado; la Ley Federal de Protección al Consumidor, de 

la que se desprendió el Instituto Nacional del Consumidor. 

Se fundó el Banco Obrero que "captará, primordialmente, los 

propios recursos de la clase obrera, de sus sindicatos y 

mutualidades que ya se encuentran depositados en la Banca y a los 

cuales, sus legítimos dueños, difícilmente tienen acceso como 

sujetos de crédito 1151 • Esta última medida tenía un tono de 

58 Echeverr!a Alvarez, Luis. IV Informe de gobierno. Sr!a. de Gobernación. 
M~xico 1974. pag. 53. 
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sarcasmo, pues por principio, las asociaciOnes '.sin<::licales no _gozan 

de grandes recursos financieros y mu~ho ·,:me~·o~·-~era:.1_ .. ma- medida en 

beneficio del total de la población sindicalizada, sino más bien se 

trataba de un acto demagógico. 

También se aprobaron las iniciativas de ley: la que tipificó 

como delito federal el incumplimiento del pago de salarios mínimos 

y la ley que determinó la.repartición de utilidades en et de las 

utilidades netas antes del pago de impuestos y la prestación 

obligatoria de los servicios médicos del IMSS a los trabajadores y 

familiares en caso de huelga. 

Con estas políticas., se .:!'r.ató de· reforzar el poder adquisitivo 
.-· ,·.· '_ ' 

y recuperar el contr.ol. del,niovi.mi.en.to .obrero, en los ailos de mayor 
e'·-··· ''·· .. '".'" 

inestabilidad" ya, que· -~º~~.1~c;-f~·a·~\·~iiistrativas se puede mencionar 
"'·,'·.·· 

que durante todo; .el;;:se'xenio;~;:Lásf.huelgas de un 

estallaron:- en: l~"J.O, ··;}~·\l~~-~:f;~~b~\~·.'~~Strando dos 

número de 206 que 

puntos al tos del 

movimiento obr~r6/éó''.' i~3,4·):~~tBi1~r~n 337 huelgas, en ese lapso es 
:.~J- "":.:·: ' ·--:·. 

en el: que .más~: se j}.e_g~s~a.c ".n :, favor· de los trabajadores y cuando la 

11 economia tÓe:iciccl~~ ,eritra::·en· una fase de abierta crisis y recesión, 

junto a un acelerado proceso inflacionario y de especulación 

desatado por ·1a burguesía como medio para el mantenimiento de sus 

elevadas ganancias 1159 , después de lo anterior se registró un 

59 Saldivar, Américo .. México un pueblo en la historia .. Fin de siglo. Vol. 
7. Coor. Enrique Serna. Vol. 7, Alianza. México 1990. pag. 25 .. 
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descenso, y finalmente en 1976, estallaron 547 huelgas cuando se 

profundizó la crisis económica. 

Cuando el . gobierno trató de restaurar el control obrero, 

in~cia ."u~ collf.1.i'~to c6n la burguesía nacional y provocó el 

repliegue·.de.·o·.1a·:. inv_ersi6n privada. Esta dejó un vacío que es 

substituido' .por,:. el· endeudamiento público que se acrecentó 

notablemente :·y.durante el período de López Portillo se revertirían 

los: ef~cto~.•''de:iestas medidas hacia los trabajadores con el 

recrÚd~c·:i.'~i'enC8;~·de> 1á. ·crisis. 

~~~\.:~}?.·::::·:.~·~~ ... -: ', 
La·.: :j:>Ol:í·tfci-a~~-;-educ-ati va del régimen de Echeverría, es de 

amplitud .-~;,-"ei'\inte' de el carácter popular con el fin de reducir 

posibles:· conflictOs- se .. di6 apoyo a carreras cortas y a la 

preparac-ióri,~oí:~~ .. -~ivel superior, sino técuico. Por otra parte, la 

represión -~acia·:ú)s-movimientos estudiantiles generados durante el 

período,;t;lue,junto.con los conflictos obreros y los generados por 

las' .-.-organizaciones políticas, partidos políticos y las 

movilizaci'émeS armadas en el campo, formaron parte de la crisis 

política que: sufrió el Estado Mexicano en esa época. 

,,·:,Las· -p:rincipales políticas dirigidas al sector educativo 

fueron,. rel ~~l_l~c-:i-o· de- uñ programa nacional escuela-industria, cuyos 

objetivos. eran _relacionar a los centroD educativos con las 

instalaciones fabríles, adecuar los planes de estudio a la demanda 

de recu~so~ ~u~n~s.Y organizar, servicios que facilitaran el acceso 
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a centros de trabajo. De este programa se desprendieron las 

conversiones de las escuelas secundarias en secundarias 

tecnológicas. 

Con la misma i~e~, de~~ol~~~raci6n de clases predominante en la 

creación de la comi~i~n n.acional tripartita, se creó el consejo 

Nacional de Fomento, Educativo, en que cooperarían todos los 

sectores, que en ~n periodo de crisis económica, social y política 

se intentó conciliar. 

Además se form6 el Centro para el Estudio de Medios y 

Procedimientos Avanzados de la Educación, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y se organizó el Plan Nacional de Educación 

para Adultos, que ofrecía la primaria intensiva. 

Bn salud, los avances fueron, la instalación del Consejo de 

Salubridad General en 1971, por reformas al artículo 73 

constitucional, este consejo, tenía por objetivos la lucha contra 

la insalubridad ambiental y la prevenci6n y combate de la 

contaminación. Se realizó la Primera Reunión Nacional de Salud 

Pública. 

Se aprob6 una nueva Ley del IMSS, que abri6 la opción del 

seguro facultativo y extendió los servicios de esta institución a 

las zonas temporaleras. 
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con los·· ·conflictos-- politices · de la época, también se 

manifestáron laá . teñ.denciaS( fem;Lni'Stas··y··.1'os movimientos femeninos 

de reivindicación de. igualdad de la:;muj_er y el hombre ante la 

sociedad·. Esto, ·generó discusionEis .nacionales que desenvocaron en 

las reformas de ·J.975: á' ia -ConstitúéiÓn que "consignan la igualdad 

del· var6n'y de ia·mujerante·ia:léy; garantizan la potestad libre, 

responsable e infonnáda, ·a ·la procreación y establecen el derecho 

ae la familia a las 'garantías necesarias para su desenvolvimiento. 

Tanto en materia laboral como en el caso de la atribución de la 

nacionalidad, fueron borrados de nuestros ordenamientos los 

residuos ·ºae disc:iiminaci6n y las tutelas mal entendidas"'°. 

, Junt·a con esta se dieron meC.idas como la política demográfica 

expresada en la reforma al artículo 4o constitucional, que 

contempla la necesidad de que la pareja decida en forma informada, 

responsable y libre, el número y espaciamiento de los hijos. 

Esta reforma di6 lugar a la puesta en marcha de un programa 

nacional de· información y orientación sobre la planificación 

familiar. 

La mujer comenzó a tener presencia reconocida en el ámbito 

soéial;. ,·:por _::10 ·.'que' ·en ·1as zcnaS rurales y colonias de escasos 

recursos'.~ él· ·gobierno la encauzó a labores de servicio social e 

60 .·Echeverr!a Alvarez, Luis. V Informe de gobierno. Sr!a. de Gobernación. 
MéXico 1975, pag. 11. 
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i.nstituc.i<;>na~izó._lo~,~re.~ultados de ese trabajo en los Comités de 

Promotoras Soc;a_~·~~·- ::-:~?.l:un,t;arias. a través de los Centros de 

Desarrollo .. de. la· comunidad . c.o.nformados en 1973 . 

.. .,·:. «~· r: . , 
-:-i-·:'·i.".<•" 

El:_ .-~~~~~~-1:1-~a;·.~~-~~-'?~~n~l de Protección a la Infancia, se 

transfo~m~~ .e~.: :1.~7_5 __ _r:=n ~nstituto Mexicano para la Infancia y la 

Fami.l,ia,~ y la: Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez {IMAN). 
•,· .... '·" 

Los iineamientos orientados a la protección a la infancia, 

fueron en el ámbito legal, en 1974 se aprobó la Ley que creó los 

Consejos Tutelares para menores infractores en el D.F. y 

territorios Nacionales, al año siguiente, inició sus funciones el 

primer Centro de Recepción del Consejo Tutelar y finalmente, se 

reformó el articulo 107 constitucional y la Ley de Amparo para 

suplir la deficiencia de la queja en los juicios de garantía contra 

actos que afectaran los derechos de menores y otros incapaces 

jurídicos. 

Por último, durante el sexenio de Luis Echeverría, se 

introduce la idea del bienestar social y junto con esta la de 

mínimos de bienestar. Es en esta época cuando se toman las últimas 

medidas de política social en el modelo de Estado Benefactor en 

México; es decir, todas las acciones destinadas a la protección 

social de la población y la conseción de garantías sociales para 

los trabajadores quienes desde la época cardenista quedaron bajo la 

tutela estatal. 
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Es ·evidente que l'á." consec;:Ucióri d'e mayores garantías sociales 

-fué posible," tanto por .. -i~ P01rti:cá ·~6.0i16mica intervencionista como 

por el interés dei' Estado·:.· por recuperar la hegemonía y la 

estabilidad ·política fl:áctui:-áda con las medidas represivas y de 
' ' . . . . 

controi iiiipieniéntaÍ:las ·a partir del sexenio de L6pez Matees y el 

reCrudeéfrriiento·de las mismaS en el período de Gustavo Díaz Ordáz; 

En····este' PrOceso- jugaron un papel determinante el surgimiento de 

organizaciones y partidos políticos de oposición al régimen, la 

apaX-ici6n del sindicalismo independiente y las movilizaciones 

estudiá:ntiles y campesinas; ya que, son los ascensos en la lucha de 

'clas.es lOs encargados de abrir nuevos horizontes a la protección 

social y laboral, a través de la conquista de respuestas a las 

demandas· de la población según sea el sector en lucha. 
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3.9. PERrODO DE 1976 A 1982. 

El régimen de L6pez Portillo inici6 su gestión con el ya 

crítico modelo de desarrollo equilibrado y compartido, de.spués de 

la devaluación de 1976, en un ambiente de tensión por la pérdida 

del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población 

económicamente activa y la desconfianza de la burguesía nacional 

por los conflictos generados en el período anterior. 

Los bancos internacionales habían tenido auge durante la 

década de los ?O's, por la cantidad de créditos destinados a los 

países del tercer mundo. En el caso de América Latina, el recurso 

del endeudamiento se reforzó por los acuerdos de Punta del Este, 

Uruguay, que trataban de frenar los posibles estallidos 

revolucionarios como consecuencia de la influencia de la Revolución 

Cubana, no obstante se iniciaron las revoluciones en Nicaragua y el 

Salvador. 

Por otra parte durante las años 70's, en Argentina y Chile, 

comenzó a aplicarse el modelo económico neoliberal y en el resto 

del continente, se inician los proyectos de industrialización; para 

el logro de los objetivos propuestos en estos planes ~ra necesaria 

la adquisición de maquinaria, infraestructura y tecnología 

proveniente de los países del primer mundo. 
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De esta·forma, la deuda de.América Latina creció notablemente 

incluyendo· ·en ese·. contÉ!xto a México, donde el monto de la deuda 

externa era en 1976 de 20 mil 948 millones de dólares y para 1982 

asce~día a. Éú:i. ·~f]:' 111 ·miilones. de dólares. Es decir, en seis años 

creció en· un 46:%,'. .. al;>roxi~da~ente ~ 

., .: . .":·.·: -::_ :~.~.- ·-~~:~t:::::·:.·:A:·:<):;;:·>:: 
En estas coíidicioneá, · ~-~~ necesaria una det_enida planificación 

ecan6i;,ic~ c~t~i._'~~~~!,;~'i; d~ 'iópez i?~t:úúo con . e1 conocimiento de 

los· r~~-,i~,s~~~:~~t~·ó¡~i~'i·¿\;~~-~dei-- ~aí~-, la.; su~t8ntÓ en ·la conf.ianza y 

la perspecti,,.a -d~ ,la extracción de petróleo ·y su comercialización 

a como la fuente principal para el 

sosteni~i-en'to -·a.e ·1~· 'economía y el alcance de un crecimiento 

sostenido, qÚe permiÜria al pais salir del período recesivo y 

alcanzar el desarrollo. 

Por 10 · tañto, una buena parte de la deuda pública externa, de 
,,;··. :··,, ., 

largo plazo se contrató para apoyar los planes de desarrollo del 

sector energético, básicamente de Pemex y la Comisión Nacional de 

Electricidad. 

sin embargo, la estrategia económica mexicana se articuló con 

un entÓrno mundial en donde las políticas económicas keynesianas e 

intervencionistas estaban en declive y a cambio de estas, se 

iniciaba la aplicación de planes de austeridad en la mayoría de los 

países, razón por la que México se enfrentó a la ausencia de una 
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demanda externa dinámica de los países industrializados, de esta 

forma el proyecto económico de México qued6 fuera del contexto 

real. 

Con la misma dinámica errónea y tras de una evaluación 

equivocada de las condiciones económicas del comercio internacional 

que se estancó en 1981 y se redujo en 1982 México amenazó con 

suspender las ventas de petróleo si no mantenían sus clientes la 

demanda al mismos nivel, cuando las circunstancias eran que la 

economía internacional comenzaba a predominar los planes de 

austeridad productos de las tendencias económicas neoliberales. 

Se redujo la demanda en la exportación de crudo y por tanto 

los ingresos del gobierno, no así los requerimientos del pago de la 

deuda externa y las demandas de la población, unido a estos 

elementos se dió el fenómeno de fuga de capitales como consecuencia 

de las políticas bancarias, así el país se encontró en una 

situación de sobreendeudamiento que se reflejó en el 

resquebrajamiento del Estado Benefactor, la devaluación monetaria 

de 1982, el impulso a los planes de austeridad, la disminución de 

la intervención del Estado en los procesos productivos y can esto, 

la venta de paraestatales que según el segundo informe de gobierno 

para entonces se habían fusionado 12 y liquidado 70, los recortes 

de personal, la disminución de la inversión pública en el bienestar 

y las políticas sociales. 
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Los factores anteriores formaban parte del proyecto de reforma 

del Estado emprendida por López Portillo en 1976, que es la 

transformación hacia la búsqueda de un nuevo modelo económico y 

donde comienzan a distinguirse elementos del neoliberalismo como el 

adelgazamiento del Estado. Hacia los trabajadores representó nuevos 

horarios de trabajo, recortes en las plantillas de personal, 

racionalización y optimización del trabajo expresada en la 

implementación de programas de productividad y eficiencia como 

substitutos de incrementos salariales reales y que según el 

gobierno redundarían en "mejores salarios y prestaciones 11
, 

entendiendo el incremento a la productividad corno una manera de 

generar y distribuir mejor la riqueza nacional, pero en realidad 

representó el aumento de la explotación de los trabajadores. 

Para apoyar los programas de productividad en el trabajo se 

establecieron comités mixtos de productividad por ramas 

industriales, como una estrategia para alcanzar la justicia social, 

y con el lema de que al mejorar los niveles productivos deben 

mejorar los salarios de los trabajadores y el nivel de vida de la 

población., .. 

. .. :Bl. conjunto:·,de medidas, se vincularía estrechamente con la 

capac~tación y', el; ·,,adie:stramiento, ·para tal efecto, en 1977 se 

reformó el artículo-.123 constitucional elevando a garantía social 

el derecho de los trabajadores a la capacitación y al 

adiestramiento, se transformaron los Centros de Seguridad Social 
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para el Bienestar Familiar en Centros de Capacitación y 

Adiestramiento para el Trabajo. Después de esta medida, en 1982 ya 

se habían registrado 85 mil 350 comisiones mixtas de capacitación 

y adiestramiento en señal .. de un rápido acatamiento del proyecto 

gubernamental. 

Otro elemento para reforzar los planes del gobierno, fué la 

formación de una Comisión Nacional Tripartita en 1980, en que 

participaban patrones, obreros y representantes del gobierno, 

buscando la conciliación de clases como factor tradicional del 

régimen mexicano y para hacer partícipes a los líderes obreros de 

la política gubernamental y conseguir su aval. 

Se redujeran las zonas salariales de 28 a B, el FONACOT se 

extendió para apoyar la adquisición de ropa, enseres domésticos y 

útiles escolares, se reforzó el trabajo de CONAMPROS, las 
1" 

jubilaciones ··po~ d~sposici6n presidencial comenzaron a 

i.nérementars:~ _en:~i"a ·-ProPordión de los sueldos de los trabajadores 
,~·-·~;----,_,,,.., ... ··-

en i~'tiVO;··. Y .·a~:t~~6_ .. c0"m~:~eferencia para el monto de las pensiones 
.'> ·:;1,:.1.,:· ;'\f;t • -~}~~:~ : •. ··::.-:< ... ; 

el 100'1; del último. ·sueldo percibido. 
~; ·,:"-;'.1.~~,-;:";;J;:-:~o:·:,:..;~(· '~:::,:':"-"' ;" •, , 

.'~, ·.· :,·- ·<;::;~ :;~.;_·¡~; __ ·.<~_,;¿~:¡; ': 
En· otro,: renglón .. económico durante este período se le dió 

.• •.•.. ' ·"' .... '!_.'';~-· · .. >)/:"- •!'!"· .. ~·· ·-· 

especial· iníportancia al ·desarrollo del turismo como generador de 
• ;"_",J '.'. ¡",!,, ; :' 

divisas.con ~a~es ~nt~nciones, por lo tanto se fomentó el turismo 

s~~i~1;'·se
0 

constituyó el Fideicomiso de Turismo Obrero BANTUR. 

157 



LaS p~lítÍ.ca·s· sociB.l~~ que ··'f~eron puestas en marcha en ese 

sexenio ·son, PóC.cls'·' en·:;~e1a~i6n. -a·. C'>tr-~s periodos sexenales y van de 

un :Í.ncrem.ent.o·-· ~~~dü~i~:~··::~~;;~~·¡i~~ i~~~rmed.io a mediados del período 
.. ' - .,, . .i-· ¡~~·~{~.'!'/1~'1 .. ~:· 

hasta una~· drástf~~:.·-~~.~~c;~"~t?i;.·-;P.~ra .-1982, en que sólo se plantean 

programas -dé pro~O-~iÓi'Í":-S?C~-~í · OiuY ;·s.~lectivos. 

Esto se ~e1a:dÍ.oná.;~-~-st.~'echame~t-~ con la~ directrices del Plan 

Global de Desarro1"1·0·, ·en c¡Úe se presentaba una estrategia en tres 
. . 

etapas bianuales donde d~rante los dos primeros años se superaría 

la crisis, los dos siguientes se consolidaría la economía basada en 

la exportación de energéticos y por último los años restantes 

serían de crecimiento acelerado. 

Es por demás decir que s6lo se logró llevar el plan al inicio 

del sexenio, porque nunca se alcanzó la etapa de estabilización 

económica y como ya se había mencionado, la fuerza tomada por las 

tendencias económicas neoliberales empezaron a regir el ámbito 

nacional. Para este pensamiento económico, durante períodos 

recesivos se deben implementar políticas sociales de más amplia 

cobertura, pero más selectivas y dirigidas únicamente a los 

sectores marginados, en especial a los de las áreas rurales; 

primero a través de cooperativas y después básicamente enfocados a 

las áreas de educación con características técnicas, y al sistema 

de salud para la atenci6n preventiva con énfasis en la población 

infantil, prenatal y de planificación familiar; además de los 

planes de austeridad. 
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Como s~ ·sa.be :-tod_as' las· medidas propuestas no solucionan las 

desiguaidadeS·, 'o:'.iriC-i~S~:·"·.l:OS·:·'_ pla~es de aus_teridad van-· contra los 

programas :ae·_-erúil:-ent"a"~ie-ritO a· la pobreza. pero si el llevar a cabo 

este tipó ·ae. a~dio~-~~ ~:~i.'.'~·~:i~do. l~·:··ah:orra gastOS post~riores en el 

~::::~??::Jit~f i~i61~t:~:.~~:::,:·:~:~;: 
niargin~-~--~~- :;·f/- ';:J)~-'.~;~<:~.~~4.'.~_t>::::;· ~~_;:~ <~--!:"<. 

~ ' ; ~ o •• 

. -'·'t.~:~·,,~ !··::::~; , . ...,,.-
En -.-mater1a;·~:a8'.::sEtlud·, se creó la Coordinación Nacional de 
.:., :,. ·:." .... :; ·.·.. . 

P1anifi·cació~:•Fanl-~1ia"r, se abrieron farmacias de descuento, se 

eStableció la· Cartilla Nacional de Vacunación con carácter de 

obligatorio Y" el Programa Nacional de Alimentación Familiar 

coordinado con el Sistema Alimentario Mexicano, que a su vez apoyó 

la expansión de tiendas CONASUPO. Como se observa, los programas de 

salud se enfocaron al primer nivel de atención, el de la medicina 

preventiva y se ampliaron la cobertura de estos servicios. 

En el sector-de asistencia, se fusionaron el INPI y el !MAN en 

una sola institución el DIF, con carácter de organismo público 

descentralizado. 

En educación se vieron reducidas las políticas dirigidas a 

este sector, sin embargo, se pueden señalar, la elaboración del 

Primer Plan Nacional de Educación, se creó la Universidad 
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,,- • .. •, 

Pedagógica -Nacional y el Colegio Nacional. de Edú.cac.ión• Profesional 

y_. se ,;,~,~~éió·_ ·el . .- i-.t~~~:L~u-~~:, ·:N8.é~iOna1 ·· pa~é'.l- ·la 

. 1-' ..... ¡{_L ·_f~~~L l f~·~>;:.:. '.-~:t;<:' 
Técnica (CONALEP) 

Educació~ de los Adultos. 
' . . ·: . ¡::,,· ~ :,-: , 

' ' . ;< ~-:-.}>_~ -,,.;:·~·\~~~~-·:_;:~· {i·:_!y;, ~':> ;:'..<-.~~-
Se aprobó la adición. al ar~Í.cu"i6 ;~~: constit;,cional con el . -· ........ - .. ,.' -· 

objetivo de preservar ~~ ·auto~~mÍa~.--~-n~~i=:~~i·~~:ria; ::::~esl-indando los 

int;.ereses académicos de' :las ·relaciones: laborales, en las 

universidades, respetando ia libertad de cátedra e investigaci~n y 

del libre examen Y- discusión . de las ideas, pero se señalaba la 

importañci.~ -~just~~,. la_ ·formación de los profesionales a las 

necesidac::J._es. del .,pais. y garantizar el uso racional de los recursos 

ªS:igna~oe:; ._~;t. ?}~~~l. -~ducativo superior, y se inicia con esa visión 

l~, ~;-~nsfc~ó!l !i~.-Po~ítica intervencionista a política neoliberal en 

la , educación, y como parte del nuevo proyecto se recomienda 

garanti~ar la retribución de los servicios prestados a los usuarios 

del sistema de educación superior por considerarlos de altos 

recursos. 

Como parte del proyecto econ6mico se impulsaron en la 

educación media básica la creación de comités de vinculación 

educaci6n-capacitaci6n para el trabajo en que participaban los tres 

sectores representantes de las escuelas, patrones y las autoridades 

locales. 
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La política social se comenzó a enfrentar a la transformación 

de Estado Benefactor a Estado Neoliberal con la consecuente 

reducción de las medidas sociales, la ampliación de la cobertura de 

los servicios básicos de salud y educación orientados a los grupos 

poblacionales más pobres y la disminución de la calidad de los 

servicios. 
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3.10. PERIODO DE 1982 A 1988. 

En este lapso de tiempo, se desarrollan las políticas y 

estrategias neoliberales, a partir de la influencia e ingerencia 

internacional y del FMI en la política mexicana, a raíz de la 

crisis petrolera de 1982, posterior a la cual México, s9 declaró en 

imposibilidad de pagar los servicios de la deuda externa y declaró 

formalmente una moratoria de 90 días en los pagos de amortización, 

aunque mantuvo el pago de los intereses de la misma. 

La necesidad de los planes de ajuste surgió por las 

características 

Latinoamérica: 

econ6micas prevalecientes en México 

1. Insostenible situación de las balanzas de pagos. 

2. Alza de tasas de interés en los mercados financieros 

internacionales. 

y 

3. Agravamiento de las deudas externas y mayores exigencias de 

pago. 

4. Reducción de recursos financieros del exterior. 

Por lo tanto, la comunidad financiera internacional diseñó un 

plan de reprogramaciones de las deudas tanto la mexicana como la de 

los demás países latinoamericanos a través de planes de austeridad 

como condición necesaria para estas negociaciones basados en la 

necesidad de incrementar el poder adquisitivo de la región. 
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En este marco se firmaron el Pacto Nacional de Solidaridad en 

diciembre de 1982, en 1983 el Pacto de Solidaridad Nacional, en 

1986 el Programa de Aliento y Crecimiento, y en 1987 el Pacto de 

Solidaridad Económica. Todos estos pactos tenían el objetivo de 

establecer una nueva relación laboral entre Estado, sindicalismo y 

capital. 

El pacto correspondía al primer plan de austeridad implantado 

en México, aunque en general durante la década de los 80' s los 

planes de austeridad se llevaron a cabo en toda América Latina, las 

políticas de ajuste buscan dar mayor libertad al sector empresarial 

privado, reducir la ingerencia estatal en la economía (por lo que 

se desnacionalizan las empresas que controla el Estado y se les 

resta fuerza a la capacidad de negociación de los sindicatos), la 

estabilización economica; la mejora en la distribución de recursos 

y, el incremento de los niveles de la producción y la tasa de 

crecimiento de esta. 

Es evidente que ante este tipo de proyectos económicos se 

presente la resistencia de los sectores populares, pues son ellos 

quienes resienten los efectos de la política y en particular los 

planes de ajuste se reflejan en una drástica pérdida del poder 

adquisitivo, por lo tanto, en 1983 se desarrollaron movimientos 

huelguísticos importantes como los de los ºsindicatos 

universitarios; el emplazamiento a huelga general de la CTM al que 

se sumaron a·lgunos sindicatos independientes; el estallamiento de 

163 



la fracción de Urarnex, del SUTIN y el paro de 176,000 empleados de 

la SARH; el conflicto de la Escuela Normal Superior, y el abandono 

de moderación en el marco del pacto de solidaridad del movimiento 

A la par de esos movimientoS urbanos, en el medio rural se dan 

importantes movilizaciones ;contra los planes de austeridad y 

conjuntamente se inicia una amplia lucha por la democratización de 

los procesos electorales. 

con el desolador panorama económico es importante destacar que 

justamente 1983 es el año en que se inicia el auge bursátil en 

México e increíblemente la inversión en la Bolsa Mexicana de 

Valores y el índice de esta crecía mientras la producción 

disminuía. 

Este fenómeno se explica porque el gobierno mexicano al 

enfrentarse a la desconfianza de la inversión privada como 

consecuencia de la nacionalización bancaria, impulsó el crecimiento 

de la BMV como una opción de inversión para el capital privado 

además de colocar en ellas volúmenes crecientes de valores 

gubernamentales y dar comienzo a una campaña de difusión para el 

fomento ds la inversión. Con la misma intensión de fomentar la 

__________ '.:.'!'' 

'
1 Basánez;: Migue1-.: 1Ú pülSo' de·los· sexenios: 20 anos de crisis en México. 

Siglo XXI.- México '1991; pag; 86. · 
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inversión del capital privado en el mercado bursátil, se decretó 

una ley que prohibía a los bancos poseer casas de bolea. 

Con todas estas políticas se logró el incremento del mercado 

bursátil y retornaron los capitales fugados. A la vez, se inició un 

proceso interesante en América Latina; con los primeros años de la 

aplicación de las políticas de ajuste, se mantuvo el pago puntual 

de los intereses y utilidades por concepto de la deuda externa; sin 

embargo, esta dinámica implicó una drástica reducción de las 

importaciones, se registraron aumentos inflacionarios alarmantes, 

altos índices de desempleo y subempleo, deterioro de los salarios 

reales y disminución del gasto público, de todo esto se 

favorecieron las grandes empresas de capital trasnacional, con la 

quiebra de un amplio sector de pequeñas y medianas empresas. No 

así, la economía norteamericana principal exportador hacia América 

Latina,·-que redujo sus ingresos por esta razón. 

Inmersa.: en este proceso, la política laboral mexicana se 

desarrolla en-las siguientes líneas durante el sexenio: 

i~· Incremento de la participación de la mujer en las 

a'cti vidades productivas. 

2. Promoción de programas emergentes de empleos en zonas 

rurales y áreas urbanas criticas con la creación de empleos 

temporales en obras de infraestructura. 

3. Adopción de una estrategia inflacionaria surgida del pacto 
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de solidaridad.económica. 

4. Transformación_· de la·s· relaciones obrero-patronales. 

5. Actual.'iZaci6~;_:-::~~~; 80rv:icio Nacional de Empleo. 

6. Ra~ionai~~~,~-i-~~i.·~-~1::--g'~~-t-o público, con la consecuente venta . . . .. - : .. ~-, ,_,.,_ ·--· . . ... 

de empresas': paraest.~talés y reducción de las plantillas de 

. Pers~~~i .. ~,>~:~~:::·~;H!;¿G}'.: ;2/:;( .. 
····'-<_•, 

. 7. :J:mpulsf';a,~i'a:\ridü~tria maquiladora. 
- - ... ,',,.--.-;,.) .. -' 

B ,·- Bstableciiniento .. • .. del. Programa de Becas de Capacitación a 

junto con el Proyecto ·de 

"Capácit~cÍ.6~!;d~ .~~n~ de Obra 1.983-1.991. 

,9 ._,: E~,t·i·~~{-~~·¡_J~ -/~· la· creación· de sociedades cooperativas de 
.- producción; , 

-Es ' .. d~cir,:-.~la política neoliberal a través de esas y otras 

medidas ~ t_ransforma paulatinamente el modelo de las relaciones 

laborales de tipo fordista en que predominan las conquistas 

sociales y las -prestaciones sociales a los trabajadores, los 

d~rechos a,, seguridad en el empleo, a la segurid3.d social, al 

reconocimien~o-.de ... CCT y·_a ·la huelga, donde el interés colectivo 

predomina por enCima del ·individual y por consiguiente se justifica 
- ' . "--· ,: , ·. --- .~' _._·,· __ 

-_la_:. é.Xi~t_e~-c;~~?deY:,,S-iódiCat-os, . federaciones y confederaciones de 

trabaj ~·da~~~-·,·~:~;~,d~·~·~~~·~ :de sus intereses de clase. 

;;é;,,"¡~~\, !¡~;;_,"w?. ,; "·. 
· ,.El. n~eY.~.~,1~~d~l~(;!,dE!;,rélaciones de trabajo de acuerdo a la 

~olítié::a·· ile'olibeI-~~-[:-~E!-~-~:.~efleja en: aumento del desempleo, del 

tr~~aj~:.temp:~--~.~~.Y:.'.~k~~:-Cp_n_t_~~.tO, la eliminación del establecimiento 
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legal de salarios mínimos, el ·foitalecimiento de las actividades 

económicas informales, desriéglament.ación de los CCT y de el 

derecho a la huelga, exigenci'a .ae·flexibilidad laboral, de mano de 

obra capacitada para la introducción de nuevas tecnologías en los 

procesos productivos~ abatimiento de los pagos empresariales 

destinados a la seguridad soci.a~ ·e intentos de privatización de la 

misma, libre contratación y ~espido de personal de acuerdo a su 

desempeño, consecuente eliminación de los sindicatos y 

organizaciones laborales '--··e ·introducción de los principios 

individualistas por encima· d0·10s ·colectivos, es decir, el Estado 

deslinda a los sindicatos de'su tutela. 

Con eat·a óptica, en 1983 se comienzan a aceptar negociaciones 

salariales que introducen mecanismos substitutos del salario en 

programas de apoyo al salario y consumo obrero como: el Programa 

Mínimo de Acción en 1983, el Programa de Protección al Salario y el 

Consumo Obrero en 1984, el Programa de Estructuración Operación y 

Desarrollo del Sistema Nacional de Abasto en 1984. 

A pesar de la lucha de los mineros en 1985, de los empleados 

de Mexicana de Aviación, de la huelga de la Sección de la 

Siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Michoacán, de las manifestaciones 

por despidos masivos, de empleados públicos, de los conflictos en 

las instituciones de educación superior como Colmex, de los 

movimientos masivos de 1986 como los de DINA, los de petroleros, 

los de sindicatos independientes y el conflicto de la huelga del 

167 



CEU en .la ~~· . las condiciones laborales se modificaron 

signi.ficativámente durante el sexenio de Miguel de la Madrid, lo 

cie.rto_ .· ~~ :_._~~ -··~~ ~lcanzaron las dimensiones esperadas de la 

transfoimac.i.Ón ·por el. c'Úmulo de luchas en contra. 

Tal· ~s ..... e~~:.¿;_~~~. d~i-:.~~t:r~c~so en el intento de aumento de cuotas en 

la UNAM' a .. ~~~:Y~~ c"-~~--'-uná. _representativa movilización. 

-Co~_.:,ei.~:i.Iicl:enierito -.·inflacionario y las exigencias de los 

tr~bajad~r~~'/pO~:_::í~: ·;~_cuperaci6n salarial, las revisiones de los 
'.. . .. ·.;':: -' . :·· -·:··;,_ ~-";::~- ;;;:_-~ . ' 

salariós.:de:i9a'3. a· .. l.985, se llevaron a cabo dos veces por afio y en 

1986 se .realizaron tres y dos en l.988. pero se implementó una 

política salarial restrictiva que tendió a borrar las diferencias 

entre trabajadores sindical izados y no sindical izados. restando 

poder a las organizaciones sindicales y se impulsó la homologación 

de salarios en las empresas paraestatales con los mínimos 

vigentes.Otros aspectos de la política laboral fueron, contribuir 

a la compactación de tabuladores e inserción de programas de 

productividad. 

Toda esta estrategia inició la desarticulación de los 

sindicatos con las declaraciones de inexistencia de las huelgas 

como la de los electricistas y la de los telefonistas en 1987, la 

de la NISSAN en 1988, la declaración de quiebra de la Ford 

Cuautitlán y Aeroméxico en 1988 que disolvió el sindicato. 
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En otras palabras, se cierran las plantas de producción de 

mayor antigüedad en donde en su momento se dieron relaciones de 

trabajo de tipo fordista, con condiciones favorables para el 

conjunto de los trabajadores; y se abren nuevas plantas productivas 

bajo la tendencia neoliberal donde no subsite casi ningún derecho 

laboral, ejemplos de este tipo son las plantas de la Villa y 

Tlalnepantla de la Ford, las de Vallejo y Lerma de Vehículos 

Automotores de México (VAM) y la Renault de Ciudad Sahagún. 

La creación de empleos temporales, en condiciones que se 

ajustan al capital como ocurrió con el fomento a la industria 

maquiladora, donde según los datos oficiales los empleos crecieron 

en 168. 5 en el Norte del país y 133. 9 por ciento entre 1983 y 

mediados. de 1988 respectivamente, lo anterior representa una 

implantación de un nuevo tipo de industrias. 

Siguiendo con la política de creación de empleos, segiln el 

informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en el medio 

rural y las zonas marginadas de las principales áreas urbanas, con 

tecnologías intensivas en la utilización de fuerza de trabajo se 

realizaron obras tales como sistemas de agua potable y 

alcantarillado, caminos rurales; obras de equipamiento vial; y 

mejoramiento de los servicios públicos municipales. A través de las 

cuales se logró generar alrededor de un millón de puestos de 

trabajo temporales, de lo que se concluye que la politica de empleo 

del gobierno se dirigió a los sectores más 11 vulnerables 11
, el 
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subempleo. para~.,-la :subsl·s~e_ncia·i coma·. paliat.ivo ant.e el problema de 

la distdb(ición dei (ingi:~~~· ·y ,el 11 tratar 11 de solucionar los 

,:_'. :: : '··.fr~=, /:·:;}~·~ ;~;?t~~~~;r.~-~t(:~ r·.~: '.:' . :· 
·. E~''.19.~.7; ;·f~-I~-~-t:-a~o· mexicano, trató de implementar una política 

ini:ervénCió~1S"t'~,..,;~ii~1a .. 'ao1sa Mexicana de Valores después de haber 

dejadciipo_i:;;,p_\J¡~:J."c;;;:aifos el campo libre al capital privado, la 

reaccióO :.4_~:,:~i"O~ iillVérsionistas fué la respuesta con una baja en el 

· mercadÓ .. b~i~iÍ.til •y. al desplomarse días después las bolsas de Wall 

S~~~e{~·Y.-::~~-~~~~-~n occident.e, se precipitó aún más el índice de 

cot_ización de. la BMV, con esto se inició la fuga de capitales, una 

n~eva.devaluación, aumento inflacionario y menor capacidad estatal 

para el pago de la deuda. 

En este marco, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica con 

los objetivos de: 11 1) Aumento s.alarial de emergencia del l.S\ tanto 

para los salarios mínimos como para los contractuales. El 

tradicional aumento de enero para los mínimos sería de 20\ y no se 

haría extensivo a los contractuales; 2) incrementos del 85\ a los 

precios de gasolina, gas doméstico, . teléfonos y electricidad, con' 

el compromiso de no aumentar los . precios y tari~as del sector 

público durante los meses de enero. y. febrero ,y· h~cerlo a partir de 

marzo en un porcentaje igual al de la inflación prevista cada-mes; 

3) evolución estable de la paridad peso - dólar, que de hecho no 

cambió en enero y febrero lo hizo en márgenes muy moderados, a 

razón de un deslizamiento diario de tres pesos, con la perspectiva 
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de que anclar esta magnitud reduciría las presiones inflaCionarias, 

y 4) aceleramiento del .. programa de liberación 'comercial"º· 

Finalmerit·e,' ·al desarticularse las políticas laborales de la 

acción sindical', ·se - comienza el rompimiento del pacto social que 

desde la época é:ardenista fué un importante pilar del régimen 

mexicano, de tal· forma que el dirigir los lineamientos de la 

politica social a los grupos más pobres tanto del medio rural como 

del urbano, y responde a la búsqueda de nuevos espacios para la 

legitimidad perdida entre el sector laboral organizado tanto 

oficial como independiente. 

En cuanto a la política educativa, sefialaremos que se inician: 

a) los proyectos de capacitación para la evaluación de la 

calidad, 

b) la profesionalización de los docentes creando cursos de 

homologación :académica;· 

e)· la introduCci6n de nuevas tecnologías como medios 

e1ectr6nicoB y equipos de cómputo, 

d) la ampliación de la cobertura de la educación básica, 

e) el Sistema Nacional de Orientación Vocacional, 

f) el Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar, 

g) el bachillerato tecnológico. 

'
2 Basái'\ez, Jorge. Op. cit. pag. 108. 
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Lo ... anter:ior ~esp.onde a la necesidad de racionalizar y 

eficientar. los recursos dirigidos a la educación, pues se 

disminuyen los gastos en educación, en especial los dirigidos a los 

niveles medio y superior. Al respecto el Banco Mundial sugería que 

.sería eficiente y justo transferir una mayor parte del costo de la 

educación superior a quienes disfrutan sus beneficios, con base en 

estos informes en 1986, se intentó modificar lils cuotas de la 

educación media y superior. A la.ofensiva estatal, los estudiantes 

respondieron con una amplia movilización y una huelga en defensa de 

la educación pública y gratuita·,·,. la .tentativa gubernamental fué 

derrotada por la magnitud del movimiento estudiantil. Aunque se 

mantuvo la estrategia para alcanzar el objetivo a nivel 

discrecional. 

Las políticas dirigidas al sector salud giraron entorno a los 

siguientes ejes: 

1. Ampliación de la cobertura de servicios básicos como 

inmunización, hidratación oral, planificación familiar, 

atención prenatal, educación para la salud y distribución de 

medicamentos básicos en las zonas rurales. 

2. Inici.ación del programa de mejoramiento de los servicios de 

salud • destinado a la población rural y marginal financiado 

parcialmente a través del Banco Interamericano de Desarrollo. 

3. Decremento de los servicios de hospitalización con la 

reorganización del sistema de salud por niveles de atención. 
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4. Fundación del Consejo Nacional para la'.Pre:v:ención,.y, Control 

del SIDA (CONASIDA) . 

5. Homologación salarial de los especiaÚstas ,de la salud. 

6 . Fomento del Consejo Nacional contra i<l~ . Adiccfan~·a. 
7. Descentralización de los servicios de salud. a 'población 

abierta en 14 Estados, 

B. Publicación de la Ley de Salud en el D.F. y creación del 

Instituto de Servicios de Salud en el D.F., descentralizado 

del D.D.F .. 

9. Aumento de Estancias infantiles dependientes del ISSSTE. 

10. Implementación de programas de higiene y seguridad laboral 

y creación de comisiones mixtas. 

Es notable la reducción de la política social en este sexenio, 

incluso si revisamos el financiamiento estatal otorgado al ISSSTE, 

que "en 1977 era de 40.4\, reduciéndose en 1981 al 37.5% y en 1983 

al 16.3t, a partir de entonces entre 1984 y 1988, desaparece toda 

transferencia gubernamental 11 n. En cuanto al IMSS, se redujo de 

manera m~nos alarmante y se mantuvo. 

Es verdad que se amplio la cobertura de los servicios de salud 

dirigida a los llamados grupos "marginales", pero no obstante, esta 

cobertura está dirigida a los servicios de atenci6n primaria y 

Gutierrez Garza, Esthela. Los saldos del sexenio 1982 - 1988. 
Testimonios de la crisis. Vol. IV. Siglo xxr -UAM Iztapalapa. México 1990. pag. 
151. 
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preventiva, como la atención prenatal y la vacunación, para ahorrar 

a futuro gastos económicos mayores en servicios curativos. 

Sobre alimentación, se mantuvieron los programas de abasto por 

medio de Liconsa y Conasupo, en materia de productos básicos como 

leche, tortilla y algunos granos considerados como parte de la 

canasta básica. Los programas se orientaron a la población de 

escasos recursos que implicó la selectividad de los grupos de 

atención. 

La vivienda, importante renglón de la política social no 

experimenta una disminución en consecuencia de los sismos de 1985, 

que obligaron al gobierno a invertir en este aspecto, sobre todo 

por la formación de un amplio sector popular organizado y dirigido 

principalmente por partidos y organizaciones políticas de izquierda 

que amenazaron con desbordar en movimientos nacionales. Por esta 

razón, el gobierno no le restó importancia, pero no satisfizo la 

demanda a pesar del fomento y apoyo a las cooperativas de vivienda, 

los programas de abaratamiento de materiales de la construcción y 

la regulación de los precios de los mismos. 

Como conclusión, podemos apuntar que el régimen de Miguel de 

la Madrid y bajo los mandatos del FMI, la transformación de la 

política del Estado Mexicano, de Estado Benefactor a Estado 

Neoliberal, redujo notablemente el gasto social de 11 7 .6\ en 1977-

1.982, con relación al PIB, en los años 1983-1987 dicho gasto 
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descendió a S.6t,·: es decir" que con .. respecto; al gaSto .total 

únicamente rep~ese!~tó .·~f .. ~.1. 6%'164 ·~ · · 
_. ' - ,, ·-' ' 

La política ~e~libe~~l~ ~~ñáÍa l~ ;i~cesicÍ~dde la.recúperaci6n 

de costos de· lOs servl.éi'o.1{pÓ
1

b.~~~?:~)'.~~~S.~'~:_~~~~~:~~~~~\i~~-~~~Cesidades 
básicas, pero· se!ñata. ·:la ,·-.'.~~pº~~~-~-~C·i~·f;~~·'.,~~~~EO:~~.C~~ .;' lbs.· aumentos 

selectivamente, pa:ra ·cú.brÍ.'r-: 0i'~S ~~-~~~~~~~~::~::·~~~·::.~p~em.iarites de los 

sectores más pobres. 

Por otra pal:'te,: se .:i1iStl.tUy6 '·y reforzó la idea de que la 

política social debe , ser auto9e_n.er'adéi por los sectores sujetos a 

esta y en la solidaiidad ·:y cofinanciamiento, las políticas 

dirigidas a. :;~s '.::-9JfUPc>B·.:: de menores recursos se ampliaron en 

cobertura y--_ ~~~;_:;.--~/~:~~:~e·~¡oh ·a las necesidades básicas como salud 

preven.tiVa·;::edUC'a.éióll~báSica, empleo temporal y programas de abasto 
. '.<C:. <':- ..... ~.<· ". , ..... .,. . 

y su.bSid:i'~~·;:P~~~-\i~:;~_ui?~~-?~e~cia alimentaria. 

; ";~" ,:; -:?:~:,;<{~~~~(frj.~~·(_-~;1;~: .. ~<·1°1_ ·;~' 
···- "~ EÓ ·'.·~~-~e :-~~~~·;i~·~j~::~].~:\:raba.J· O~. s'ocial se ve inf luen.ciado. por las 

- nu~~aS~:~~·~J~~Í~~~~~~~~Í~·6~~~;:i·~~:¿ .. e·rifoca hacia la promoción social 

·corito· \1~8~~:'.,·: :~,~:~~·~~!.~·~·~:~~:~~~:: ~·~i~~-~i:Y~~~:ió~: ProfeSiotl~l, este es un 

procE.so'de c:~{.ff~!~~f~&~Kvn~;i.6:».~f:í"~·¿". q;i: debe. concluir en el 

avani:é :, de,: l?s··:;méto,do";"'' t,é.c:n,i.c.as, y: . teorias que sustentan la 

profe~i6:; ,iiE~~~~~J}~f~~~i~f;f~:;n:u~sta. de un espacio .propio. de 
trabaJo incluso.;dentro· de:·1a:·p1anificaci6n de la política social 
de¡ ~é~,i~~~(<:~~:I ·:~\,:.:,:<::,,:;:«_.;:.:;~~.:>\·.'.·"·, .->. 

----'----·--··;..'·_.:_""·~·--··~' .... :·¡-"' .. ·~.';'., ~;--::;;·· 

:Gutiéí:rez:aar:ZB;< Es-~~~l~·:. :OP: cit. pag. ·149, 
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CAPITULO 4. EL PERIODO PRESIDENCIAL DE CARLOS SALINAS DE 

GORTARI. 

4.i. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

El plan de desarrollo para el sexenio 1989 - 1994, marcó como 

objetivos centrales: 

a) La defensa de la soberanía y la promoción de los 

intereses de México en el mundo. 

b) La ampliación de la vida democrática. 

e} La recuperación econdmica con estabilidad de precios. 

d) El mejoramiento productivo del nivel de vida de la 

población. 

Para alcanzar estos objetivos se sefialan estrategias precisas; 

así para l~ defensa de la soberanía Y.la promoción de los intereses 

de. Méxic~. _en el mundo se cont~mpla la diversificación de las 

relaciones pal~~~~~~ Y ... ~con~~~c~s.: ~~.l ,_país .con el exterior, 

negoC?~ar_ -~~--~-~~da.}~~;~x_:~~, ::·{IJ1P~~'~'~·;i:,:cl9~:'.P~~ce .. Sos de pacificación a 

:,::~·. 

-;:L,. ·:, ¡~·.::;·_;·;:;':_;h~:i:'.;;;l1 

En lo· refe-rente. ·á'. la ·ampliación de la vida democrática se 

propone _la preseryac~~n ~el estado de derecho, el perfeccionamiento 
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de los procesos e1ect.oraiE!s<y;e1.~.imp"µlso.-_a:1a cc:inCertaCi6n con las 

organizacioneS -~o_c.iai~a· "e~- la::. ~bri_d~~~·i·~~·: d~{ .~~~s·a·ti~~i10 ·. 
'.'• ",-_,·: . }"¿:';: 

En--. materia económica .;~e ,:~~j_~-~,~~~-{~~~~~ :_:.i'i·i~~-~., de :acción la 

reducció~ d~· la inflaCióri·;':: el;_'~-~~~~-~~i~~=t~· d~:\k-~~-fin·an~as públicas, 

el _fortalecimiento de las ex~~~t-~::~i.~~-~·~·::-~o~~:~tro·.~~~as,- la inversión 

pública en infraestru~t~ra, :la _-:·~~d~-6~·i¿~ ··~e l~ deuda externa, el 

mejoramiento del mercado interno y la promoción de la cooperación 

económica internacional, todo con el fin de favorecer el 

crecimiento económico en condiciones de.estabilidad, productividad, 

eficiencia y calidad. 

Para el mejoramiento del nivel de vida se propone la creación 

de actividades y empleos bien remunerados, el incremento de los 

salarios reales, sobre la base que fortalezca la productividad, la 

eficiencia y el equilibrio de los factores de la producción, 

protección al medio ambiente y la erradicación de la pobreza 

extrema. Con estos objetivos se pretendió el mejoramiento y 

ampliación de la capacitación de la mano de obra, la reforma a la 

política tributaria, reducción de subsidios y establecimiento de 

estos en forma selectiva destinados a los grupos más necesitados a 

los que también se dirigirá el gasto público federal. 

Para la erradicación de la pobreza, se proyectó aumentar la 

cobertura y la calidad de los servicios básicos (educación, 

vivienda, salUd, alimentación, etc.) en la educación se impulsarán 
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progranl:as 

populares, 

eléctrica, 

de· .. beé:·as y ·apoyos·:··en·-'las zonas rurales y urbanas 

introd~cci6n: dé· se~icio.s· :de' agua potable y energía 

el_'.fomento.·.: a"'la efiCiencia agropecuaria mediante el 
.'·· ... ·:· '. ··. 

incremento·.~~· :i~··:'Pr·~.á.~é.Ció~>:m~ntene_r los servicios sanitarios y la 

puésta en march,f'a~1 ~~61'11\.soL que permitirá consolidar la. capacidad 

productiva · de; ~ 10s grupos marginados y erradicar la pobreza 

11 i~cidiendo en las causas reales que la generan °. 

·Dentro de sus actividades el PRONASOL atenderá a los 

campesinos de escasos recursos, los pueblos indigenas y los grupos 

populares urbanos. El programa atacará las áreas de alimentación, 

regularización de la tenencia de la tierra y vivienda, procuración 

de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, salud, 

electrificación de comunidades, introducción de agua potable, 

infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos 

naturales. 

De: las líneas de política señaladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo se desprenden el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Económico, el PRONASOL y el propuesto Pacto de Civilidad, que son 

parte de la reforma y mo.dernizaci6n de Estado Mexicano. 
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4.2. LA POLITICA ECONOMICA. 

4.2.1. LA CRISIS ECONOMICA. 

A partir de los años 70's, el modelo econ6mico de sustitución 

de importaciones comenzó a mostrar el agotamiento al detener el 

desarrollo económico de México y comenzar un rápido proceso de 

profundización de rasgos recesivos que desenvocaron en la crisis. 

El Estado seguía el pro:r.ecto de industrialización orientado al 

sector de energéticos y la mayor parte de la inversión era producto 

del endeudamiento, los salarios crecieron y la producción 

disminuyó. La orientación de la estrategia basada en los 

energéticos que durante el período lopezportillista se orientó a la 

economía, se articuló con las manifestaciones de la crisis de la 

economía internacional, el estancamiento de la demanda de 

energéticos en, el: mercado; y por un lado, el auge de las teorías 

n"eoliberales, y por otro, las propias economías industrializadas 

experimentaron_~na ola proteccionista cerrando los canales a las 

economías periféricas tercer mundistas. Así se produjo una 

contradicción .. entre el intervencionismo y las tendencias de 

internalizaci6n e integración de mercados. 

La contracción económica mundial se enmarcó dentro del 

relativo auge c:te las corporaciones multinacionales creando un 
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proceso de regulación monopolista privada a nivel mundial; y junto 

con él, se marc6:el :iniciO .ae·;:las disCusiones sobre el nuevo orden 

econ6mico mu~aiai· ~~9~·~~n~~:\i~~-·aivisi6n internacional del trabajo. 

Por lo tantci,, el proyecto de desarrollo econ6mico asumido por 

el gobierno mexicano ·se vio vulnerado en un panorama mundial 

cambiante, donde el capitalismo entr6 en una etapa de 

reestructuración internacional y los bancos internacionales 

acreedores aumentaron las tasas de interés dando lugar a la 

declarada crisis de endeudamiento en América Latina. 

En México, la deuda que en 1976 era de 20 mil 948 millones de 

dólares, creció a 34 mil millones en 1980, para alcanzar entre 1983 

y 1984 los 97 mil 800 millones de dólares como saldo. Ante este 

desmedido crecimiento de los niveles de endeudamiento y el 

crecimiento de la inflación se llevó a cabo la renegociación de la 

deuda latinoamericana; de esta negociación, se desprendió la 

aplicación· de ·los ·programas de ajuste "recomendados" por el FMI. 

·i Como·i consecuencia de las políticas de ajuste económico 

estructllrá.1; · se pueden señalar costos sociales, los más 

si'9riif:Lé8..tiVos son que de 1981 a 1985 11 disminuyó el producto per 

cápÍ.ta más de 10% ... el ingreso nacional (se deprimió) 12% ... el 

deterioro (del) comercio . . . (fué de) 16 .5% .•. '"'. La parte del 

'~ Kh~·dija,·· Haq. Desarrollo humano, ajuSie Y--~~eCimie~t~·. Fondo de Cultura 
EconOmica.·M~xic~ 1_99_0. pág.243. 
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producto interno bruto correspondiente a los salarios bajó de 37 .4!r 

en 1981 a sólo 27.7%- en 1984, los salarios mínimos reales 

diSminuyeron 32t y en sólo dos años el promedio de los salarios 

reales pagados por el gobierno disminuyó 40%- y la productividad en 

general se contrajo 21%-. 

El ajuste también consiguió que "el déficit de la cuenta 

corriente en la balanza de pagos sumó 14, 100 millones de dólares en 

1981, tuvo un superávit de 37,000 millones de dólares en 1984 y se 

mantuvo en equ.ilibrio en 1985; asimismo, la balanza comercial pasó 

de un déficit de 46000 millones a un superávit de 14000 millones y 

9000 millones en 1984 y 1985 respectivamente. Sin embargo, estos 

notables resultados no se debieron al incremento de las 

export?tciones (las cuales disminuyeron 4%-, a pesar de que su 

volumen aumentó 45%), sino a la disminución notable, recesiva (44%) 

de las importaciones, es decir, en gran medida a las compras 

necesarias para propor~ionar insumos estratégicos o para la 

formación d~ ~ap~tal" 66 • 

Y no obstante los mecanismos instrumentados la deuda creció de 

34 mil millones de dólares en 1980 a 97 mil 800 millones de dólares 

entre 1983 y 1984, además de aumentar los precios de los productos 

alimenticios básicos a ritmos más elevados que los salarios, se 

aumentaron las tarifas públicas por servicios de energía, agua, 

transporte, tenencia de la tierra, etc., y se redujeron y/o 

"Khadija, Haq. Op, cit. pág.213. 
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eliminaron los subsidios. En consecuencia, El gasto del gobierno 

en política social se contrajo, dañando más directamente a los 

grupos sociales de menores ingresos. Se mantuvo el nivel de empleo 

pero con detrimento salarial profundo y la absorción del desempleo 

por la economía informal. 

Por otra parte, .este fen6meno recesivo de la economía 

repercutió debilitando la legitimidad y el concenso político entre 

el Estado y la sociedad, lo que produjo el rompimiento del pacto 

social establecido entre el sector laboral y el Estado, y por 

lógica la resistencia y el descontento social ante el ajuste. 

Pero también hay que señalar, que a partir del régimen de 

López Portillo ante el deterioro brutal de la economía el gobierno 

se planteó la necesidad de modernizar y reorientar el aparato 

productivo para atraer la inversión del capital privado extranjero 

y frenar la fuga de capitales, ganando de nueva cuenta la confianza, 

empresarial e insertarse competitiva y eficientemente en la 

dinámica económica internacional de la nueva división del trabajo 

y por tanto romper con el modelo intervencionista para incluirse en 

e1 libre mere-ad O m_1:1nCú.ai' y· fortalecer las actividades dirigidas a 

la 

En sexenio de José López Portillo 

conlo una: foritía~ ae·--insertarse en las tendencias económicas mundiales 

y enfrentar la dinámica de crisis económica de México con la óptica 
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neoliberal, se·plante6.la necesidad de Reformar al Estado actuando 

en tres lineas de ai:ciÓn:::a). La reforma económica; b) La reforma 
social; y, .e) La· r·efOima· P01ítica. Estos son los elementos que a . . ' . 

continuación ·se·.'. tr~tan. para .. explicar la política del régimen 

actual. 

4.2.2. LA MODERNIZACION Y LA REFORMA ECONOMICA. 

Bñ. el<-ento~no_,de la. crisis de los años 80's, para lograr 

enfrentar~,,.el ·abatimiento económico e insertarse en la economía 

internci~i~~~::i _con·_··~·/'éxito 11 sobre la base de una industria 

compet~~iV~.:·j;,~ .. ~;~.~~-~~~t~; era:necesario sanear las finanzas públicas 

y ref~rln~;-.:'.i~~;·~.~S'tru~túra's. económicas, políticas y sociales de 

Mé,¡fob ;,~~ ;J~:~1~f~H~~o,_·s.~r~i6 la. reforma estatal, donde una de 
las' líneas¿_fundatJJentales :·es.~la;:,que...,abarca. la reforma económica. 

·: .~·: :;'..:::t:~·;,~,::{;~~·:;;;·fi;i.~1~~\f:~:~1E~;;;i~tr~~~:~·:=~{~~:.: .. > ·. _ 
En-~-;~~~~-~~:¡~~f(;~~:~~~~f;~~~;;~~~;~~~~;·~~~j·u~to de medidas orientadas 

.:nf:::~:Á:~'~;b~j~~~\l~t~~¡~~'.tf;ti.r;::~:~:i::eºc:: :::~i::::~ª:: 
la~- ... ~~,t .. ~~=~g:~~,~~·~~,~),!~r9,i~ri 1 se~ apoyan.;,en. ·el adelgazamiento estatal en 

e1 ... ·r~i19í6;;·:·.:~ij0n'óffii·é~': ::-'i~a·'r$düc·c16n.·ae;.páraestatales por medio de la 

liquidáci6n·~;~.g:,··~~nta; ::~i~·~:iibet-alizaciÓ~ de las importaciones, el 
. - , .. ' . " establecimiento ·de un modelo de flexibilidad laboral, topes 

salariales Y liberación de precios, fomento a la inversión privada 
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nacional y ext·ranjera· e~· l~s 'actividades económicas dirigidas a ·la 

exporfación·y·ia·reducción.del·gasto públiéo. 

-Tod~s ·: ~s~as . ._medidas <tuv.ieron '·como objetivos prioritarios 

lograr el crec~~i8nt"o·. so"st'enido ·a .. través de: 

a) . Fortalecimiento de la producción de artículos de 

exp~rtaci_~n i · 

·· .·. ·_b) ·contro1 ·;·.de los índices inflacionarios, que ºentre 1979 y 

·1981; :aumentó.a una tasa promedio anual de 26t, pero en 1983 
.· - .--
·brincó·a.99t, disminuyendo a 59% en 1984, para subir en 1985 

·y después· llegar al equivalente anual de 100% en los primeros 

Seis meeies-de 1986""; 

c) ·Reducfr el monto de la deuda pública externa, que según 

expertos, ·en: 1988 tenía un saldo de 81 mil 3 .2 millones; 

d) La inserción en la economía internacional. 

Así· tenemos las siguientes líneas de la reforma económica: 

· 1. La pri":atizaci6n, "adelgazando" el aparato estatal, con la 

venta de -·1as empresas paraestatales y fomentando la inversión 

privada-en ·los.campos ocupados por el Estado. Este proceso como 

"·Khadija, Haq. Op. cit. pág. 244. 
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todas las medidas estratégicas que comprende la reforma ha sido 

implementada por etapas: 

aJ Durante el régimen de López Portillo, se vendieron empresas 

pequeñas y medianas, 

b) en el régimen de Miguel de la Madrid, la reducción de la 

inversión estatal en campos como la industria automotriz, 

petroquímica secundaria, farmacéutica y ramas de la industria 

manufacturera, 

e) ~con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, comprende la 

venta de las grandes emp_~esas y los monopolios. Durante lo que 

va del sexenio se han liquidado 390 paraestatales y de las 209 

restantes, so están en proceso de liquidación {según los datos 

del V informe de gobierno) . 

2. Adecuaciones legales para la apertura de la economía al 

capital privado, entre las más relevantes se encuentran: el nuevo 

Reglamento sobre Inversión Extranjera que abre las facilidades 

para introducir tecnología y ·capital foráneo. El Programa de 

concesiones de la red carretera y puentes federales. Reforma de las 

leyes de telecomunicación para fortalecer la privatización de 

Telmex. La consolidación de la libre comercialización e importación 

de azúcar apoyada en la privatización de los ingenios. Todas estas 

medidas han tendido a modificar fracciones del artículo 27 

constitucional. 
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3. Reforma coffiercia·1.- a ·:trai.rés de: 

a) ~mpulso al· comercio exterio.i::; 

b) · Mejorar ia ·Calidad :p::ira -aumentar la competencia; 

c) Dis~i~ución··:de ·proteCc.:Í.ones e impuestos arancelarios en 

etapas: ·en-1986 ia adicción al GA'IT, en 1987 reducción 

drástica de aranceles, y de 1990 a 1993 integraci6n 

al TLC. 

4. Liberalización de las operaciones bancarias por medio de: 

a) Fomentar la participación de capital privado y extranjero 

en este ámbito. 

b) Reforma de los aspectos legales que representaban 

obstáculos para la inversión privada y extranjera. 

c) Autorización de la integración de grupos financieros 

bancarios y no bancarios con capital privado e inversión 

extranjera. 

d) Reforma constitucional;. estableciendo el régimen mixto a 

la presentaciorl) d~::.~;~~icíci~. bancarios y de crédito y la 
" .. -." :-

nueva Ley de Institucion.;s: de·: crédito. 

e) Adecuaci6n de· la··Ley del Mercado de Valores, para dejar ·e 

· liberttld· ia ~-asoCiación de intermediarios, incluyendo a 

bancos .. con··casas .de; bolSá. 

186 



5. Políticas de es.tabil.izaci~n por· medio de programas de 

ajuste económico como el Pact~:N~~·¡g¡;·arde Solidaridad en 1982, el 

Programa de Reordenación Econ6mica (PIRE). y el Pacto de Solidariclacl 
.": .. :» ¡:; . .,;.~J.<:-¡"",'.:_':".:,.-

Nacional en 1983. El Programa de( Aíienl:.; y Crecimiento en 1986, el 
• -· -: . ; ·~· <·:;, .. :,. :~- ·r~:.~~<·._ ~~~:~; ,~ ,~ .' . 

Pacto de Soliclariclacl Económica>. de<·1997 y 1988. El Pacto ele 
·, .':n <::.t.1~v.~·- .. _.~:-~;;-~/. 

Estabiliclacl y Crecimiento· (PECE)" déé1989 a 1993. 

\:':. -::·.:·:·:··,,', 

Actualmente PECE fasé»vrn, :.<au,i·~i.ene el objetivo de disminuir 

el nivel inflacionari~, · Prc::>mOyer el :cOffiercio exterior, reducir los 

impuestos para fomentar la _. i~versi6n empresarial y aumentar la 

competitividad. 

Sin embar~o, es~/~lS planes de ajuste han disminuido el poder 

adquisitivo de. los t~abajadores en detrimento de la mayoría de la 

población, a la ve~ ~e le han restado capacidad de negociación a 

las organizaciones sindicales. 

Estos elementos han contribuido al saneamiento de la economía 

mexicana, bajo la perspectiva neoliberal, no sin representar altos 

costos sociales para lo cual la sucesión presidencial luego de 

afirmar la continuidad de su proyecto económico ahora propone el 

alcan~e del objetivo social como prioritario sin cambiar la 

directriz de la política económica que como consecuencia ha 

trastocado todos los ámbitos sociales y políticos acareando una 

reforma mucho más amplia. 
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6. Reducción de la deuda pública. 

La deuda pública externa en 1988 tenía un monto de 81 mil 3.2 

millones de dólares; después del ajuste estructural, se redujo a 79 

mil 382 millones en 1993, por medio de la renegociación de la 

deuda. 

Las cifras oficiales expuestas en el V informe de gobierno 

estiman que de 48\ del PIB en 1988, el saldo de la deuda externa es 

actualmente el 22i, mientras que la deuda interna representa el 10% 

del PIB y se recalca comparativamente que en los países 

industrializados constituye de un 60 a un 120%-, lo que quiere 

decir, que gr~~ias a la reforma económica México, uno de los países 

más endeudados del ;.undÓ está. logrando el abatimiento de este mal 

reportando incluso un - ºcrecimiento del PIB, la reducción 

inflacionaria y de la-deuda pública externa . 

. Si bi~n ~~ .i~~duj~ el monto de la deuda, el país sigue muy 

cercano . a los·- países· :endeudados .del tercer mundo con todos los 

rezago~·' ed~~~-~l~os", pOlíticos y sociales que esto implica aunque 

por .. :.: ~'t:r:a :·.·~:a~~t·~ .. 1B., d~~da interna actual lo sitúa como un país 

fi.~aii~~i¿-~~;;e~'t~ .más sano que los países primer mundistas, es decir, 

ei'.ari¿ii.··~i~' .,reParta entonces que México se encuentra en un nivel 

i'~t·~~:~di6 con una rápida evolución de subdesarrollado a 

desarrollado. 
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Ahora bien, se la reducción de la deuda implica la mejora de 

la economía en general, ¿en donde están ubicados los millones de 

mexicanos que viven en pobreza extrema?; finalmente, las cifras 

engañosas son datos cuantitativos y no cualitativos. 

Entonces cabe preguntarse ¿cuál es el mecanismo utilizado para 

la reducción de la deuda?, lá respuesta está en los artífices del 

gobierno para conseguir la inversión de capital privado extranjero 

y nacional. Bn un análisis del periódico el Financiero Mario 

Schettino nos explica, que al incluirse los bonos gubernamentales 

en el mercado bursátil, también se propicio el pago superior de las 

tasas de interés de estos para atraer mayores capitales a invertir 

en el país, el problema es que en su mayoría han preferido invertir 

en la deuda que en el aparato productivo; por otra parte, se 

encuentran las importaciones a crédito de artículos a "bajo 

costo". Tanto el interés de los bonos como el impuesto de 15%' 

adicional al precio etiquetado de los artículos de importación han 

sido pagados a través de nuestros impuestos, las plantas de empleo 

cerradas., el aumento a tarifas de servicios y la contracción de 

ventas de algunas ramas industriales; por esta razón, el poder 

adquisitivo no ha podido recuperarse y por el contrario ha 

continuado deslizándose aumentando el desempleo, la pobreza y sus 

enfermedades típicas como el cólera. 

Aunque se habla mucho de una recuperación a largo plazo el 

rápido aumento de la pobreza en los últimos años genera otros 
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muchos problemas que con el tiempo serán cada vez más difíciles de 

sortear en una economía de mercado con enormes rezagos sociales, 

donde se requieran competitividad y eficiencia, elevación de los 

niveles productivos y calidad, para lo que se cuente con una 

población desnutrida y enferma que no produzca óptimamente y 

represente mano de obra no calificada. 

Estos serán sin duda los problemas que tendrá que enfrentar en 

breve el próximo gobierno, y si como ocurre en México desde 1934 

gana las elecciones el PRI, entonces con la continuidad del modelo 

económico, Colosio tendrá que disefiar una política social dirigida 

a los bastos sectores poblacionales carentes de todos los recursos, 

para mantener la hegemonía política y sostener el proyecto 

económico de libre mercado, pero claro dentro de los parámetros 

establecidos por el FMI. 

4.2.3. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

A·: fina1es· ·.de la década de los so' s y principios de los 90 1 s, 

se gestaron· un. gran número de transformaciones políticas y 

eéOllóñii:CaS en · el mundo, que repercutieron en el entorno 

internacional, tal es el caso de la guerra del Golfo Pérsico, la 

caída· del ·Muro de Berlín y la revolución política de Europa del 

Este.' 

190 



Paralelam6Ilte a· €:s'to6 fenómenos se fortálecíeron las· economías 

de los país0Ei"'illtegr~dos:'e·n· bloques económicos, jap6ri··y Íos '11 tigres 

asiáticos" y.·.e1: MerCado ·Coma'~ Europeo; mientras E .'u.'' demoStraba su 

supre~ac::.i~ ~i~itar: y .Pe~ití_a el avance de los signos recesivos de 

su· ecOnOrRía "fúE!'l:~{ de!'. 1ai, tendencia de globalizaci6n. 

L·aa·· ·tiá.'nsf6~C.iOnés pOlíticas y las tendencias económicas 

liberalis.~aS·?Q':~¿~o"~1~e· les· ha llamado neoliberalistas, han traído 

como tendencia internacional a la apertura 

comerci!Íl }/';i:'la agrupación en bloques hacia la globalizaci6n de la 

ecoriomia:·cOffio-1a:inte9raci6n del mercado europeo y asiático. 

En este·entorrio.los Estados Unidos requieren enfrentar a la 

competencia :ecóiióitl:lca ·internacional con fuerza suficiente para 

mantelle!r, su,.Po~-ei:-1:.0, pOr lo tanto necesita extender sus mercados 

para ele.Va~> sU ií.'ivel productivo y registrar de nueva cuenta 

crecimiéntOS_significativos. 

Par~ lOgrar esa meta era necesaria la formación de un bloque 

e'coñó;n:f~o:.cJú·e le garantizara un amplio mercado para explotar, mano 

d~· ·:Obra: barata y obtener materias primas a bajos costos sin 

bi3."rrer·ás· proteccionistas. Como los países latinoamericanos 

_d-OffiifladOS poi 91 FMi responden correctamente a esas condicionantes 

y después _de .un mediano plazo en que preparó el terreno en ellos 

con la·aplicaci6n de políticas neoliberales en todo el continente 

incluy~n.do ~· México que implantaron planes de ajuste, reformas 
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económicas._y_ P._c:>.líti_cá'!' · par~ .. eliminar los problemas derivados del 

interven·cioniSOto ;/',~·.· ~i.·. ~-~~t~q~i.~ni~m~ en 1990, propuso E. U. un 

acuerdo de· libre co~érdic/ ~ ;~éxico y Canadá. 

~ .. ~:-;·:_c. (J~~;/~~~~:-~i·; 
El primer ¡¡aso,,~~!; \~--.f,irma _del tratado comercial con Canadá 

de donde obtuvo -~a·~~~¿~ b~~~-f icios la economía norteamericana aún 

siendo Canadá .un· País~- f~6rte-· e· industrializado se convirtió en el 

escenario de quiebras '!llasivas_ d~ pequeñas y medianas industrias, 

con aumento en los índic~s de desempleo y el fortalecimiento de la 

supremacía de los grandes capitales. No obstante, Canadá no es un 

país al que por sus condiciones económicas E.U. pudiera imponerle 

por completo sus condiciones de negociación. Entonces México 

representó al aliado más próximo que además abriría las puertas del 

mercado latinoamericano y después de tres años de negociaciones con 

México logró la ratificación del acuerdo comercial y la. próxima 

firma de la liberación de mercados en todo el continente. 

El TLC según el discurso oficial forma parte de la reforma 

económica y t:~érie_ .los objetivos de apoy~r ".el . proceso de 

~~dernizac~.~~ .P;:'.º~~c~~".ª' e,l~var l,a co~~tit;~y~d~d.:y -~.ª ·c~lidad de 

l~s. p~oducl:os :~exicanOs':e~ el_' extrar:ijer.o, .. ~~u~e~tar.;l9s. niveles de 
., •.;.. . :. ;._ "· : . :' -. .'. ·. ,_,-_ ''" :··. '.' .<""':·~·.- (::"~ ···:~'.'.'."":" ··~ . .-.:: '. ·;.,.• , .. 

. ~~'!e~s~.?~ en l~. :Pl~n~~ .prOd~~~iY~.; - ·en .coriáe'Cúen~ia. incrementar el 

nivel de vida de los tr.~~aja~<?~ª~;Y ~~~~~~-~~·: ~-~:.·_~p-;rtu_ra de ~uevas 
fuentes de .. empleo. -·:." 
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Continuando con el discurso oficial, el TLC es parte de la 

es.trategia para el saneamiento ecori6mico de México de que el 

gobierno hace alarde en .la actualidad refiriéndose a los dos 

principales logros .al_canzados. por la administración salinista: 

a) La redU:cci6n.de la.inflación a un dígito, y 

b) La dismiri~cj,6n: del._monto.de la deuda pública externa en 
,/·'.·." 

2%'; '.;\/f·! ;·/;111·~;;,.: 

que PC?:t: cie~.to>s~i ~~.~-~~~~· grai:id8s_ empresarios y el gobierno nadie 

más a visto ·~<?-ª:-.'.b~~neé{éd~9:~·,~-·Pt:ies los dos· objetivos se lograron con 

enormes casto"S: ~~Ci~d~~--~ Y ,-~aci:'ificando los niveles de vida 

del grueso de la poblaéi6n >.. 

Ahora b~e~~ ·,la_.- réf,·Ó~a. económica mexicana como parte de un 

plan disefiado por el inipel'ial:ismo norteamericano dirigido a toda 

América Latina, requer{~'.;~P.e. l_a_ apertura comercial para reactivar la 

planta productiva y. co':'seguir la legitimidad y la credibilidad 

política básicament~:·d~i··'./6-aPiEal privado que le permitiera cimentar 

con firmeza el proyecto~_econ6mico gubernamental.Pero 

E. U. necesitaba alcarizar la negociación con los mejores 

beneficios, es decir, con la eliminación máxima de trabas 

proteccionistas existentes en Méx:ico incluyendo en la lista las 

garantías constitucionales. Así el gobierno mexicano se vio forzado 

a reformar artículos· constitucionales como el 27, el 130, y el 3o. 

entre otras cosas, como la expedición de nuevas leyes y reglamentos 

para satisfacer los requerimientos norteamericanos, en este proceso 
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el régimen salinista invirtió tres años y para finales de 1993 era 

ya imposible aplazar· la.liberación del mercado, se convirtió en un 

punto fundamental', porque'• 'durante ese año creció el déficit 

comercial significativamente ··amenazando derrumbar el proyecto 

económico de no aprobarse el tratado. 

En esas circunstanc"ias; la consecución del TLC era más 

apremia11te para México que para E. U. donde tras el cambio de 

gobierno se esperaba un giro en·la política económica que impidiera 

la ratificación del acuerdo; incluso durante el período electoral 

que le dio la victoria a Bill Clinton un punto importante fue que 

éste se oponía al tratado comercial, de lo anterior se desprende 

que al apoyar la Casa Blanca el TLC surgió un sector opositor de 

importancia conformado básicamente por los representantes de las 

zonas industriales en que se localizan la mayor parte de los 

obreros organizados en sindicatos y las zonas dominadas por 

empresas agroindustriales. 

Los argumentos de los obreros norteamericanos, los sindicatos, 

las organizaciones y los partidos políticos de oposición en México 

en contra del TLC, redundaban en los costos que representaría para 

los trabajadores estadounidenses la apertura de un mercado como 

México, donde abunda la mano de obra diez veces más barata, lo que 

en E.U. se traduciría en reducción de empleos y niveles salariales 

por el traslado de plantas productivas a México. 
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.Estos argumentos · 'tomitban -· como base la instalación de 

maquiladoras,_;·qtle-:c.-e~ :!·1Qs,;i úÍtimos: años han aumentado en la línea 
... ' .. 

fronteriza., del t~~~ito~io~: m~Xi·cano·, , donde la contratación de 

personal es con ·carác·ter .. eventual con muy bajos salarios y por lo 

·tanto, crean·. ··r~l~~ibries · laJ?~.i~les_ no duraderas, no crean derechos 

-en beneficio de·ios tr·abajadores, ni obligaciones para los patrones 

permitiéndoles a · éstos últimos el ahorro de inversión en 

prestaciones·sociales y creando en consecuencia condiciones de vida 

miserable para la población, además de sentar los precedentes para 

justificar reformas a la Ley Federal del Trabajo. Así como las 

maquiladoras que su mayoría son inversiones de capital extranjero 

norteamericano, otras empresas podrían trasladar sus plantas 

productivas a México en las mismas condiciones de explotación. 

Aunque en los últimos momentos de la negociación con México, 

E.U. dejó fuera los argumentos de los obreros contra el TLC y no 

reparó en el descontento, Al Geore dijo reiteradamente que con el 

Tratado las industrias norteamericanas ya no se instalarían más en 

México, pues habían venido en busca de mercado porque los altos 

aranceles les hacían difícil la competencia con los productores 

nacionales, así las industrias ya no necesitarán instalarse en 

México, les bastará vender en México al costo local produciendo en 

E.U .. Pero aún cuando esto sea cierto, no todos los sectores 

industriales experimentarán esas circunstancias, porque las 

empresas que requieran como las maquiladoras de procesos intensivos 

en la utilización de mano de obra y baja calificación de la misma 

195 



si recurrirán a México, no asi las industrias que necesiten mano de 

obra altamente calificada, porque como es bien sabido en México no 

existe esta condición en abundancia. 

Otro argumento anti-TLC expresado por sectores norteamericanos 

fué la inexistencia de democracia en México, reflejada en los 

procedimientos electorales fraudulentos, el asesinato de miembros 

de partidos políticos de oposición y la violación constante de los 

derechos humanos, todo lo que calificaron como signos del dominio 

de la dictadura perfecta mexicana y el régimen más dictatorial 

desde la caída del bloque soviético. 

Para los congresistas norteamericanos durante el debate para 

la ratificación del tratado, México no es un 11 socio confiable 11 , 

porque si no garantiza las mínimas libertades democráticas no puede 

propugnar la liberación de mercados. Detrás de esas frases se 

encuentrRn las experiencias en los países latinoamericanos que bajo 

regímenes dictatoriales (aún sin libre mercado) , se implementaron 

las políticas neoliberales sin las libertades democráticas y se 

desarrollaron protestas de dimensiones nacionales contra los 

gobiernos. De estos resultados la escuela de Chica.ge formuló la 

tesis de que para el éxito de la libre competencia también es 

necesaria la libertad política, claro eliminando o nulificando las 

tendencias socialistas. Así en México, por la falta de democracia 

se podrían presentar mo"imientos de protesta que debilitaran el 
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régimen económi~o y con el.TLC afectarían directamente la economía 

norteamericana. 

Los tres años de negociaciones, la sucesión presidencial y el 

déficit comercial, contribuyeron a la premura del gobierno mexicano 

por ratificar el tratado, a su vez estos elementos propiciaron que 

México cediera terreno más fácilmente en los acuerdos, enfrentando 

así una apertura comercial de manera más desfavorable y como se 

menciona, el proteccionismo tan atacado pasó a formar parte de la 

política norteamericana, dejando en libertad solo los productos que 

les conviene, porque no hallarán competencia real en México. 

Tan clara es esta actitud como lo expresan la compra de votos 

hecha por el Capitolio en los últimos momentos en que junto con el 

gobierno salinista, acordó mantener la protección en productos como 

vidrio plano, electrodomésticos, jitomate, pepino y otros productos 

agrícolas, de lograr una importante reducción de gastos en los 

penales norteamericanos que tienen un buen número de indocumentados 

bajo custodia, enviándolos próximamente a México por "su voluntad", 

para que purguen sus sentencias aún bajo los gastos de Estados 

Unidos, pero en las condiciones y al nivel de inversión que se hace 

en México, aunque en nuestro país aún no se sabe si existen los 

recursos económicos y materiales para recibirlos, según el número 

acordado el primer envío de 8,000 presos. 
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En otras palabras, Al Geore en el debate con Perot "explicó las 

verdaderas ventajas del TLC para E. U. , equiparándolas con la compra 

de Louisiana a Francia y de Alaska a Rusia; y es que desde el punto 

de vista del desarrollo desigual y combinado, para México el 

acuerdo es ya un problema aún antes de ponerlo en marcha, porque se 

enfrenta una economía no desarrollada y dependiente a un país 

totalmente industrializado, lo que representa una competencia 

desleal a todas vistas. 

En esas condiciones las pequeñas y medianas industrias 

mexicanas no pueden competir con el capital de las grandes empresas 

norteamericanas y se espera, como en el caso canadiense, la quiebra 

de estas, salvo las grandes industrias mexicanas y las asociadas a 

capital extranjero, pocas podrán librar esta dura batalla, entre 

los problemas que se habrá de enfrentar en México se encuentran el 

aumento de accidentes de trabajo, campo en que el país tiene ya el 

segundo lugar a nivel mundial por tratar de alcanzar mayores 

índices de productividad. En consecuencia, el desarrollo económico 

industrial y tecnológico de México quedará automáticamente 

subordinado a la economía norteamericana en condiciones de 

abastecedor de materias primas y mano de obra no calificada bajo 

los principios de sobreexplotación para elevar la productividad y 

la competitividad de la planta productiva nacional y del bloque 

continental, la expansión del alcance de los mercados que le 

permita a E.U. una nueva etapa de auge internacional después de un 

tercer reparto mundial. 
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4.3. ACCIONES RESPECTO A LA POLITICA SOCIAL. 

4.3.1. EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD. 

Antes de referirnos al programa actual de solidaridad, se hará 

referencia a los antecedentes de Solidaridad; así durante el 

período presidencial de Adolfo López Mateas, fué diseñado y 

utilizado un programa con rasgos similares a PRONASOL pero con 

objetivos diferentes, lo que en esos años constituía un programa 

complementario o de apoyo para alcanzar las metas en materia de 

política social, actualmente es el esqueleto fundamental de la 

política social. En esos años tenía la función de apoyar la rápida 

expansión de los beneficios sociales bajo la custodia del Estado, 

es decir, consolidar el Estado Benefactor; hoy en día tiene la 

función de transformar la política estatal hacia un modelo 

neoliberal, de que el Estado proporcione los beneficios sociales a 

la autogesti6n de estos. 

En 1960, López Mateas inició un programa de saneamiento rural 

integral, que operaba en 1 ocal idades con población menor a los 

2,500 habitantes , se realizaron obras de perforación de pozos de 

agua, instalación de unidades-agua con hidratantes, lavaderos y 

baños; construcción de letrinas, fosas sépticas e introducción de 

alcantarilladó; para la mejora de vivienda, reparación de techos, 
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pisos, instalación de ventilacióri, il,uf!1inac~6n·y- servicios, todo lo 

anterior bajo la .adminis~·raciói:t: y ,~¡;.operación de :los vecinos. 

Además se utilizó- el'(!se:rv:ici;;~'i.'~cial de los afiliados al 

Instituto NaciOnal de ~a. ;~~~~¿¿·~·.:~a~~·:¡a promoción de actividades 

culturales· y deportivas, >aSí·--:· como la reparación de escuelas y 

. apertura de caminos. 

En 1962 , .. ·'se conStrúYe'~.9íi\.~ri ·diferentes entidades federativas 

viviendas rurales-co~'e1· .. ·~i'~t~~:~. de·: 11 ayuaa mutua y esfuerzo propio 
.. -··~·:>. 

dirigido'.~,-.,· '.·d7!..'_· 

:·,_:;¡,·y.~:·:.1, ;,;;,;.?¡· ;;.}} :L~/g.~~~;~:~ . .,:~.~·.:-
··-··; 

'En 1963 ¡,i,iá_,-seC:iétaiíá -de Salubridad inició un programa para 

dotar' de',:'ag;'i~''~í;>;;tab:Le)á 'núcleos de población de menos de 2, ooo 
.:., •. '"',_-.• ;'·~ ;.,'".: .. .¡l ·,.:.: .. -~- ' 

habitarÍt·~~/~}··~;'d:f~ñt~;.L~·O~P~ración del vecindario, en trabajo y 

aporta·~i~·~~:~ :~.:~:~·:\~í[ri~~~ ~:, 
; .<· .. ::.,~·¡\:~~:~};~ ¡-:~~.~'.::~ ... 

. >;_.::· 

GustaVo_' Óíaz:, .. oraaz, se continuó implementando a través de los 
- . .. ·~ . '. " 

centro~:-:.¿(;;;;.~ sc.lud ··rural que desarrollaban programas de educación 

higÍ.énica, ·asistencia materno-infantil y labores por cooperación, 

en que loS· campesinos aportaban mano de obra y en ocasiones 

material para la construcción de obras en las comunidades. Este 

programa se subdividió en dos; uno nacional que comprendía 16 zonas 

de trabajo y el otro por cooperación abarcando 21 zonas. Ambos 
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programas contemplaban el aprovechamiento del tiempo disponible de 

los campesinos en las épocas del año en que carecían de actividad 

productiva. 

El primer programa era en coordinación con la Secretaria de 

Hacienda y la CONASUPO, el segundo en cooperación con la Fundación 

para el Desarrollo de la Comunidad de origen norteamericano. 

El programa de obras rurales por cooperación llevó a cabo 

obras se saneamiento ambiental, construcción de aulas, caminos 

vecinales, puentes, bordos, brechas, redes de distribución de agua 

potable, mejoramiento de viviendas, instalación de campos 

deportivos, obras de rehabilitación y embellecimiento. Todas estas 

actividades dieron ocupación a 89, 158 jefes de familia en la 

RepGblica, durante un lapso de 70 días durante los cuales se les 

proporcionó a cambio raciones alimenticias por cada día. Los 

alimentos fueron adquiridos por medio de la CONASUPO y la Fundación 

para el Desarrollo de la Comunidad, además de que ésta última 

proporcionaba los implementos para el trabajo. 

Entre otras cosas se realizaron obras de alcantarillado, 

caminos, casas para maestros, bordos de pequeña irrigación, huertos 

familiares y comunales, y centros dé salud en comunidades rurales. 

En el régimen de Echeverría con el objetivo de proteger a los 

grupos 11marginados" se implantó el sistema de solidaridad social en 
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1973, mediante el cual se incorporaron al régimen de seguridad 

social voceadores del D.F., campesinos de zonas temporaleras, 

apicultores, cacaoteros, tabacaleros, trabajadores forestales, 

resineros, mineros y vendedores ambulantes de billetes de lotería. 

Con la posibilidad de que si los beneficiados no tenían la 

capacidad para hacer aportaciones en efectivo, podrían compensar su 

costo mediante trabajo personal realizado en sus respectivas 

comunidades y en su propio beneficio. 

Es interesante observar como durante el régimen de L6pez 

Mateas las acciones de solidaridad estaban encaminadas a fortalecer 

el concepto de Estado Benefactor proporcionando 

coparticipativamente los servicios básicos a las comunidades 

rurales. Mientras que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 

experimentó un giro a la reducción de la participación estatal él 

exhortaba a las autoridades municipales, a las asociaciones de 

padres de familia, de personal docente y a los alunmos a conservar 

y mejorar los edificios escolares, además de eso elaboró un 

proyecto para deslindar de las obligaciones estatales la gratuidad 

de la enseñanza media y superior, sin embargo, las condiciones 

políticas y sociales generadas a raíz del movimiento estudiantil de 

1968 frenaron la sanción y aplicación de ese plan y el gobierno 

continuó manteniendo bajo sus auspicios la educación a todos;los· 

niveles. 
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Posteriormente, de 1976 a 1982 como parte de la transformación 

del Estado mexicano, se implementaron acciones como: 

a) Regulación de predios en colonias populares. 

b) Aceleración de políticas dirigidas a introducir servicios 

públicos en las zonas rurales y marginadas generando empleos 

con las obras y apoyadas en las zonas rurales por cooperativas 

de producción, un ejemplo fué el Programa de Electrificación 

en Zonas Marginadas del Medio Rural. 

c) Incorporación al régimen de seguridad social a la población 

marginada de los centros urbanos apoyándose por medio del 

programa IMSS-COPLAMAR. 

d) Impulso al mejoramiento de la Casa Rural a través de 

proyectos de autoconstrucción a la vez que se mantenían 

programas específicos de abastecimiento de materiales de 

construcción y de desarrollo tecnológico para los sistemas de 

autoconstrucción y la creación de un sistema de financiamiento 

de viviendas de interés social para sectores de escasos 

recursos. 

e) Creación del Programa de Capacitación y Empleo Cooperativo 

para el Fomento de Recursos Naturales en Zonas Marginadas con 

el objetivo de fomentar empleos y formar cooperativas de 

producción. 
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fl Establecimiento de un sistema de servicios integrados de 

apoyo a la economía campesina en zonas marginadas a través de 

un pacto de coordinación intrasectorial y la ampliación del 

sistema CONASUPO- COPLAMAR. 

Así se buscó proporcionar los mínimos de bienestar a los 

sectores de más escasos recursos en una época de crisis y 

transformación del Estado, de igual manera se continuó con acciones 

similares durante el régimen de Miguel de la Madrid, donde se dio 

mayor énfasis en el establecimiento de cooperativas de producción 

en el medio rural. 

Bs evidente entonces que el modelo de acción de la política 

social norteamericana corno economía basada en el liberalismo ha ido 

penetra~do en las formas institucionales y organizativas de México 

a partir de la firma de los acuerdos de Alianza para el Progreso en 

Punta del Este; ya que, se ha reforzado la aplicación de programas 

e inversión en los sectores poblacionales de menores recursos 

buscando.una reorientaci6n de la inversión pública en el rubro de 

la política social, ampliar la cobertura de los servicios básicos 

a la población más pobre propiciando la autogestión y 

autoorganización de los mismos. Pero hay que decir, si en el modelo 

norteamericano es para deslindar al Estado de la responsabilidad de 

aportar y financiar los servicios además de fomentar la 

participación popular, en México se está llevando a cabo el proceso 

para romper el modelo de Estado hacia un Estado Neoliberal, pero 
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con el lastre de la suboFdin~ci6n. de las nacientes organizaciones 

(desprendidas de Pronasol),. al partido oficial el PRI, no para 

fomentar la participación popular plena, sino para controlar los 

posibles movimientos de descontento y recuperar la legitimidad y el 

concenso perdidos durante la etapa de ajuste económico estructural 

y que se reflejó en las elecciones de 1988. 

Asi en medio de la protesta popular por el fraude electoral y 

la politica del sexenio de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari 

presidente (impuesto) "electo" en 1988 durante la toma de protesta 

del cargo presidencial propuso un "acuerdo nacional para el 

mejoramiento productivo del bienestar popular sobre cuatro aspectos 

fundamentales: erradicación de la pobreza extrema (más no de la 

pobreza) , garantía de seguridad pública, dotación suficiente de los 

servicios básicos en los Estados de la República; y el 

restablecimiento de la calidad de vida en la ciudad de México 1111
, 

y la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad 

destinado a los sectores más necesitados y que contemplaría 

acciones. de alimentación, vivienda popular, procuración de 

justicia, apertura y mejora de los espacios educativos, 

electrificación, introducción de agua potable a las comunidades, 

mejora de la infraestructura agropecuaria y de salud; y 

reforestación. 

n Rivera, M.Íguel .Angel. "Propuso CSG un acuerdo para ampliar la vida 
democrática", La JOrnada; 2 de- diciembre de 1988. 
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El Pi:oriasol ha sido calificado como un instrumento de "combate 

a ··1a Pobr~z·~"· ;:y: .no contraviene el proceso de reforma estatal por 

aj~.S.ta·rs'e ~· ai: ritcidelo. econ6~ico neoliberal. Su objetivo fundamental 

es·: 11 ahe:nde~·:1as ·necesidades más urgentes de los grupos más pobres, 

ál;. ti~lñpo··)de·- restituir y consolidar sus capacidades productivas, 

como la única forma de dar estabilidad y permanencia a los avances 

logrados en materia de bienestar ... (en que el gobierno) ... deja de 

ser la· fuente de bienestar social y pasa a ser la agencia que 

provee los medios para que quienes integran la población más 

pob're, se procuren ~l bienestar de manera individual 11". 

Es deCir, el Pronasol pretende ser un programa que rompa el 

círcUlO de la pobreza en México. 

·Para ·ta1:·efecto, cuenta cOn "diferentes programas que se han 

clasificado en tieS ·grarides '-"se'cciones: los programas de bienestar 

social; los de! apoyQ·. pr~·ductivri y los de desarrollo regional. Los 

programas de bieneS ta'r· · socfal involucran el Programa de Escuela 

Digna, Niños en Solidaridad;' el IMSS Solidaridad (de Niño a Niño) 

y programas de electrificacióri, pavimentación, agua potable y 

dreiiiije·,· entre algunos .otros. Los programas productivos incluyen el 

Programa Empiesas en SOlidaridad, así como otros específicos para 

cafeticultores y pescadores ribereños. Finalmente, los programas de 

desarrollo regional involucran programas -de corte productivo en su 

" TrejO; · Gtiiilermo. cOntra la Pobreza por una estrategia de .pol!tica 
social. Cal y Arena. México 1992. Pág. 185. 
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mayoría- desarrollados en regiones específicas de los Estados de 

Coahuila, Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz 111º. 

En otras palabras, a la vez que se implementan programas de 

salud, se instalan otros dirigidos a la educación y la vivienda; no 

obstante, sabernos que el problema fundamental de la distribución de 

la riqueza en el sistema capitalista radica en la acumulación en 

pocas manos a base de la sobreexplotación de la mano de obra; y 

como en la actualidad la tendencia del imperialismo fomenta grandes 

corporaciones internacionales que desarrollan tecnologías 

avanzadas; por una parte conllevan al desplazamiento de la 

utilización de fuerza de trabajo y por la otra requieren de mano de 

obra calificada y capacitada para el proceso productivo en las 

modernas plantas. De esta forma resulta utópico suponer que en 

medio del crecimiento demográfico con el ajuste estructural y los 

problemas derivados de este ( de cierre de plantas productivas, 

aumento de desempleo, escasez de vivienda, reducción de poder 

adquisitivo, desnutrición, enfermedad, 

educativos y por lo tanto falta de 

subempleo, bajos niveles 

productividad laboral y 

educativa); y la transformación hacia la política económica 

neoliberal en un entorno de libre comercio internacional pueden 

llegar a favorecer la erradicación de la pobreza en el tercer 

mundo. 

70 TrejÓ, Guillermo. Op. Cit. p.!g. 185. 
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Simplemente, los datos de la pobreza del V informe señalan que 

en 1989 eran aproximadamente 15 millOnes de personas en pobreza 

extrema y para 1993 la cifra descendió a 13. 5 millones y si se 

contempla que las actuales reformas económicas han beneficiado 

principalmente a los grupos de altos ingresos y frenaron los 

ingresos y el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, 

por tanto los·.dat.os,.est.adi_s.ticos están amañados pues si se señalaba 

que en 19_84 · a ... los:··_,11\~~-· p'abre.s leo faltaba 34. 5% de ingreso para 

cruzar la, líne~· d~'.:l-~~-!~·is~~ia extrema y en 1989 les faltaba más .. -., ., .. ,:.'.,_,.:,-.,:.:..• .. • " 
35 ._8%,, Y .. : ~n·-= 199.1._-~e·.·-~~c~nociera la existencia de 17 millones de 

1:~bitai:it~s ~~~;-~il,-~~i:-eZ~ e~trema y 24 millones de pobres como es 

po.sible que, de.spúés, del ·.ajuste se hayan reducido las cifras' . 

. En el_C!':':into informe d~ gobierno se sostiene que se redujo la 

pobr~?!ª ext~ema pero los_ datos confirman que aumento la pobreza, es 

decir_, se implementó un paliativo para reducir los efectos de la 

crisis como lo señalan los documentos tanto del Banco Mundial como 

del FMI que sean la necesidad de aumentar el gasto social en favor 

de los ~s pobres para amortiguar los efectos del ajuste económico, 

aunque se teme que los servicios de protección resulten 

insuficientes. y se pretende la implementación de medidas como 

atención primaria_ a la salud, educación y programas de nutrición, 

pero ¿y.el empleo?. 

Si '.'- eso sumamos que las fuentes de empleo son temporales, ya 

que en periodos de crisis se deben aumentar las obras que utilicen 
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mano de obra excesiva y no calificada para absorber a los 

desempleados temporalmente y consolidar la infraestructura, además 

de que la actual política laboral como se mencionó con anterioridad 

lleva a la existencia de empleos temporales no fijos. 

Es decir, se pueden desarrollar amplios programas dirigidos 

hacia los grupos más pobres y aplicar las medidas señaladas, pero 

todas estas políticas son en esencia paliativos, ya que como dice 

Salinas de Gortari "con un programa no se puede erradicar la 

pobreza 11 y en realidad 11 las causas de la pobreza están en el mismo 

modelo de desarrollo y no serán resueltas por más que se aumente el 

gasto social 11 "
1 y todos los programas incluyendo al Pronasol se 

enfrascan nuevamente en el círculo de Horwitz, porque primero 

habría que resolver el problema del empleo y la distribución de la 

riqueza. 

71 Reveles, José~ "Contrastantes datos de la pobreza i;:n México". El 
Finanéiero~ 6 de noviembre de 1993. 
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4.4. EL REGIMEN SALINISTA TRANSFORMACIONES ESTATALES 

Y RESPUESTAS SOCIALES. 

4.4.1. LAS TRANSFORMACIONES ESTATALES. 

Las transformaciones estatales devienen el sexenio de López 

Portillo, sin embargo la reforma del Estado que abarca la reforma 

económica, política y social, durante este sexenio ha llevado a 

cabo modificaciones clave que han marcado la historia de México 

contemporáneo, por ejemplo el anuncio de la reprivatización de la 

banca en mayo de 1990, la reforma de los artículos constitucionales 

27 y 130 de noviembre y diciembre de 1991, la reforma de la Ley de 

Inversiones Extranjeras, etc, medidas todas que tienden a afirmar 

el modelo neoliberal. 

Se habla de un estado moderno, al que Salinas concibe como 

"aquPl que conduce .1a·estrategia nacional de desarrollo; crea las 

co~ai~i.~~-~s--· -P~r~.~~··~n · c~~ci~iento sostenido y estable; eleva la 

eficienda .. y ·•· for'ta.léc~ las entidades públicas estratégicas y 

priorft·a~i~·~·.i: ~:~~~¡~~~-~-~~.ra entidades no fundamentales para ampliar . .· . .· . . . . 

su acció~ efi.laS·respOnsabilidades sociales y explica y fundamenta 

la razón de estas decisiones; atiende con esmero y como objetivo 

fundamental el bienestar popular ... no ignora su responsabilidad 

con los grupos que requieren su apoyo: mujeres trabajadoras, 
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infancia desprqtegida, adultos pensionado~, grupos indígenas, y 

amplía oportunidades encabe2aJ'.ld9.,s1:1-·, ?-e~.e.n_t?.ª. J;::~: bienestar social en 

el Estado moderno no se, ~de;nt;.~~.~~a:_;~c~~ ·~-~ p'aternalismo . . . (sino) 

la elevación del nive.i, cie vida só~a : podrán ser producto de la 

acción responsable ,y: ·mutuamente compa;tida ,~el Estado y la 

sociedad" 72
• 

Para lograr alcanzar el Estado Moderno se prop~siero.n tres 

acuerdos: 

a) El Acuerda Nacional para la ampliación de la vida 

democrática. 

b) El Acuerda Nacional para la Recuperación Económica y la 

Estabilidad. 

c) El Acuerda Nacional para el Mejoramiento Productiva del 

Bienestar Popular. 

De esta propuesta se desprendió el PECE y la estrategia 

económica y el Programa de Solidaridad, de los cuales el primero ha 

logrado transformaciones de fondo en la vida económica del país no 

se puede decir lo mismo del segundo, sin embargo, del acuerdo para 

ampliar la vida democrática no hemos asistido a una reforma 

profunda. 

72 Salinas de Gortari, Carlos. Discurso de toma de protesta. lo de 
diciembre de 1988. 
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La experiencia de las reformas económicas a nivel 

internacional como lo señalaba Luis Rubio, es que altera la 

estructura de poder de las sociedades y genera presiones de los 

grupos directamente afectados por esta y surgen organizaciones en 

el marco de esa reforma con nuevas bases de poder. 

Bl Estado mexicano ha reformado profundamente su estructura 

económica pero en ningún momento se ha trastocado la estructura 

política del partido oficial, las experiencias electorales 

fraudulentas continúan presentes y el mismo juego vergonzoso del 

tapado incluso se volvió más evidente con mayores matices donde 

todas las figuras políticas hacían declaraciones al respecto en vez 

de pugnar por un proceso democrático en su propio partido para 

partir desde una base consecuente a las promesas gubernamentales 

que en esa han sido sólo eso promesas. Por otra parte dentro de la 

misma tendencia de reforma y para presentarse a la opinión pública 

internacional en el camino al primer mundo en 1990 reconoció el 

clima de violencia e inseguridad en que vivía el país y creó la 

Comisión. Nacional de Derechos Humanos, pero como organismo 

gubernamental y que sólo tiene la capacidad de intervenir para dar 

sugerencias, y por tanto, no es garantía para el respeto a los 

derechos humanos. 

Aún los expertos y observadores internacionales afirman que 

México es el país con la dictadura perfecta, pero exigen la 

democratización del sistema. político, pues las teorías de la 
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escuela de Chicago de Friedman explican que no es posible mantener 

un régimen de libre mercado sin libertad política, y claro por esa 

razón durante el proceso de aprobación del TLC en el Congreso 

Norteamericano fué tan cuestionado el sistema político mexicano, y 

es que hay que garantizar la 11 democracia 11 controlada por el sistema 

legal para que no desborde los límites permitidos y cree un 

conflicto de magnitudes· nacionales. 

El Estado mexicano al adoptar los principios del 

neoliberalismo transformando la propiedad ejidal que era un 

obstáculo para el capital, renovar las relaciones iglesia Estado y 

ampliar las posibilidades de la inversión extranjera, inicia la 

creación de un clima propicio para la lucha individual, el abandono 

de los principios colectivistas, plasmados en los programas de 

calidad, eficiencia y productividad, pero lesionando las bases de 

la Constitución de 1917, alejándola de sus principios de protección 

social "renovando" y eliminando en parte garantías sociales 

conquistadas y aún nos falta enfrentar con claridad las 

modificaciones hoy subterráneas a la iegislación laboral, porque el 

TLC necesariamente traerá implicaciones en la contratación de 

fuerza de trabajo en condiciones de productividad y eficiencia que 

tienden a modificar las conquistas de los trabajadores 

arrebatándoles descansos, vacaciones, licencias médicas, CCT, el 

derecho de huelga, etc .. 
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La actual política económica ha logrado acrecentar las 

desigualdades sociales al fomentar la acumulación de la riqueza en 

pocas manos y al introducir una lucha individualista a todos los 

ámbitos en aras de la ·competitividad del imperialismo. La pobreza 

se mantiene y crece atinque la pobreza extrema 11 se reduce" (según 

los datos oficia~es)· ·el poder adquisitivo se ha reducido 

notablemente los .precios crecen y el salario se mantiene, las 

cuotas por servicios se aumentan y se eliminan los subsidios y 

entonces no·podemos hablar de un régimen preocupado por la sociedad 

en su conjunto, si·no que la defensa de los intereses del grupo en 

el pOder se intensifica a costa de las mayorías, de ahí una de las 

incongruencias del término 11 liberalismo social" en que se enmarcan 

todas las transformaciones estatales del sexenio. 

4.4.2. LAS RESPUESTAS SOCIALES. 

Cuando hablamos de reforma del Estado y de transf orrnaciones 

estatales no podemos pasar por alto que toda reforma económica trae 

consigo implicaciones en el ámbito social y particularmente 

despierta una serie de movimientos de resistencia y protesta de los 

grupos afectados por las reformas que lesionan sus intereses. 

La reforma se puede apreciar con claridad a partir del sexenio 

de Miguel de la Madrid quien tennin6 su período presidencial con el 

ascenso en la lucha de clases en 1988, e incluso la toma de 

protesta de Carlos Salinas de Gortari se llevó a cabo en medio del 
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descontento y -1os . móvimi'ento·~''· de ·::protesta> in.iciado's tomaron 

dimensiones _n.aciona:ieS. ~-~On'~.~zid~ ··en· -~ies~O ···el·""·r~~-~-~-~~-.. político 

establecido. · ·· · · · · ,':·.\ . 

': .. ~. );;'.: :::'i· >~::;~i)~;.: }:;:~; .. :·/.}:-\ "···;·>;, ';·:,; 

Can·. ef 'apoy_~<:.::.t~·g;~~~~~)i~~-'.'.:e1ec~ione6 .fraudulentas marcaron 
,_,. ::~"- ... _<" :-~'.·~-··:~'.~~:~,~ --~:~·; .. ~.:.<·:.:::;::: :·1;-_: .:·">:." _::. ,_. : .. :".º. -.>- .:-·, 

al gobierno .q.e\Sal:-in~s\quf~n::·re_quería-~recuperar el concenso y la 

legitilnida(f~\¡¡·c,·~~-~'~:~( ·:·~·~·a;_;ha .. ~idO·· ·~na de· las razones fundamentales 

para' la· apÜJ~~iÓll dJi ~P~onásol, que ie ha permitido al régimen 

rehacer' en::·par·te ,-1a···:ba~e Política para el PRI en los sectores 

poblacionales más pobres, como apoyo para las próximas elecciones 

de 1994. 

No obstante, es interesante observar como ante el movimiento 

nacional emprendido por el SNTE por aumento salarial y que despertó 

la demanda de democracia sindical rebasando a su comité ejecutivo, 

Jonguitud fué forzado a renunciar a la dirección del sindicato, 

permitiendo abrir el camino para la solución del conflicto entre el 

gremio y el gobierno en abril de 1989, pero este caso dio paso a 

una serie de movimientos políticos y a la ofensiva gubernamental 

hacia los gremios de trabajadores. 

En julio de ese mismo año, por primera vez en la historia de 

México posrrevolucionario tomó posesión de su cargo un gobernador 

apoyado por un partido opositor al PRI, Ernesto Ruffo en Baja 

California; a la vez entre 1988 y 1990 se mantuvieron las pugnas 

e~tre el PRI y el PRO básicamente en las entidades federativas, 
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pero alcanzó en diciembre -su -mayor. in_tensidad en el Estado de 

México, donde un enfrent~mi~nt~.dej~ u;,_ saldo de heridos y muertos. 
. ' • . : . . ' - ~ ., ' .. · .. c.'.'. 

Para 1991 el PRI 'rec~peró=ias ;pos.Í.ciones politicas perdidas no 

sin el cuestionamiento:3e-la opi;)i~n''púbÍica nacional al proceso 

elector~! ,fr~u~~~fo~~tf ;:{~:-~~~~~{J,~:~·,+.~~~ se presentó la renuncia 

de dos gobernadores:'~uno·:_electo·;;_Ramón' Aguirre de Guanajuato y el 
_. _, : .:~: __ .<,.~. ,~- ::':.+-:~,::::_~;e:,_ :.7i-:\~:'/:~-s.~:s·:~:~-::, t,;,::-t:_::.· ¡-~:::~ · , _. 

Otro __ en . ~u~~i:~--~-~s-~,F~ll-S __ ~,~·,:z-~p-iit~~; ~--~:!. s~~ -_ '.~u~s _ ~_otosi, ambos cedieron 

::· .~::::~.i~;!~&i!{!!t;~~ .. ~. •= '·· ~··'""• 'º 
; ', .. ';i;'::::;: ::;:,-:·. -~(-t:-~~[; 

-"" -:~·:<.:: ·;,·:. ·-º·!-j-" •• 

Pero el · colifi.iCta·~:¡;~-:1i'·~li'l~itlÓ_. ahí,· la oposición continuó 
" - ],;·::,~!_f~f;_:~:,'~:;:: :::~ -::~·-·-

::~~:::~¡;::~~~rll~;~::::~::::::~~:·::: 
Luis Potosí•' ·:~.:· ú.:~~'.<i::. ~:~~~L):.2'.~(_,..: '~':.~,, r.,.,, 

·····.-._.;'-e,:.'.;':/·: 
·. t··~~;:.:.:-,é:·:~r:;7!j ·¡,~:,~~·:.;r~··¡~· '·"·: :--i·:: ...... '. 

Pp~ Si. .. ~~ta~\i:n~~~.~~:~ .. ~~Ci,~~~s.:f.éi~ descontento fueran pocas en 

199_3 se !'omen~9 .. ~ ,Ji~J._a~ ,de, ~~1'rilla .en Chiapas, y en Morelos se 

enfrenta _l_a población a{gobe:rna?,C>':::.~-º!11M,do_ el_ palacio legislativo 

y derrtban~os~ h~Úé;p~~~o. 

Para marzo_ de 1993 , __ se llevó .a cabo el plebiscito en la Ciudad 

de México organizado por la.oposición al margen.del gobierno con el_ 

planteamiento de convertir al D.F. en un Estado más pe la 
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federación, elegir a su gobernante por voto directo, universal y 

secreto, y establecer un poder legislativo propio. 

Si bien votaron únicamente el 6. 2\- del padrón total de 

electores del D.F., es importante señalar que existieron una serie 

de limitáciones económicas y de propaganda para impulsar una buena 

cobertura, pero los resultados apuntaron a la necesidad de una 

reforma política para el D.F .. 

El rebasar a las instancias gubernamentales, logró la 

propuesta del regente de dar opiniones plurales para la reforma 

política en el D.F. y que culminó con cambios legales que no 

resuelven las exigencias de la sociedad, pues no afectaron la 

capacidad del ejecutivo para decidir quien será el regente 

capitalino, así como influir en la conformación de la Asamblea de 

Representantes. Pues las modificaciones permiten que un senador o 

diputado de cualquier entidad ocupe el cargo de regente. 

Es interesante que aún sin haber cubierto las expectativas de 

la sociedad en cuanto a la reforma en el Distrito Federal, a través 

de la organización ciudadana y la presión de los partidos políticos 

se arrancaron al gobierno modificaciones que representan la 

búsqueda de su legitimidad minimizada y son un triunfo de los 

grupos organizados inconformes. 
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·También habría que señalar la. importancia que han revestido 

los movimientos sociales contra la po~.itica laboral y social del 

régimen, entre estos podemos destacar·el logro del retroceso de la 

Ley Inquilii:ta1:7i.a que. eliminaba el ~rot:~ccionismo estatal hacia el 

arrenda_t":rio. y.,.qejar" pasp .:·a .. un __ , "égimen de libertad para el 

arr_~~ªª.~'?r.,_ ~ .c:I~.:,~<?,~ ~~-~~~~~1:.' .~}.~s.: ~.~incipales implicaciones eran la 

posibilidad_ d~:.·~~n-l:ra-tos ;:i~a~finidos y terminación en el momento _en 
·~ •', -~-, -~~~ "-_;-" ,'" ··.·' ;.:F• .-.·:.~: J<"''","<'', • >• 

ciue el: a_·~r~nd~d-~r--i~<~e-~iri~~a ·así como el aumento del cost_o de la 
;, . ' .... ,·· , ..... -.· .. _,.'.'",·-.. _., 

renta a<:VOlu~t.áa· .. ae~.:;a_rre;ridB.~dOr; la Constancia de los trabajadores 

jÚbilaclo~,Jlofipa'r't,{ciris~p~lfücos, las organizaciones vecinales y 

l.~ •. ,~~~iZ,~;.:i1ii:~~;~;~~j_;~~f~ª.·. ~el IMSS en su última .r~;isi6n 
c:~:m~.~~.?~u~~:¡:,~~~~~:\~~;~'h.~FºP~~s.~~~" de las autoridades de: ~ed~~~:r;. ,l~ 
plaritiÜa~d~ ~~J:'~6ri~{; liquidar conforme a la Ley y no de acuerdo 
-·:--;~.>.~• ... ~-,...,. .... ....,_,..., ... ,< .. ~··-'.:;·-·~ - •• ,. • . . -·· ,.,,._ .•• 

al;. CCT /-' eiim:Lnaci6.n'. ,.de,._ estímulos quincenales. por puntualidad, y . ···:._>~~:~:- -· :.:t-.:_: .. ·:·;>,~-~~Y-' ,:-\?:::,, -~-' · -- · --- · · · · -- ·· -·- ·· ·· 
asistencia.:;y_;:_dismini.fci6n .. de _.va~acianes; lo anterior levant~: -~as 

~-·~ ·:.~::-'.:~·tt7; -~i;\;;· ~~,~~~-·-.:~·:-~<·:···.:·.': ·,· ' . 
~o~~~~-~-~~J?~.ª:1-~.~~~.':'-~.C::-~.l:~.s- qu~_ consiguieran aumentos significativos 

en pres.ta~io~es: ~o;b 2% de ayuda de renta, 3% a los estímulos de . . . . ' .... ; ~ ~:...· ~: ~:- ... ' .. '· . ' - . 

puittua_li_d~~-, :·-.2~ --~: ~~s estimulas de asistencia, 3% de ayuda para 

aOcenc·i~, ~?O\_ de., aumento al monto de la despensa y el respeto a su 

Contrato Colectivo. Estas son las resistencias al ajuste más 

representativas del sexenio, sin exceptuar las manifestaciones de 

descontento y repudio impulsadas por las organizaciones campesinas 

derivadas de la reforma al artículo 27 Constitucional y la cartera 

vencida. 
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En relación al ·sindicalismo independiente y oücial se ha 

mantenido bajo;. relativo control porq\ie' la política' laboral ha 

tenido como obj'e~ivo; lunaam9ntal ·reducir e1 ·poder ·de negociación 

que además se:: ha <.JistO .:·~fectado por 10a· topes salariales y las 

constantes de~·iaracio~e8:' ·.em·:i.tidas por la ·Junta Federal de 

Conciliaci6n Y,. ·'A~b~i~~je· ;de iriexistencia de los movimientos 

huelguísticos.: ;~·~~··'C>t.r·~·~parte, ·aunque reina· el descontento aún en 

las bases de·i·~¿;.~:i~di.-~iii"snlo oficial no existe todavía una 

coordinación ·n.i·-/~ri~· ~irigencia que agrupe 'a las bases en un 

movimiento cOnsecue~te, - y para la actual política económica es 

necesaria la disolución de los aparatos sindicales que le permita 

cambiar las rela_cione~ de trabajo hacia una contratación libre y 

flexible. 

A pesar de··.que· los trabajadores no han sido reprimidos 

violentamente, l·a: intro.ducci6n de los programas de productividad y 

eficiencia tiellden·a-transformar los principios colectivistas en 

individuairS·t_~~(::-:Y. han. permitido en consecuencia disgregar la 

defensa de l~-s d'é-i:-echos laborales al interior de las organizaciones 

sindicales. Junto con este hecho persiste la defensa de los 

derechos ciudadanos expresados por medio del voto en los procesos 

electorales, donde hay que señalar en esas condiciones para el 

régimen es representativo el caso de Yucatán a pesar de la 

recuperación de la gobernatura por el PRI se mantiene la 

resistencia a aceptar el fraude electoral y augura en vísperas de 

la sucesión presidencial un momento dificil para el partido en el 
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pode.r qu~ .se,, l~gil'.l a las exigencias internacionales de garantizar la 

libertad ,,Política (controlada) dentro de los limites de los 

fµnda~~nt~s~ ~el capitalismo. 

, :Finéilmente, se aprecia una dualidad en el régimen pues 
>'·' 

mientras·., fortalece todas las líneas estratégicas de su política ·". :·- ;.· .. 

para.é.~.l:·:·aya~ce neoliberal, se debilita y deslegitima ante las 

masas•; ;,qy..e a su:. vez experimentan la ofensiva gubernamental con una 

debUidád relativa. 
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4.5. LAS PERSPECTIVAS DEL TRABAJO SOCIAL. 

Tomando corno punto de partida para la acción profesional la 

definición de la política social nos encontramos ante el hecho de 

que en la actualidad la política social tiene por objetivo proveer 

las capacidades básicas a todos los individuos de la sociedad, 

partiendo de los grupos más pobres para lograr que ellos puedan por 

elección personal su autodetenninación individual, es decir, se 

propone atacar la pobreza y no la desigualdad. 

Para lograr este objetivo deben existir las condiciones de la 

economía neoliberal libertad de mercado y competencia de esta y 

libertad política, por tanto es necesario como prerrequisito la 

estabilidad macroecanómica y la reforma del Estado que ha sido 

llevada a cabo en los últimos sexenios y en particular durante 

1989-1994. 

Bajo esta visión renovada de la política social, el ejercicio 

profesional del trabajo social asi como su marco de intervención en 

la realidad se ve modificado, puesto que enfrenta una 

transformación ºnecesaria" para adecuarse a la nueva política 

económico social neoliberal que pretende propiciar la 

autodeterminación individual apoyándose en los esfuerzos de 

capacitación y educación de las poblaciones 11 marginadas 11 con el fin 
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de lograr integrarlas: ·_con .. 11.fusticia" a la economía- _de · .. mercado 

preval~cient~ ;: ~h~r~:"::eri~~~é~i~~·I, .. ·ea ·'.··'(le_C~~ ;·\\·~;4~1:~~r _:~e':;·~~:~ ~· 
desigu~ldad~~- .il~~:'.·s~1 :.e~~~r;~~-ª-~·~ª-~~~-~·- e1.·: C~p:~ta~:~~~o.~·-:.-_·,i~~o -d~~·ri_enen 

::r~:sp::t:Pj;f t¡:f ;;_;¡{1~:~?~li~:?:!·~t~::~.tii\t;~~~:~''.f ;:+~~~ar& a 

. ·.·-· ··.6i·z··~·:} .. 2~~ i~~-·-~~1f:~~\~'1;~~1;~}~"~,]'r:~('~;~@·.t;:;~-~-J~;Fif ·• 
con .:-~~~:e·:-:~~.1-~1·~-.~-~~··cp~:l·í~~,~~·;./~.o°.~~~~'.·n~:r~~~~e~_~;~~.~?. 'e~: virtud 

der TLC,' el '~~o~~~·~;t?~~~itf ;t~~~~i'sJ1~~-~~:s\'~hri~~nientai~s de la 

poli t~C·a :~ ~oC~~~:e,~~~e~'f:~~~r:;a.~~~~y¿~tP~~~~~~~é,;_t~?~o'?c~eP~~c:U.'t_irá · ~n la 

formación:-~, m.e~~dolci~í~4--·-pi~~~~·~ºi~~'.~-~~,P~1~~·~ti·~:~:;ifi~~-~ención en las 

instituciones y · comunida.des de ·forma :.'acorde a los actuales 

liileélmientos de política :.>ecoriorriiéa' ... :y_.·,sO~iB.l internacional, de 

autodeterminación individllal ·y-,:auto9estión de los servicios y 

programas sociales de auto9enerar las condiciones para el bienestar 

social para elevar la productividad y la competencia y que 

evidentemente estos son principios fuera del modelo mexicano 

posrrevolucionario. 

De todas las transformaciones estatales se desprende una nueva 

definición de la política social, que consiste en proveer las 

capacidades básicasa los individuos de la sociedad, pero esta debe 

benefiCiar a· ros· grupos más pobres, es decir, se dedicará a· atacar 

la pobreza y•no la'désigualdad, a· proveer las oportunidades para 

ser diferentes,' :a' fo~~·ntár····:a· :través· de la adquisición de las 
,, ' 

capacidades · básfoá's"; la · aiii:Ódetermináci6n ·individual . 
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Se trata.metodol6gicamente de un retorno a la supremacía de 

los principios funcionalistas, apoyando la readaptación del 

individuo a:su-médio para reorganizar su funci6n en un ámbito de 

orden para el p'ogreso, de capacitación para la productividad y la 

eficiencia_. 

En la actualidad· bajo la influencia del neoliberalismo el 

trab.ajo social ··a· iniciado sus primeras batallas al pretender 

redefinir sus planes_ de e"studio, ya que no será acorde con la vida 

econ6mica, política y social de México, se tiene que plantear un 

nuevo perfil y una nueva curricula. En un proceso de reafirmaci6n 

de los objetivos profesionales principalmente en la intervención 

comunitaria para la organización independiente de ésta y la 

formación de grupos de base. 

La intervención comunitaria con bases colectivistas se tiene 

que enfrentar a la ·nueva concepci6n de una política social más 

institucional con la ··adherencia a los proyectos productivos en las 

comunidades con . base en los principios individualistas y 

competitivos en que se basa el liberalismo y que le confieren al 

profesional en trabajo social el papel de mediador entre el Estado 

y la sociedad. 

Lo anterior debe permitir el desarrollo de una nueva 

reconceptualización emprendida por los propios profesionales para 

insertarse en el ámbito de la política social con una concepción 
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adoptada específicamente por los trabajadores sociales ante las 

coincidencias y contradicciones entre la política gubernamental y 

la práctica social. 



CAPITULO 5. BL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD (PRONASOL) Y 

EL TRABAJO SOCIAL. 

5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE PRONASOL. 

Un3 de las principales características del Pronasol es que no 

es un programa particular en el caso de México, sino que forma 

parte de los programas de combate a la pobreza implementados a la 

par de las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal de 

que han sido objeto los países del tercer mundo en los últimos 

años. Los objetivos de este tipo de programas son: a) compensar las 

desigualdades socio-económicas profundizadas por las políticas de 

contracción económica, y b) resaltar el papel redistributivo del 

Estado, ofertando los bienes básicos y los servicios para los 

pobres, es decir, creando mecanismos amortiguadores de la crisis. 

Para tal efecto, se implementan medidas corno la adopción de 

proyectqs de obras públicas que requieran mucha mano de obra, 

subsidios a ciertos artículos, suspensión del pago de ciertos 

cargos, etc. , en general, se dirij en a la población en pobreza 

extrema acentúando la búsqueda por mejorar la eficiencia del uso de 

los recursos por medio de cambios en la integración organizativa 

del sector social, estableciendo un sistema estrictamente más 

selectivo de la población sujeta de atención a las políticas 

sociales instrumentadas y en una perspectiva preventiva. 
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· Dentro .de' este·.t'i~o de recomendaciones del Banco Mundial y del 

Fondo Mon~t-ari~ < Irit~e~~~cional se inscribe el Programa Nacional de 

Solidaridad,· ·~ori::-.~·Í·~~~j.,~'t.ivo de abatir la pobreza extrema y como lo 

señala el can.Sejó ~-cOTI.Su1tivo de Pronasol "la acción pública sumada 
- :' · .. ·",; . 

a la iniciativ¡:¡-dE~('.~a·:_cotUunidad ha permitido hacer más con menos"; 

es decir, .-~l:"-p~o9ra~a ·mantiene una enorme concordancia con los 

dictámenes' ae 1-os"·organismos financieros internacionales que en los 

hechos se traducen solamente en paliativos, es decir, medidas 

as~sten.ciales :' -'Dentro de esta tónica, el Pronasol, como programa 

de ,·1ucha-·cantra la pobreza diseñado en México, se ha convertido en 

artículo·'ªª importación hacia paises Latinoamericanos como 

Nicaragua, que lo han retomado para su aplicación ante el "exito" 

internacional del mismo hasta antes del conflicto chiapaneco en que 

el pais era presentado por el BM y el FMI ante el orbe como un 

ejemplo a seguir en la instrumentación de las políticas 

neoliberales en un clima de paz social. 

En México fué utilizado el antecedente de los programas de 

obras por cooperación para desarrollar el proyecto actual, acorde 

con las nuevas tendencias. económicas y enmarcado, como ya se 

mencionó, en un esquema económico mucho más amplio de carácter 

internacional y dirigido a los países en desarrollo, puesto en 

marcha con base en los lineamientos emitidos por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 
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Por las razones anteriores, el Pronasol se inscribe como parte 

importante de la reforma del Estado mexicano y representa una pieza 

fundamental para la articulación de la política económica con la 

social en la transición del Estado Benefactor al Estado Neoliberal; 

presentándose como un programa de combate a la pobreza extrema ante 

la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la población pobre 

a causa del ajuste estructural; pero también hay que ubicarlo como 

un programa capaz de recomponer el poder gubermanental 

deslegitimado y fracturado en 1988 con el descontento poselectoral, 

y que consiguiera restarle fuerza a los grupos opositores al PRI -

particularmente al Partido de la Revolución Democrática {PRD) - al 

establecer una red de comunicación y compromisos con los 

movimientos y organizaciones populares, permitiendo la 

reestrucutración del priísmo local y estatal bajo un estricto 

control desde la presidencia. 
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Con está lógica·,- el Pronasol opera deacuerdo a la siguiente 

secuencia: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989 - 1994 

GOBIERNO 

FEDERAL 

CONVENIO UNICO 

DE DESARROLLO 

GOBIERNOS 

ESTATALES 

GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

CONVENIOS 

ESTADOS - MUNICIPIOS 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

COMITES MECANISMOS 

DE SOLIDARIDAD DE CONCERTACION 

ACCIONES DE COMBATE A LA POBREZA 

* Fuente: Documento Programa Nacional de Solidaridad. 

Programa Nacional de Solidaridad 1992 

Con el Pronasol se di6 inicio a una nueva relación de la 

población con el Estado; como se mencionó, las actuales políticas 

neoliberales exigen de la sociedad una participación activa; la 
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autogestión en las comunidades para la satisfacción de sus 

necesidades en coordinación con las instituciones estatales, es 

decir, cooparticipación Estado - Población; en cuanto a política 

social el enfoque que presenta es el de compensar a la población de 

escasos recursos de los efectos negativos de las políticas de 

ajuste y atenuar el impacto de la crisis. De tal forma que 

retroalimente, legitime y consolide la estrategia de recuperación 

económica. 

En otras palabras, la política económica neoliberal, primero 

aceleró la pérdida de los niveles de bienestar profundizando las 

desigualdades sociales y creando mayor número de pobres, después 

ante la pérdida del concenso social y la amenaza de movimientos 

insurreccionales de protesta pretende paliar los efectos con un 

programa de combate a la pobreza extrema, creando de acuerdo al 

discurso oficial "las condiciones físicas y socioeconómicas 

necesarias para la igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo 

de las capacidades de la población, así como la apertura de 

espacios. de decisión a la participación social organizada 1171 a 

través del Programa Nacional de Solidaridad que retama estas 

principias como objetivos de su acción. 

La adopción de esta nueva política social es consecuencia del 

programa de ajuste estructural, del saneamiento de las finanzas 

11 consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. El Programa 
Nacional de Solidaridad. México 1994. pag. 33. 
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públicas, es· decir, .la.:· nueva·~- poLítica social debe resol ver las 

demandas con la p~rt.ic~PaCi~~ '·' de : las propias comunidades 

aprovechando todos ·los· .. recursOs "fi~ancieros, materiales o humanos 

disponibles para el desarrollo· .. de las obras de beneficio social, 

11hac~r más con menos 11 .de.sl~nd_a~· las: responsabilidades de un Estado 

Benefactor para- poder transf_orma~lo en un Estado Neoliberal con una 

justificación basada en ·la:solidaridad, en el interés común pero 

apunta a la persecusión de la competencia y el individualismo que 

implica la libertad económica. 

El Pronasol inició su operación el· 2 de diciembre de 1988, 

dirigido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas, campesinas y de las colonias populares, es decir, de los 

grupos más pobres de la población; y para alcanzar a las 

comunidades a que dirige su.acción, se lleva a cabo en el D.F. por 

Delegaciones y en los Estados por Municipios. Asi por ejemplo, 

existen elementos como que .. .Uel Pronasol, declaró a principios de 

1991, estar operando en 171 de los,173 municipios controlados por 

la oposici6n" 7
", por .. _ otra ;._-parte "::.'-'las .. directrices del Pronasol 

restringen la inversió~::;~~-~:.~~·~nd~-~· ~·municipales a no más de so 

millones de pesos p_o~ p_roYe.ct~~-·~y~esta limitación excluye proyectos 

comunitario~ qu~'.V~i:i ·:~~is·,:·~~i·~",d~; ·~énCillos remedios o reparaciones 

secundai~as 11. 75 ; y finaimeri~e:,<;~~n:muchas regiones de la república los 

7
" Dresser, D~nise. Et al·. La pobreza en México. Pondo de cultura 

Económica. México 1994. pag. 263. 

75 Dresser·, Denfse. ·ap. cié. pag. 270. 
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recursos de Pronasol son dirigidos a grupos afiliados al PRI 

pasando por al to los principios del programa y corno se puede 

apreciar fortalece las políticas clientelares antidemocráticas 

orientadas a favorecer al único partido que puede disponer de los 

medios suficientes para implementar este tipo de prácticas por 

contar con todo el apoyo del aparato gubernamental y su 

financiamiento. 

Entonces, es un programa selectivo que tras la máscara del 

combate a la pobreza esconde el instrumento de recuperación y 

fortalecimiento del poder político mexicano y el partido oficial. 

Si fuera realmente de combate a la pobreza, tendría que ser un 

programa que incluyera políticas macroeconómicas de creación de 

empleos y elevación de los ingresos; pues como lo señaló Rolando 

Cordera presidente del consejo consultivo del Pronasol "solidaridad 

ha sido hasta ahora sólo un punto de partida, es un programa que 

tiene como propósito principal abatir la pobreza extrema, pero 

tenemos que ir más allá. Necesitamos una política para la 

equidad ... 117
'". Es decir, para el mejoramiento de los niveles de vida 

se requieren acciones más profundas que incidan en la 

redistribución de los ingresos y la riqueza. 

Acerca de los recursos que maneja el programa y para la 

transparencia en su uso, en 1992 se inició la instrumentación de 

medidas por el Ejecutivo Federal, en coordinaci6n con la Secretaría 

"" El Financiero. 2 de abril de· 1994·.-:0 
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de la Contraloria General de la Federación ( SBCOGEF) , con la 

participación de SEDESOL, de los contralores estatales, los 

gobiernos municipales y los comités de solidaridad; con la 

finalidad de que sea más confiable el aprovechatniento de los 

recursos federales y estatales destinados a las obras a realizar en 

las comunidades. Y haciendo un paréntesis Denise Dresser hace un 

señalamiento importante al explicar que ºla creciente visibilidad 

y alcance de Pronasol sugieren que opera con un conjunto de 

recursos mucho mayor que los presentados en las cuentas piíblicas. 

Pero es virtualmente imposible medir la cantidad de recursos no 

presupuestarios que el Pronasol recibe de la venta de empresas 

públicas y de categorías renombradas de gasto social en 

infraestructura en los ámbitos estatal y federal 1117 • 

Los encargados de conducir y evaluar el programa, proporcionar 

apoyo técnico, normatividad, tecnología, capacitación, orientación 

y difusión para promover y ejecutar las obras previstas son las 

autoridades de SECOGEF; mientras que el vocal de control y 

vigilancia de cada comité es responsable del seguimiento y 

evaluación de las acciones planteadas por solidaridad en su 

comunidad. 

17 oresser, oenise. Op. cit. pag. 265. 

232 



En ele discurso oficial, el vocal de control y vigilancia tiene 

las siguientes funciones: 

l. Dar información a la comunidad. 

2. Vigilar la correcta utilización de·recursos. 

3. canalizar las consultas, quejas y denuncias hacia las 

autoridades competentes. 

Estas funciones tienen el objetivo de simplificar y dar mayor 

agilidad ~ la administración y ejecución de este programa, con 

criterios de oportunidad, orden y cumplimiento de 

responsabilidades. 

La práctica del control de recursos debe permitir detectar 

oportunamente los grados de cumplimiento de: a) las actividades y 

tiempos programados en relación a los tiempos reales de ejecución 

de la obra; b) reprogramar en su caso acciones que se hayan 

retrasado, y e) informar de los avances y resultados obtenidos 

durante y al final de los trabajos. 

En el caso de detección de anomalías es el encargado de 

presentar quejas o denuncias a la Contraloría Interna de la 

Delegación en que se ubique el comité de solidaridad, a la 

Contraloría General del Departamento del D.F. o en la Secretaría de 

la Contraloría General de la Federación. 
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Retomando lo anterior, el programa por ser un proyecto del 

presidente Salinas, tiene como ya se ha dicho el objetivo de 

legitimar su régimen .en un ambiente de credibilidad, donde el 

proyecto de contraloría social pretende ejemplificar en las 

comunidades, y. reflej~r en todo el país la transparencia y 

honestidad del .gobierno tal y como supuestamente se ha llevado a 

cabo a nivel .nacional con los recursos desprendidos del ajuste 

estructural; de esta forma se persigue la consolidación de la 

continuidad,, del modelo salinista apoyado desde los grupos de 

población más pequeños. 

Cada Estado y el Distrito Federal, tiene asignados sus 

recursos de acuerdo a lo aprobado anualmente por la Ley de Egresos 

de la Federación; donde también se presentan los proyectos de las 

obras a llevarse a cabo y posteriormente, cada Delegación o 

Municipio tienen asignados sus propios recursos y centraliza su 

ejercicio presupuestal con el apoyo y la vigilancia de SECOGEF y en 

coordinación con SEDESOL. 

Los únicos recursos que ejercen las comunidades son los de los 

programas Niños en Solidaridad, ,,Escuela Digna y los que surgen de 

las recuperaciones-de los Fondos de Solidaridad para la Producción. 

Si bien las,autoridades de Municipio participan activamente 

dentro de Pronasol, la organización de las actividades y programas, 

?orno el manejo de los recursos -que en algunos casos exceden los 
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presupuestos municipales- les resta poder de decisión y de algún 

modo crea un poder alterno al municipal bajo el control 

gubernamental del PRI. Pero hay que apuntar, el Pronasol pretendía 

con sus objetivos establecer una estructura democrática desde las 

comunidades, pero lejos de eso "el procedimiento para el manejo de 

los recursos en los comités de solidaridad prohíja prácticas 

corruptas. No otra cosa significa que los integrantes de los 

comités reciban los recursos y ellos mismos supervisen su manejo en 

forma eficiente y transparente 1171 • 

La estructura organiza ti va del programa está encabezada por la 

Comisi6n para el Programa Nacional de Solidaridad, a cuyo frente se 

encuentra el Ejecutivo Federal además de los Secretarios de 

Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Comercio y Fomento 

Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educaci6n Pública, 

Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, y Pesca; el jefe del 

Departamento del Distrito Federal y los directores del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, de la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares, del Instituto Nacional Indigenist~, del 

Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías, Comisión 

Nacional de Zonas Aridas y la Forestal FCL. 

La Comisi6n de Pronasol está en coordinaci6n con SEDESOL, y a 

cargo de esta se encuentra el Ejecutivo Federal y el titular de 

71 El Financiero. Unidad de anS.lisis prospectivo. Informe Especial 22 enero 
de 1994. 
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Desarrollo Regional (de SEDESOL) y ambos aprueban los Convenios de 

Desarrollo Social de carácter anual celebrados entre el Presidente 

y los Gobernadores para formalizar los compromisos de inversión. 

Ahora bien, para la firma de los Convenios, son los Estados, 

Municipios y Delegaciones, quienes recogen las demandas de la 

población para dar forma a los programas y solidaridad fija las 

estrategias y políticas, para incluirlas dentro de los Convenios de 

Desarrollo Social. 

La Comisión de Pronasol, también cuenta con un Consejo 

Consultivo integrado por los representantes de las dependencias y 

entidades, de los núcleos indígenas y los sectores social y 

privado, además.de especialistas en el campo social. 

Así el Pronasol es un programa diseñado por la administración 

salinista, para la administración salinista y su fortalecimiento, 

dirijido directamente por el presidente para fortalecer al PRI y 

consolidar el mod~lo económico y su continuidad con un 

seu~opopul·ismo encubierto del discurso de la libertad económica. 

Tan es cierto que Pronasol responde a la emergencia priísta de 

recuperación del electorado como que ºel propio presidente Salinas 

ha encabezado en diversas ocaciones el activismo electoral del 

Pronasol, al emprender maratónicas acciones corno la entrega de 

miles de escrituras a campesinos en comµnidades próximas a celebrar 
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comicios 117
'. 

La importancia que Pronasol ha representado como arma 

electoral del partido oficial, el PRI, con el objetivo de la 

recuperación de la legitimidad gubernamental puesta en entredicho 

en 1988 y a través de cual se ha perseguido la garantía de los 

comicios electorales posterior.es y particularemente de 1994 ha 

impulsado el destino de amplias partidas presupuestales para la 

inversión en los estados donde en 88 se demostró en las urnas la 

simpatía hacia el PRO, y ciertamente en los hechos municipios donde 

Pronasol ha invertido fuertes cantidades como en La Laguna 

Michoacán en las elecciones locales el PRI recuperó el voto 

ciudadano. 

Además caben mencionar tanto la similitud entre el logotipo de 

Pronasol y el del PRI, como los señalamientos de los documentos 

internos del partido oficial: 

" El programa Nacional de Solidaridad del Presidente nos 

ofrece la posibilidad de promover pequei\as obras públicas que 

atienden a grandes preocupaciones. De demandas básicas podemos 

generar plane~ de acción política para la colonia , la comunidad y 

el municipio... y así fortalecer las perspectivas sociales y 

electorales de nuestro partido. El Pronasol puede ser un gran 

79 El Financiero. Unidad de Análisis Prospectivo. Informe Especial. 3 abril 
1994. 

237 



instrumento en la.consolidación de nuestro partido 1180 • 

' - ;: ~, ' . 
Los. · el:!·~·aa6S .. ~~-~-~~~'_;·:~~:·. ~~~···iecu:rsos se les ha asignado son a 

Chia'¡;)as, -.qax~·é~_-,:;~~i.~·~~~qáil;.:x_u·catán y Guerrero (ver cuadro 1), por 

c·ons:tder~'~i'~~ .~~~\¿f{-2~i:-i.6~:-a:~~-~ ·e1 rezago económico y social en que 

se e~Cue~tian·; ~;·~~:iri· :embargo, él leva ntamiento armado en los Altos 

da·· ·chiapa~ ·a' 'princip:Í.os del año demostró la ineficacia de las 

actiVictades desarrolladas por el Pronasol para atenuar los efectos 

del ajuSte, puesto que si Chiapas era el Estado más priísta además 

de ser uno de los más pobres nos preguntamos ¿ qué paso entonces si 

se invirtió un total de 2, 255, 327 .6 mil nuevos pesos en esa 

región ocupando el segundo lugar en prioridad de atención para el 

programa?. 

Ahora bien, desde el punto de vista te6rico-metodológico, el 

Pronasol es un programa bien estructurado con objetivos, políticas, 

estrategias, subprogramas y acciones bien definidas, no obstante, 

la falla del se encuentra en pretender a través de sus programas 

acabar con la pobreza únicamente atenuando el impacto de la crisis 

y ric atacando las causas reales que la producen y generan. 

Ciertamente el pronasol desarrolla acciones dirigidas a atacar 

diversas áreas del entorno social, pero no puede por medio de ellas 

revertir el número creciente de la población económicamente activa 

ªº Dresser, Denise. Op. cit. pag. 288. 
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CUADRO 1. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD, INVERSIQN, 1989-199JA 
(MILES DE NUEVOS PESOS) 

Estado Federal Estatal Total Porcentaje 
de inversión 
federal 

OaXilCa 1 591. 640.S 541 488.0 2 lll 128.S 74.6 

Chiapas 1 590 812.2 ... 515.4 2 255 127., 70.S 

Hichoacán 1 282 341,5 692 861.l. l. 9?5 202,6 64.9 

Yucattin 1269402.1 ]08 870.2 1 579 272,l 80.4 

l 215 363.6 378 '191.4 1 594 155.0 76.2 

HtS:dco 1 160 311.5 976 960.9 2 137 272.4 54.l 

Veracruz 904 411.7 581 655.4 1 486 051,l 60.9 

Coahuila 878122.5 285 152,6 116] 475.1 75.5 

Sonora 862 585.9 703 954.2 1 566 540.1 SS.l 

Chihuahua 796 419.2 492 627.9 12119 04.7.1 61.8 

lluevo Le6n 790 396.9 1 267 706.1 

Hidalao 786 053.7 158 477.2 l 144 SJ0,9 611.7 

JalillCO 741 831.9 132 071.6 1 413 906.S 50.l 

Puebla .. , 927.2 517 713.8 1 ... 641.0 ss.s 

Zaca.tecaa "' 297.6 21? 202.s .. , 500,1 72.2 

Ouana ·uat .... 605 722.0 492 9]8,4 l 098 660.4 55.l 

Purango 599 236.6 187 974.1 787 210.7 76.l 

Sinilloa m 645.7 344 924 .7 921 770.4 62.6 

Cam"".:he 515 914 .7 219 793.0 7l5 707.7 70.l 

Ba a C:.hfarnl.a 515 882.9 "' 045.2 56.5 

Siin Luin Pat.a•i 514 626.0 191 798.0 '" f.2f..O 72.8 

Tama.ulipiin uo 374.J 403 597.8 '" 972.1 54.3 

Horelao 425 7J8.6 197 511.0 623 249.6 68.J 

Tab;u1co '" 907.3 401 240.2 '25 147.S 51.4 

Tl¡¡xc¡¡la 397 317.9 176 690.0 574 007.9 69.2 

Quintana Roo '" no.e lll 252.7 51' 063.5 74,7 

Navarit '" 650.9 1'2 436.1 ... 087.0 70,6 

Aguaccalient.ea '" 101.3 368 290.5 ... 391.8 47.l 

Quero!!taro 327 842.6 209 101.8 "' 944.4 61.l 

Colima "' 282.2 132 041.0 420 323.2 68.6 

Baja C<lhfornia "' 281.5 75453.6 323 735.1 76.7 
Sur 

Subtotal 22109 653.3 12 021 859.6 J4 131 512.9 64.8 

Uivol central 2 l78 852.1 39 572.5 :z 418 424.6 98.4 

Prona Do 176 112.4 "' 112.4 100.0 

DDF 45760.3 4 816.:Z so 576.5 90,5 

Total 24 710 378.1 12 066 248.3 36 776 626.4 67.2 

'uem::e: Con&OJO C'on•UJ.tl.VO del Pl"ograma. Nacional de Sclidarid.ad. 
• Para 1993, ciol"re eat.imado ¡¡l me• do ago11t.o. 



en condiciones de desempleo y subempleo, las bajas remuneraciones, 

la excesiva explotación de la fuerza de trabajo y las deficiencias 

tecnológicas de los productores agrícolas, en un entorno de 

globalizaci6n económica internacional que exige competitividad, 

aumento de la productividad y flexibilización de las relaciones de 

trabajo para garantizar una efectiva libertad económica. 

Por lo anterior Pronasol apunta a ser un programa populista 
1 

con un discurso que persigue la eliminación de esa práctica y la 

proyección de una nuei:ra política social· coparticipativa, pero esa 

se debe fundar de acuerdo a sus metas en un sistema democrático y 

plural, donde las comunidades sean capaces de reflexionar en sus 

problemáticas, identificar sus carencias y demandar solución 

aportando posibles iniciativas, esto no es más que hablar de una 

profun~a transformación social culminando en una educación crítica, 

reflexiva ~on concienc.ia política. Por lo tanto, para la efectiva 

modificación de la pai:-ticipación de las -comunidades primero se 

requiere· impulsar una reforma política del sistema mexicano, que 

elimine el totalitarismo priista y permita una lucha real y 

equitativa en los procesos electorales con los partidos opositores 

y elementos . tales como ·absoluta libertad de expresión e 

inf.ormación. 

Pronasol pudo significar un. ünportante factor de reforma nacia 

el· interior del parÚd-,, oficial, no obstante lejos de una reforma 



busca consolidar al partido para las elecciones presidenciales de 

94 y se ha visto que se mantienen prácticas tan retrógradas como el 

tapadismo; sin embargo, en las a~t~ales circunstancias políticas de 

México, donde a partir de 1988.se p~esentan una serie de conflictos 

que exigen la transformación de las actuales formas de poder, son 

expresiones de la profundidad ,de la crisis y de estos hechos 

podemos apuntar como los más recientes el levantamiento armado en 

Chiapas, el secuestro del director de Banarnex y el asesinato del 

candidato priista a la presidencia de la República, ante estos 

fenómenos se advierte la presencia de dos elementos aún sin 

respuesta: 

a) La existencia de amplios sectores poblacionales en 

particular campesinos y trabajadores en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema que con ~a aplicación del proyecte neoliberal 

vieron empeorar su situación econ6mica y a quienes aún no se hace 

patente el superávit financiero de que goza el país, la reducción 

de la deuda y la inclusión al TLC como beneficios de la política de 

ajuste estructural en la entrada al primer mundo. 

b) La exigencia de libertades democráticas como un fen6meno 

mundial que se refleja en México, como la necesidad de una 

t.~~?.~,f~ZT?~ció:t del sistema político ante el sometimiento histórico 

de la sociedad al totalitarismo priista. 
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Ambos elementos al conjugarse han dado como resultado en los 

últimos años las sei'iales de aleit:a para el sistema ante la 

necesidad de un cambio por la negativa de la población a continuar 

c~mo hasta ahora en el terreno político pero en peores condiciones 

de vida, en un sistema totalitario que además ya no puede 

resolverles sus demandas económicas ante la crisis financiera y el 

abandono de los cananea populistas. 

Finalmente con referencia a la relación entre la política 

sectorial y el Pranasol, se puede apuntar que el programa tiene un 

carácter multisectorial, centralizando demasiadas áreas e incluso 

atiende servicios paralelos a la política social administrada y 

aplicada por diferentes· se'cretaríaS de Estado y otras dependencias, 

lo que se· puede calificár como posible dupl·icación de funciones y 

despilfarro de· recursos aunque se habla de una coordinación 

intersecr0tarial dentro del programa. 

Tipo de nec·esié:iciaeá· so~iales que atiende. 

Las necesidades que atiende Pronasol, las podemos ubicar en 

t'res grandes l:Ubros: 

a) Solidaridad para la producción; donde se localizan apoyos 

a proyectos productivos, microempresas, apoyo a· la 

producción y a la infraestructura productiva. 
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b) Solidaridad para el bienestar social; .en este se 

concentran obras de agua, drenaje, es.'bueia~,' centros de 

abasto, regularización de la tenencia de:1a· tierra, 

información a migran tes, procuración "de juáticia, 

alumbrado público~ mejoramiento U~bari~ y·,vi.Vienda. El 

énfasis de estos programas recae ·en las·· ~c~iones 

destinadas a atender la alimentación, salud, vivienda y 

servicios básicos. 

c) Solidaridad para el desarrollo regional; este aspecto del 

programa desarrolla tareas de construcción de obras de 

infraestructura con impacto regional y ejecución de 

programas especiales de desarrollo para regiones 

específicas. 

Objetivos generales del Pronasol. 

Básicamente los objetivos del programa son dos: 

- Combatir la marginación social y la pobreza extrema, 

enfocándose a tres grupos de la población: indígenas, 

campesinos de zonas áridas y habitantes de colonias 

urbanopopulares. 

- Romper el círculo viciosos que reproduce y acrecienta la 

pobreza. 
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Objetivos especificas. 

Los objetivos especificas se pueden señalar agrupados en tres 

grandes grupos de acuerdo a las necesidades a que están dirigidos 

los subprogramas: 

1. Solidaridad para el bienestar social. 

- Ampliar los servicios públicos de las comunidades urbanas 

y rurales que presentan mayores rezagos. 

- Respeto a la identidad, tradiciones y formas de 

organización. 

2. Solidarid~d para la producción. 

- Generar empleos productivos apoyando actividades 

agropecuarias, agroindustriales, microindustriales y 

pisícolas. 

- Reactivar la economía campesina. 

- Mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y 

aumentar la producción de alimentos. 

3. Solidaridad para el desarrollo regional. 

- Construcción de obras de infraestructura e impacto 

regional. 
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- Ejecución de programas especiales de ·desarrollo·en 

regiones específicas. 

Como se mencionó con anterioridad los objetivos de los 

subprogramas se encuentran bien relacionados y delimitados, incluso 

son metas realizables, pero por el contrario, los objetivos 

generales son extremadamente ambiciosos si tomamos en cuenta que en 

México según las cifras del Banco Mundial en 1992, se registraron 

más de 40 millones de pobres y 17 millones de extremadamente 

pobres, además de que la introducción de servicios públicos y los 

proyectos productivos desarrollados en el campo no garantizan de 

ninguna forma la erradicación de la pobreza, puesto que, en primer 

lugar los pobres no se alimentan, ni se visten, ni viven, ni 

adquieren trabajos estables bien remunerados, ni aprenden más a 

través de alumbrado, pavimentación, caminos y proyectos ecológicos; 

segundo, sí mejoran las condiciones sanitarias por medio de la 

introducción de agua potable y programas como alimentación y abasto 

y vivienda_ 'digna;· pero la puesta en marcha de los proyectos 

productivos .;'nQ·. g'araritizan el éxito de los mismos a largo ni a 

mediano ,plazo puesto que se tendrán que enfrentar a las 

t::-réi~ri?'c.i'Ona1e~ :existentes y las que pretenden instalarse dentro del 

territOl:-io:co~o consecuencia de la entrada en vigor del TLC, y por 

obviedad se presuponen condiciones diametralmente desiguales. 
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Programas que desarrolla .el.Pronasol. 

Programas de Beneficio Social Familiar. 

Objetivo: 

- Incorporar a la atención médica a las comunidades rurales 

y urbanas que no cuentan con ningún servicio 

institucional. 

- Ampliar la infraest.ructura existente y continuar con la 

descentralización de los servicios hacia las entidades 

federativas. 

Subprogramas. 

- IMSS-Solidaridad. 

Crear la infraestructura básica hospitalaria en las 

comunidades rurales e indígenas a fin de incorporar los 

servicios de salud a las comunidades que carecen de él. 

- Hospital digno. 

Rehabilitación y equipamiento de hospitales públicos. 
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Infraestructura educativa. 

Objetivo:' 

Apoyar la creación de·-nuevos espacios educativos. 

- Dignificación física de los planteles. 

- Mejoramiento de la calidad educativa. 

Subprogramas. 

- Escuela digna. 

Apoyar la rehabilitación y mantenimiento de los 

planteles educativos. 

- Escuelas en solidaridad. 

Apoyo integral a 100 escuelas primarias por Estado que 

tienen los índices más elevados de reprobación y 

deserción. 

- Niños en solidaridad. 

Apoyo a niños de escasos recursos para inducirlos a 

terminar la educación primaria, dotándolos de beca 

económica, despensa y atención médica. 

- Maestros jubilados. 

Apoyo a los maestros jubilados para que se incorporen a 

las campañas de alfabetización e incorporación de 14 m i 1 

maestros que representan 30 por ciento de los 

jubilados. 
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- Apoyo al servicio social. 

Apoyo con becas a pasantes de educación superior para 

que presenten su servicio soCial en pr~yectos de 

beneficio social comunita:rio··~·· 

Programas de beneficio sOc:ra1i-COmllriitar-io. 

Objetivo: , . . . ·:· ,. " 

- Dotar de infraestructura bás'~c~~--·ª ~~s .comunidades que 

carecen de ella. 

Subprogramas. 

- Desarrollo urbano.~ 

Dotar de infraestructura básica a las comunidades que 

carecen de ella (agua potable, 

electrificaci6ii, paVimentaci6n, etc.) . 

- Agua potable ..... 

alcantarillado, 

Introducción ···,de.:·.:·redes .:·Y tomas de agua potable 

domicilia;~~ts; :L:} · '" 

Intr~dU-c~¡~rl ~'~~::;_::·~~~,~~·~ªª de alcantarillado a 

comunidadE!s ,~:i6oi'()Ú~s~ populares. 

- .Blectrifi~aCión~:;~,·:;. 
: •• :, o • ' • -~ :. ''. '. • •• _: :, 

Introducción·· de' alumbrado . público en comunidades 

rurales Y:.colonias populares. 
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- Urbanización. 

DotaCión de servicios de pavimentación y banquetas. 

- Caminos rurales y carreteras. 

Construcción y rehabilitación de caminos rurales y 

carreteras, apoyando la comunicación terrestre entre 

las poblaciones. 

- Espacios deportivos. 

Construcción de espacios deportivos para la recreación e 

los jóvenes en sus comunidades y colonias. 

- Proyectos ecológicos. 

Fomentar acciones de impacto ecológico, desde la 

excavación y acondicionamiento de rellenos sanitarios, a 
recolección de basura en zonas sumamente sucias, hasta 

proyectos de gran alcance como son la 

regeneración de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén en 

Michoacán. 

- Vivienda digna . 

. Apoyo con créditos a familias de escasos recursos para a. 

rehabilitación de sus viviendas y promover la 

autoconstrucción. 

- Regularización de la tenencia de la tierra. 

Apoyo a habitantes de asentamientos irregulares a fin El 

garantizarles su propiedad. 

- Alimentación y abasto. 

Reforzar financieramente la operación de CONASUPO, para 
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responder a las demandas comunitarias (lecherías, 

tiendas y comedores populares} . 

Programas especiales. 

a) De asistencia social. 

- Correos y telégrafos. 

- Programa paisano. 

- Solidaridad penitenciaria. 

- Jornaleros agrícolas migrantes. 

b) Programas de apoyo a comunidades indígenas. 

- Brigadas de solidaridad. 

- Desarrollo económico. 

c) Bienestar social. 

- Salud. 

- Ayuda alimentaria. 

- Educación. 

- Fomento al patrimonio cultural. 

- Procuración de justicia. 

- Mujeres indígenas. 

Programas productivos. 

Objetivo: 

- Impulsar proyectos productivos para generar empleos y 

elevar el nivel de vida de las comunidades. 
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Apoyar financieramente a comunidades u·organizaciones para 

impulsar proyectos productivos. 

- Capacitación para la operación de proyectos. 

Subprogramas. 

- Empresas en solidaridad. 

-_Apoyo a cafeicultores. 

- Pescadores ribereños. 

- Pequeña minería. 

- Productores forestales. 

- Jornaleros migrantes. 

- Cartera vencida con banrural. 

- Solidaridad obrera. 

Programas de alcance territorial. 

Objetivo: 

- Transferir recursos adicionales a los que dispone en su 

presupuesto normal el municipio, fortaleciendo sus 

capacidades financiera y de gestión de las necesidades de 

sus habitantes. 
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Subprogramas 

- Fondos municipales. 

Impulsar obras y acciones productivas en beneficio de 

las comunidades de los municipios de más bajos ingresos 

del país. 

- Desarrollo regional. 

Impulsar el desarrollo regional de manera coordinada, 

apoyar la descentralización de las decisiones, la 

desconcentraci6n de la actividad económica y el 

desarrollo urbano y municipal. 

La inversión de acuerdo a los programas se puede apreciar en 

los cuadros 2 y 3, sin embargo, no existe info.tmación desglozada 

por Estados, ni los cuadros de población beneficiada real y las 

metas cumplidas, por esa razón no es posible retomar esos datos 

para un análisis con detenimiento. 
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CUADRO 2 . SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO REGIONAL. INVERSIÓN TOTAL 
(Miles de millones de pesosJ 

: ~ ' 

Programas 1989 

Salud 

Hoa.,it;r.l Diqno 

InfraootnJctura 213.3 
educ111tiva 

Eocuel.a. Digna 

N1ñoa en 
nolidari.da.d 

Inetalacioneo 7,J 
deportiva11 

Solidaridad en 15l .9 
coloniao y 
co111unidado• 

Agu;a pot.able }º 267.1 
drenaje 

Electrificación ll7,C 

Vi vtenda digna Jl.9 

Empresa.., cm 
oolidartdad 

f'ondoo p.1ra i. 
produccJ.ón 

Progi;-amao de ss1.a 
deo;¡rrollo 
re.aion.::tl 

Caminan rur.tlee 448.S 
y carreteran 

Fondos 
muoiciJJaleo 

Scrv.1.c.1.0 ooctal 60.0 

HuJereo en 14.9 
nolid;;arid;icl 

C0111unidadeo 36.0 
1ndí9enao 

Ab;i.ota y comer 61.l 
cializaci6n 

187. 7 283.C 450.4 c12.c 

2 317.6 e au.1 7 su.o 10 549.8 

Fuente: cuent.l de la Jtadendot PGblica Foder,;i;l 191!9•1992. conaejo Consultivo del Programa 
?1a:::iono:11l de Solidaridad. 



CUADRO 3. SOLIDARIDAD Y DESARROLLO REGIONAL. INVERSION 1999-1992. 
(Miles de millones de pesos) 

Programas 1989 1992 1989-1992 

Salud 140.J 305.9 1015.9 

Hoapital Dictno 102,0 

rnfraeotructur:r. 213,3 
aducatJ.Vil 

. '61,l 1 l61.0 

Eocuela Diana l2l.2 1120.2 

Niiloa en oolidaridnd 507,9 700.S 

ln•tal;;i,c1onea '·' deportivan 

Solidilridad en colo• 153,9 
niao Y co111unid.adeo 

AgUa potabh1 y 267.1 
drena Je 

Electrif1ca.ci6n 137.4 

Viviemd;;i, di<?na. 31.9 

Empreoao en 
solidaridad 

Sol 1dar1d.ad para la 
producc16n 

Progrolmao di! 557.8 
denarrollo regional 

C;iminoo ruraleo y ua.9 
carretl!rae 

Fondeo min1cipalea 

Servicio aocia.l 

Hujereo en 
oolidaridad 

14.9 

Comunidades 36,0 
1ndígenao 

1'.baoto y 61.1 Jll.5 191.0 
comerciOll.li::a.ción 

Otroo 187.7 472.4 1 393.9 

' 317.6 10549,11 25 222.1 

Fuente: C'Ueinta de la Hacienda N.blica Foderal, 1989-1992; Consejo conaultivo del Programa 
Nacio~l de Soh.dadd,.d. 



Políticas Generales de Pronasol. 

El programa se sustenta en los CohVeniOs de ri0sar~Ollo Social 

coordinados entre la federación y los Estados a través de los 

acuerdos de coordinación. Las políticas que lo rigen son: 

- Mejorar el nivel de vida productivo de los grupos en 

pobreza extrema. 

- Respetar la voluntad, iniciativas y formas de organización 

de los individuos y sus comunidades. 

Plena y efectiva participación en todas las acciones del 

programa, es decir, las comunidades plantean sus 

problemas, toman las decisiones, actGan activamente en el 

seguimiento, control y evaluación de los proyectos 

concertados. 

- Corresponsabilidad entre el gobierno y las comunidades. 

- Manejar los recursos con transparencia, honestidad y 

eficiencia. 

El pronasol, como uno de sus objetivos esenciales, tiende a 

fortalecer la participación de la comunidad en las actividades a 

desarrollar. Para tal efecto, se forman Comités de Solidaridad en 

cada comunidad sujeta de atención. Dichos comités se constituyen en 

asambleas generales convocadas públicamente con la participación de 

los miembros de las comunidades. Dentro de las asambleas se 

integran los comités por los propios vecinos, que en coordinación 
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con las autoridades de Pronasol, se encargan de recoger las 

demandas para concertar las obras y acciones financiadas con los 

recursos del fondo destinado por la delegación y de ejecutar las 

obras en caso de que las autoridades no tengan mano de obra 

disponible. 

Esta estructura democrática planteada en el método de 

operación del programa se contradice por estar inscrita como 

mecanismo ,Para ~captar votantes, ya que por lo regular los 

integrantes de la mesa directiva tienen afiliación priísta. De los 

150 mil comités de solidaridad exitentes para noviembre de 1993 se 

puede decir que 11 han rebasado la capacidad de gestoría de las 

estructuras seccionales priístas. Incluso, muchos coordinadores 

estatales de Pronasol tienen el doble papel de jefes del partido y 

delegados de un programa gubernamental 1111 • Esta práctica 

imposibilita la expresión y part~cipación real de las comunidades, 

y los subordina al sistema organizativo priísta. 

La mesa directiva de los comités se integra por un presidente, 

un secretario, _un t~ª'?:"~1:'~-Y .yoc;:,~~ie~~--X .. ~~da_ comité cuenta con un 

vocal de c,ontr?l y . vigilan~ia. ~'_que_'.: ~.,-coPr_dina~ las funciones de 

contr~loría, ~octat;},f ;tj;~m~~~.~~.'~~fü,:;;f~~~~?t~s puede~ ser 

removidos 1 ~~ .~8:~~ }~~. /iy_~- ;-~~~-~-~~~~l~~~~J.:~;~~~~~~,?.: décid~. 
' ' ·.. . :;-~·~:·'.·.·.··.:,'.:~~.::·~: .• " ... ·,:f.·.· .. •·.· ;".";....::· .. ;;··.~~[' r~..:..:;:,:;¿< - -~ , 

' - ' - : . . ' . . . 
/::·~~~·~~\ .. ~· ·~;¡-,~~-~ü~;,;{.} •:;.,. ¡~:.' 

---,.-,;,...E~l-F_i_n~an-c-.i-e.,-r.,-~-.:-:un·~~~d ·~e ~n4~{~·¡~--·~r~~~ec,tivo. Informe especial. 3 abril 
de 1994.~ · · - ... · · 
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El responsable directo del manejo y aplicación de los recursos 

es el ayuntamiento o delegación y el ejecutor directo de las obras 

el comité de solidaridad, lo que genera en algún momento, aún con 

la coordinación de SECOGEF, se desvíen los recursos como ahora se 

ha denunciado después del levantamiento armado en Chiapas. 

Los comentarios en torno a las políticas del programa y el 

nivel de participación de los usuarios redundan en la ineficacia 

del programa que quedó descubierto el primero de enero de 1994, 

cuando se demostró en los hechos que el Pronasol en Chiapas, no 

resolvió las principales demandas de los pobladores mejorando los 

niveles de bienestar como pretende, así gue el nivel de 

participación no era el descrito en los lineamientos y tampoco fué 

suficiente este tipo de politicas de carácter compensatorio para 

mantener un régimen antidemocrático que se enorgullecía de la paz 

social existente, elemento que le permitió entre otras cosas, la 

firma del TLC por su confiabilidad y estabilidad social además de 

los incontables recursos por explotar; pese a todas las críticas 

dentro del Congreso Norteamericano en torno a la antidemocracia, el 

totalitarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción, 

etc .. 

Por otra parte, uno de los mayores atractivos para la 

inversión extranjera constituyó la aplicación puntual de los 

dictámenes económicos del FMI y el BM con la contención de los 

estallidos sociales, como en el caso de Argentina. Efectivamente 
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durante el. .. gobierno_ Sa~iJ1:ista la modernización y las reformas 

tuvieron como: '.objetive'.?: .l~: reconstitución de la imagen del país 

hacia ~l extranjero;· para- -ampliar. las posibilidades de integración 

en el proceso .de globalizaci6n económica y la tan ansiada entrada 

de México al __ pri1!18z:-.·mundo, pero después del levantamiento armado, 

se derrumbó el artificio salinista y dejó al descubierto las 

enormes .. desigu~i~~~es ;econ~micas, el autoritarismo, la falta de 

democracia ·,..,_y ~~e.l .'\fracaso de las políticas económico-sociales 

neoliberales_ c:Io~d~ _s'e. incluye a Pronasol. 

~t~rio;rm~nt~ l.s~, consideraba a Pronasol como un programa que 

permití~: la infl;.ue.ncia ._de las demandas y reivindicaciones 

presentadas pori,l? población sujeta de atención exentando de esta 

esfera a las. :organizaciones de colonos, partidos políticos y medios 

de comunicación, puesto que cubría las exigencias de atención a las 

necesidades. -prioritarias; hoy, se ha dado un forzado giro en ese 

discurso, al quedar al descubierto en Chiapas un ejemplo de las 

condiciones económico-sociales prevalecientes en México, así como 

la inconformidad expresada por el último de los medios, la 

violencia. En estas circunstancias se ha propuesto, tanto de parte 

del Estado como de los propios caciques y la iniciativa privada,. la 

necesidad de destinar mayores recursos para la entidad, así como 

acelerar la aplicación de subprogramas de Pronasol haciendo énfasis 

en los dirigidos al bienestar familiar y comunitario, a la 

reactivación de la economía campesina con el apoyo de programas 

dirigidos a atender el problema de la cartera vencida. 
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Todo lo anter~or indica la necesidad de atender los problemas 

estructurales vinculados con la producción, financiamiento, 

tecnología y comercialización en el campo, que no han sido 

resueltos por Pronasol aunque el ataque frontal a la pobreza en el 

medio rural sea una meta a la que 11 dirije la mayor parte de su 

acción 11 , no obstante, las formas caciquiles continúan perpetúandose 

y con ellas la concentración de la riqueza a expensas de la 

sobreexplotación de los sectores desposeídos. 

Estos elementos, pueden abrir un abanico de nuevos programas 

emergentes para tratar de frenar el conflicto en busca de la 

"pacificación para el progreso", pero con origen en las demandas y 

criticas de la opinión pública nacional e internacional, la presión 

de la iniciativa privada y la inversión extranjera, las 

organizaciones eclesiásticas y los partidos políticos en pleno 

proceso electoral. 

Y aunque todo el país hoy este inundado por la solidaridad 

tricolor en las paredes, el radio y la televisión, como la 

propaganda para la venta de un artículo novedoso y de primera 

necesidad manufacturado por el gobierno para la población, Pronasol 

es un programa diseñado por Salinas para los intereses de su propia 

administración y para poner las primeras piedras del camino de la 

continuidad, un camino hoy por demás maltrecho ante la ineficacia 

de Solidaridad en el combate a la pobreza, este hecho no es posible 
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ocultarlo, pues a partir del primero de enero salta a la vista. 

Pero en el plano electoral ha cubierto las metas reales de 

reconquistar los espacios políticos de la provincia y la capital 

ganados por la oposición en 1988, por lo que, es muy probable la 

extinsión del mismo junto con el sexenio salinista para dar pie a 

una nueva propuesta que enfrente la pobreza en el marco. del modelo 

neoliberal. 
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s.2. CARACTERrSTICAS DE LA rNTERVENCrON PROFESrONAL DEL 

TRABAJO SOCIAL EN EL PRONASOL, 

Primeramente es necesario señalar que, dentro de la estructura 

de Pronasol no existe una unidad de Trabajo Social que coordine las 

funciones de los pocos profesionales insertos en el programa y corno 

se había mencionado cada delegación centraliza sus propios recursos 

tanto materiales como humanos para la aplicación de los diferentes 

programas. 

Para el trabajador social existen amplias posibilidades de 

intervención a nivel operativo en subprogramas como Escuela Digna, 

Escuelas en Solidaridad, Niños en Solidaridad, en todos los 

subprogramas de beneficia social comunitario y en algunos programas 

especiales como el de jornaleros agrícolas migrantes, brigadas de 

solidaridad, salud, ayuda alimentaria, educación y mujeres 

indígena~. Pero pese a la enorme gama de posibilidades para el 

desempeño profesional que representa el Pronasol, los comités de 

solidaridad no cuentan con los recursos humanos idóneos, puesto que 

las funciones que pudieran ser cubiertas por los Licenciados en 

trabajo social, son desarrolladas por promotores que pueden ser 

prestadores de servicio social de diversas áreas, empleados del 

INSOL, integrantes de la propia comunidad y en el mejor de los 

casos trabajadores sociales técnicos. 
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Los promotores son capacitados en el Instituto Nacional de 

Solidaridad o en la propia subdelegación y durante esa preparación 

se les dan a conocer los lineamientos generales, la estructura, 

objetivos y funciones de pronasol, así como las que ellos tienen 

que desempeñar, lo cual en ninguna medida substituye los 

conocimientos adquiridos por el Licenciado en trabajo social 

durante su formación y que constituyen su perfil profesional; tanto 

a nivel operativo como es el caso de los promotores, como a nivel 

normativo donde para un profesional en trabajo social existen 

enormes posibilidades de acción por tratarse de una area de social 

en la que puede programar, supervisar, evaluar y colaborar en el 

diseño de las políticas sociales. 
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CAPITULO 6, PROPUESTA PARA LA INTBRVENCION PROFESIONAL DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD. 

6.1. JOSTIPICACION, 

En la actualidad se llevan a cabo numerosas modificaciones de 

los antiguos esquemas de política social, derivados de la reforma 

del Estado impulsada desde el régimen de José López Portillo pero 

que se puede apreciar con mayor claridad durante el presente 

período presidencial. Estas transformaciones han desprendido una 

nueva concepción de la política social que tiende a la compensaci6n 

de la pérdida de los niveles de bienestar a causa del ajuste 

económico además de apuntar hacia un nuevo modelo en la relación 

Estado-Sociedad ubicado dentro del esquema neoliberal, donde el 

Estado abandona los patrones paternalistas y fomenta la autogestión 

y autoorganización de la propia.población para la satisfacción de 

las necesidades. 

Dentro de esta dinámica se constituye y se desarrollan las 

actividades del Prona sol y en tan te representa un programa que 

aplica la mayor parte de la políti~a social del régimen actual, es 

un espacio idóneo para la intervención profesional en virtud de la 

estrecha relación existente entre politica social y trabajo social. 

Pero las amplias posibilidades para el ejercicio de. la 

profesión que representa Pronasol no han sido del todo reconocidas 
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como espacios de acción, y por tanto ese campo de acción es 

desaprovechado sin el reclamo del gremio por el respeto, 

reconocimiento y delimitación de las funciones y el trabajo social 

como profesión útil e indispensable en los programas de bienestar 

social. 

Evidentemente '.el· reconociimiento de los espacios y de las 

capacidades profesionales. de ,los trabajadores sociales serán 

respetados en virtud de su desempeño y sus logros, que dentro de el 

programa aún no se reflejan totalmente. 

Bn este contexto se presenta la siguiente propuesta de 

intervención dal Licenciado en Trabajo Social dentro del Programa 

Nacional de Solidaridad. 
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6 ,2. OBJETIVO. 

Para comprender el objetivo profesional a cumplir dentro del 

programa, primeramente definiremos al trabajo social como "la 

disciplina que mediante la metodología de intervención contribuye 

al conocimiento y transformación de los procesos para el desarrollo 

social"º· 

Y para .expresar un objetivo lo más claro y concreto posible 

para el trabajador social dentro del Pronasol se deben retomar los 

objetivos, políticas, estrategias y estructuras generales que rigen 

al programa para poder proponer una relación acorde con él y 

correspondiente a la disciplina de trabajo social. 

El objetivo básico de Pronasol, es comb~tir la marginalidad y 

la pobreza extrema y romper el círculo vicioso que la acrecienta y 

la reproduce. Para lograr esa meta el programa enfoca sus acciones 

a la población que padece dicha problemática, es decir, a los 

campesinos, indígenas y habitantes de colonias urbano populares. De 

ahí se derivan tres estrategias de acción: la atención al bienestar 

social , a la producción y al desarrollo regional . Para poner en 

marcha estas líneas estratégicas surge la necesidad de una plena y 

efectiva participación social en las acciones del programa, que se 

• Documentos de Trabajo de la Comisión Revisora del Plan de Estudios de 
la Escuala Nacional de Trabaja Social, UNAM 1993. 
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lleva a cabo a. trávés ·de los comi~.és ·de solidaridad como encargados 

de recoger las 'demaridB.s ;-':-: -ejeCutá.r y_· "evaluar los programas. Pero 

¿cómo_ ar~icu~~~ lo~· b6~i~-~~- -~Jit, ~J.:' resto del programa?. 

de todo el programa;;;;1yr:{ 

funcionamiento· y ~~:. :~~f~ltf!g;~}"~ i¿s objetivos realizables. 

'º" .:º.::.::::,:iti~t~~z~:·~:.:::'.~.:·:~::~:. ·=,~ 
modelo de- políti:c·a_-,}-á.OCiBi:: .. Coffipe-nsatoria de nueva aplicación en 

_- '-~- ~ _. ' - -
México. Así : páray ia·-.--, ·api_i~aci6n y funcionamiento de esta nueva 

política social se requiere de un profesional capaz de enfrentar 

los retos que la organización comunitaria representa, en los 

niveles de motivación y continuidad de la participación activa y 

consciente; la elaboración de investigaciones sociales, el diseño 

de nuevos programas dirigidos al bienestar social, la participación 

dentro de los mismos en el proceso de ejecución, evaluación, 

dirección, asesoría y coordinación, el acopio de las demandas de la 

población y la búsqueda de soluciones reales de acuerdo al contexto 

y posibilidades de la comunidad y la institución. 

Porque si es cierta la disposición de recoger las demandas y 

requerimientos poblacionales en busca de alternativas de solución, 

entonces se requiere de la participación de un profesional 
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especializado para motivar la organización, participación y 

expresión de los miembros de las comunidades, es decir., del 

trabajador social; además de un equipo multidisciplinario para el 

procesamiento y desarrollo de actividades encaminadas a la solución 

de los problemas sociales. 

Ahora bien, con el supuesto de que la política económica 

actual apunta hacia la optimización de recursos, el trabajador 

social no puede ser utilizado permanentemente para el beneficio de 

las mismas comunidades, por lo tanto, es pertinente fomentar un 

núcleo organizado dentro de cada comunidad a través de un proceso 

de educación social en la práctica, que a largo plazo con el retiro 

del personal especializado, permita alcanzar y mantener la 

autoorganización, la autogestión y la motivación para la 

participación efectiva basada en los logros alcanzados dentro del 

actual proceso. De esta manera, el trabajador social se avocaría a 

la elaboración de investigaciones y programas, coordinación, 

asesoría, supervisión y evaluación de estos, y en casos muy 

particulares iniciaría el proceso de organización de la comunidad. 

Al ubicar las necesidades primarias del programa para 

establecer los comités de base se subrayan las siguientes 

prioridades: 

- Motivar la participación social. 

·- Contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad. 
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- Alcanzar la autogestión y autoorganización de la. 

población. 

- Lograr. ia·efectiva·coordinaci6n'entre las instituciones 

y la población·. 

Así los objetivos generales del trabajador social dentro de la 

estructura del Programa Nacional de Solidaridad será : 

A. 'nivel' normat.ivo; 

''"'Participar en el disefio, organización y dirección de 

pi:'ogramas destinados al bienestar social basados en el conocimiento 

de· las·condiciones reales de las comunidades sujetas de atención. 

A nivel operativo; 

- Fomentar la participación, organización y autogestión de la 

población para la obtención de servicios y la satisfacción de 

exigencias en coordinaci6n con las instancias institucionales del 

Estado capaces de retomar y solucionar sus demandas para el 

bienesta~ comunitario. 
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6 . 3 • FtlNCJ:ONES. 

De los objetivos del programa se desprenden las siguientes 

funciones : 

a) Normativas. 

- Elaboración de proyectos de investigación sobre las comunidades 

sujetas de atención. 

- Asesoría, coordinación y supervisión de la recopilación de datos 

de las investigaciones sociales propuestas. 

- Elaboración de programas derivados de los resultados de las 

investigacione3 realizadas. 

- Dirección de la aplicación de los programas de trabajo social 

destinados al combate de la problemática de la comunidad. 

Asesoría técnica y metodológica en la aplicación de los 

programas. 

- Supervisión del desarrollo de los programas. 

- Evaluación de las programas aplicados por trabajo social. 

- Coordinación y asesoría para la organización y funcionamiento de 

los comités de solidaridad. 

- Promoción de las modificaciones legales que se desprendan de las 

necesidades so.ciales y la práctica profesional. 

b) Operativas. 

- Organización de los comités de solidaridad. 

- Fomento de la participación comunitaria. 
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- Realización de asambleas comunitarias generales. 

- Colaboración en el proceso de jerarquización de 

necesidades. 

- Colaboración en la realización de investigaciones sociales sobre 

las comunidades sujetas de atención. 

- Recopilación de datos en entrevistas, encuestas, cédulas 

y cuestionarios. 

- Aplicación de programas de trabajo social en las comunidades. 

- Identificación y canalización·de las demandas sociales. 

Evidentemente, las funciones y actividades a nivel normativo 

estarán destinadas a realizarse por Licenciados en Trabajo Social 

de acuerdo al perfil de formación profesional; mientras que las 

funciones y actividades operativas estarán a cargo de los 

trabajadores sociales a nivel Técnico. 
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6.4. CONCLUSXON. 

La propuesta de intervenci6n profesional dentro de Pronasol se 

debe entender con la aclaraCi6n de que el programa no es un medio 

viable para erradicar la pobreza, ni mucho menos para romper el 

Círculo que la reproduce, incluso ha caído en ~1 asistencialismo y 

la demag6gia, ya que los programas de educación, salud, vivienda y 

servicios no son suficientes para alcanzar sus objetivos dentro de 

una sociedad polarizada en donde una parte está lista para ser 

parte del primer mundo con toda la tecnologia y la modernidad a su 

alcance y, por otra parte se encuentra la que continúa con rezagos 

y condiciones de vida pre-revolucionarios. 

En este entorno, el Pronasol es un paliativo a las condiciones 

de pobreza recrudecidas por el período de ajuste estructural, y que 

el gobierno ha querido maquillar para presentar un México con la 

suficiente capacidad para enfrentar los retos internacionales. Un 

ejemplo de la ineficacia del programa es el subprograma niños en 

solidaridad, que otorga una beca económica con un monto equivalente 

a la tercera parte de un salario mínimo, una despensa y atención 

médica; si bien el salario mínimo actual para el D.F. es de 458.10 

nuevos pesos mensuales y en los hechos no alcanza a cubrir las 

necesidades básicas de una sola persona, la tercera parte 152.70 

nuevos pesos mensuales representan una migaja para una familia en 

situación de pobreza extrema que en raras ocasiones tiene un sólo 
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hijo, y por tanto definitivamente no resuelve las dificultades a 

sortear para poder enviar· a los niños a la escuela. 

Con este panoram~, cuand~ se habla de generación de empleos a 

través de organiza~~o~e~ ~ro~uctivas de las propias comunidades 

11 para encaminarlas· al. progr~so_", se olvida considerar que se está 

pugnando por 11 eleva·r el nivel de vida" manteniendo las comunidades 

en el esquema de subsistencia por cortos períodos de tiempo, porque 

si como se ha sei'i.alado en diversos artículos periodísticos, los 

pequeños y medianos productores se encuentran en una franca 

recesión además de la imposibilidad de obtener una relación justa 

y equitativa cuando se toma en cuenta que los pequeños productores 

agrupados en las comunidades tendrán que enfrentar evidentes 

condiciones adversas con el TLC, entonces cabe preguntar ¿la 

generación de l.as fuentes productivas propias de las comunidades 

que plazo de vida tienen?, en todo caso esperemos que el cálculo no 

sea sólo has_ta agosto de 1994. 

Ahora bien, ~~, cuanto a los principios de funcionamiento y 
:'.·;rt,_,... :_: .. :.: 

constituci6Íl ·de .. : los' comités, se, aprecia una evidente contradicción 
~-----'<'.'.·' >:··~-: .. :--.. :_:,:~.~--~'.7'.~:'· ··:.~·" ;· 

con el ,rnai;_e_j °.' p_oHt:ic?,_,. que _ha hecho el partido oficial de las 

actividades desarrol_ladas por el l?ronasol y las del gobierno. 

Ade~ás·que h~y_que apuntar, el Pronasol cuenta con mayores recursos 

que los propios municipios y esta circunstancia crea un poder 

paralelo en las comunidades beneficiando únicamente al partido 

oficial, puesto que en vísperas de la elección de 94 se deben 
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recuperar todas las posiciones políticas perdidas en los diferentes 

Estados ante los partidos de oposición. 

Con el programa se aprecia con claridad que el gobierno, por 

un lado mantiene sus métodos políticos totalitarios y 

antidemocráticos, sin impulsar la reforma política, pero sí la 

económica, pero por otra parte, tal pareciera que la estructura de 

Pronasol es perfectamente democrática en constitución y 

funcionamiento; sin embargo, basta estudiar más detenidamente la 

estructura organizativa del programa para apreciar una doble 

imagen, la ideal está dirigida a la opinión pública y a la 

población y es perfectamente democrática; la otra corresponde a la 

realidad y se expone hacia el interior del propio Pronasol; en ella 

predomina la supremacía del presidencialismo, puesto que es 

precisamente el Presidente quien tiene todo el poder de decisión en 

sus manos. Lo anterior evidencia las vagas intenciones de una 

verdadera refonna política en México impulsada por el partido 

oficial. 

Es decir, de nueva cuenta asistimos al mito de la entrada al 

primer mundo, pero con los lastres de la antidemocracia, la 

subordinación y el dedazo o tapadismo, todos elementos contrarios 

a los planteamientos de Pronasol, del que se aprecia una eminente 

subordinación al PRI, ejemplificada en la columna indicador 

politice de Carlos Ramirez (El Financiero del 15 de diciembre de 

1993), donde señala la intencionalidad directa y nada subliminal 
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del logotipo de solidaridad con los colores y escudo del partido 

oficial,. la intensa actividad de Pronasol después del fraude 

electoral de 88 para recuperar la legitimidad y credibilidad de los 

grupos marginadas como renovación de las bases del PRI, los 

constantes señalamientos de Salinas reiterando los logros y 

esfuerzos de solidaridad y no del Estado al entregar las obras 

públicas y la reciente introducción del principio de solidaridad en 

los documentos básicos del partido oficial. 

El liberalismo social, en que se basa el Pronasol, del cual 

hay que señalar si es liberalismo no puede ser social, pues desde 

el punto de vista economicista, los fundamentos del liberalismo 

radican en la libre competencia y por tanto en el aumento de la 

productividad con todo lo que esta conlleva como ya hemos 

comprobado en la actualidad, lo anterior implica individualismo y 

no colectividad, entonces no puede ser social. En cuanto al 

liberalismo político, se presenta al individuo con amplias 

libertades democráticas, siempre y cuando no intenten incidir o 

modificar el Estado de Derecho existente que permite y legitima las 

desigualdades, lo que no tiene nada de social. 

Para el liberalismo, una de las garantías fundamentales es la 

existencia de la democracia, de la que en México aún no podemos 

gozar plenamente y el ejemplo claro es el levantamiento armado en 

Chiapas y el autoritarismo mostrado por el gobierno ante el 

conflicto al inicio, bajo la política neoliberal implementada en 
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México durante el, gobierno de Salinas y cuyo principal elemento ha 

sido C6rdova Montoya desplazando a los políticos del panorama de 

ajuste estructural en que predominan los tecnócratas; 

necesariamente la política represiva se corrigió con la 

reincorporaci6n activa de los políticos al equipo gubernamental, en 

la formación de una comisión de paz, que a la vez representa un 

paso atrás en la política de mano dura, para conceder soluciones a 

las demandas sociales. 

El movimiento chiapaneco demuestra los mitos de la paz social, 

de la efectividad del ajuste económico con las políticas 

neoliberales, de la recuperación económica cualitativa, de la 

incapacidad del gobierno mexicano de respetar los canales de 

expresión política democrática y la ineficacia de Pronasol con el 

derrumbe de todos sus triunfos, pues no ha sido capaz de 

transformar las condiciones de pobreza del pueblo chiapaneco aun 

cuando de trata de uno de los estados con más recursos asignados 

por ser considerado prioritario, más no el único que sufre esas 

condiciones de vida. 

Otra circunstancia de importante trascendencia es la relación 

existente entre los estallidos sociales y los ajustes estructurales 

en América Latina, donde México no es la excepción, lo cual 

contradice en la práctica el equívoco de la expresión liberalismo 

social y de los programas de combate a la pobreza. 
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Sobre la intervenci6n profesional en Pronasol, es importante 

recalcar puesto que el programa representa la cristalización de una 

amplia gama de la política social del actual régimen es un 

importante espacio de acción profesional, donde escasea la 

participación del trabajador social y por tanto, se hace necesaria 

la recuperación de ese campo de acción, desempeñando una labor que 

permita incorporar a él propuestas y actividades que contribuyan al 

reconocimiento y respeto de los espacios de intervención del 

Trabajador Social reconquistando un lugar como parte activa en la 

investigación, diseño y dirección de las políticas y programas a 

desarrollar. 

Finalmente, hay que apuntar que el proporcionar servicios 

públicos y las políticas sociales deben relacionarse estrechamente 

con el mejoramiento económicamente cualitativo de la población y el 

Estado y con tendencia a una distribución equilibrada de la 

riqueza, no como hasta hoy se ha hecho alcanzando el equilibrio 

rnacroeconómico con una tremenda desigualdad en aumento, pues las 

estrategias económicas han conducido a la acumulación del ingreso 

en un reducido grupo. 

Para un efectivo combate a la pobreza y el rompimiento del 

círculo vicioso que la produce y acrecienta es necesario ir a las 

causas primeras y estas se encuentran precisamente en la base que 

sustenta al sistema económico, la explotación y la desigual 

distribución de la riqueza. 
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Tan utópicos somos al continuar planteando la necesaria 

transformación económica, política ·y social hacia un sistema 

socialista pero con democracia; como cuando se nos plantea la 

posibilidad de romper con la patología de la pobreza sin atacar las 

causas de fondo que la producen. 
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CONCLUS:ION. 

El hombre durante su proceso evolutivo para la satisfacción de 

sus necesidades ha formado sociedades y ha dado lugar a una 

compleja organización y división del trabajo de la que se desprende 

la conformaci6n de clases sociales, a la vez que para regular las 

relaciones humanas se han desarrollado un conjunto de normas y 

leyes constituyendo Estados. Entonces se puede señalar al hombre 

como un ser social y político por naturaleza, que nace y se 

desarrolla dentro de una sociedad política en la que a través de la 

constante relación que tiene con sus integrantes es elaborador y 

participe de diversos fenómenos sociales por las propias 

necesidades a que se enfrenta tanto individual como colectivamente. 

Pero la formación de los Estados, constituye un poder que ha 

mantenido la dominación de una clase social sobre otra y para tal 

efecto el ejercicio formal del poder en los Estados modernos se da· 

en grandes esferas que son un conjunto inseparable: la política 

económica, la política social y la política de seguridad nacional, 

con sus vertientes hacia el interior y exterior de una nación. 

como se ha mencionado, la política económica son los medios 

mediante los cuales el gobierno intenta dirigir, regular, modificar 

o controlar los asuntos referentes a la organización de la 

producción, la distribución de los bienes y servicios, y las 

condiciones de la fuerza de trabajo de una naci6n en función de los 
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intereses del grupo en el poder y es el resultado del proceso 

político de la lucha de clases del momento histórico en que se 

elabora y aplica. Por su parte, las políticas sociales son los 

lineamientos o medidas que el Estado implementa para satisfacer 

parcialmente las demandas de la población en diferentes rubros con 

el fin de reducir el impacto de los problemas sociales y garantizar 

ios mínimos de bienestar. 

Es decir, como se ha visto la política social está también 

sujeta a la lucha de clases y sus características se derivan de las 

diferentes tendencias económicas dependiendo de los momentos y 

condiciones nacionales e internacionales en que son implementadas; 

el estudio de las políticas sociales nos lleva necesariamente para 

su análisis a la búsqueda de elementos fundamentales en la 

totalidad del entorno social. 

Así, podemos constatar que la política social ha formado una 

pieza indispensable en el desarrollo del capitalismo adaptándose a 

las diferentes tendencias económicas de las distintas épocas, y con 

el objetivo no de solucionar de fondo las desigualdades derivadas 

del sistema, sino atenuando, compensando y en casos aislados 

solucionando momentáneamente las problemáticas en ámbitos 

específicos dejando fuera de su acción la equitativa distribución 

de la riqueza. 
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De tal forma, la política social se ubica dentro de los 

estados capitalistas, pues es dentro .de estas sociedades donde el 

proceso de distribución de la riqueza se da en forma desigual 

y por tanto, los estados requieren de atenuar las problemáticas que 

de esto se derivan cubriendo algunas de las necesidades no 

satisfechas a través de la remuneración, además de aumentar y 

mantener la productividad laboral, mantener la existencia de mano 

de obra barata, favorecer la legitimación del poder y su 

modernización constante. 

Ahora bien, la política social tiene su origen en Alemania a 

mediados del siglo XIX, debido al rá¿ido desarrollo del capitalismo 

tras la revolución industrial al igual que las primeras formas de 

ayuda que anteceden al trabajo social. Ya que dentro del 

capitalismo como se mencionaba la distribución de la riqueza se 

encuentra repartida inequitativamente y las desigualdades sociales 

se acentúan acareando una serie de problemas y permitiendo la 

formación de grandes grupos que en determinados momentos atentan 

contra el poder establecido. 

La política social tiene una estrecha relación con el trabajo 

social que se explica basándose en que al desarrollarse los 

sistemas de asistencia y seguridad social necesariamente tuvo que 

formarse un profesional que administrara y proporcionara los 

servicios sociales; es decir, el espacio profesional del trabajador 

social está constituido por la política social que adopta el 
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Estado, tanto más se amplia la asistencia y la seguridad social y 

su cobertura, cuanto más amplio se presenta el espacio profesional 

y viceversa, por lo tanto al referirse a trabajo social y su campo 

de trabajo no podemos dejar de lado la importancia de la política 

social del régimen y es a través de la evolución de la política 

social y su aplicación que los propios métodos de intervención 

profesional se han desarrollado y perfeccionado. 

La política· social forma parte de los ciclos económicos y 

sociales, por lo tanto, estas medidas tomaron mayor importancia a 

finales· de los años 40' s en los países industrializados como 

consecuencia de la guerra mundial y la aparición del bloque 

socialista, la guerra fría y la defensa del mundo libre. Pero corno 

el desarrollo de las sociedades es desigual y combinado, en los 

paises de América Latina dependientes de las economías poderosas la 

importancia de estas medidas se retorna hasta principios de los años 

60's, con la amenaza del socialismo en América despertada por la 

revolución cubana. En el continente americano durante mucho tiempo, 

las teorías, métodos y prácticas de las ciencias sociales habían 

sido aplicadas tomo.ndo como modelo el continente europeo sin ser 

cuestionadas, pero a partir de la revolución cubana se inicia un 

movimiento al interior de las ciencias sociales en Latinoamérica, 

en la búsqueda de teorías, métodos y modelos propios, y en esta 

tendencia se inscriben los trabajadores sociales pugnando por un 

nuevo carácter profesional de un trabajador social mediador entre 

281 



la institución y la población, en la búsqueda de alternativas de 

intervención y un trabajador como agente de cambio. 

Del choque entre ambas concepciones en los últimos tiempos se 

ha logrado considerar al trabajador social como un mediador entre 

la institución y la población, pero no con un carácter mecánico, 

sino como un profesional dinámico y comprometido_- con la ciencia 

social y la población, en tanto es capaz de vincularse al proceso 

de movilización popular partiendo·~.-.de las '.necesidades de la 
. •,··· .. ,,;" .:,· 

población para elaborar sus objeti~os~~:d~·-_:·i·ntezyención y donde se 

convierta en gestor con .la·h~~lidáa~.,~k-~\'~~:~~ci~r .. ·Y .. :gestionar -ante 

las instituciones" · .. ~bic'and? ,_-COm~'¿_~.p~~Í:~.:;~-1inr6iai~:'i:las políticas 

l~};~~·;·~ ~-·~~ .. ~·,,.~.·::~;; · .. ~·,_i;~-~:;~;~~·~:i/~;. , ·. _; 
México, como P?~:~~-- ¿¡~i~~~~~~.~;~~;:~~- .. ~:~~~ preces.os y con· las 

características ·propi~s;;d~·~;i~Xrí'B.C:i.-Ón,'.:_de.spués .de la revolución de 

1910 y concretamente,,:;·~~~·~{~,;~~' 1~34· adoptó y aplicó una politica 

social de. ·:'ªrri~.li~,\i~-é~;~~-~~}~'j;;~~j-º> la· .. influencia de la teoría 

económica: keyneSia~a\-,YE~ ::t_end~nc~a intervencionista adoptada corno 

modelo_ a· lll.~el':;~ü:~~~·ki~:J·~J·:;~~~~ -~~ita se dio un impulso al trabajo 

social y su· ~~i;~~i-~·~'.;Pi:Of~~--iq~al- Creció hasta el régimen de Luis 

Echeverría Alyaréz,.;qu.e·:~fÚ:_~ .. :.e1,,úlÍ:imo presidente que aplicó estos 

principi~s. c:ie\:po~~t~~~~)e<?oi:i~ID~~a· y social; posteriormente, José 

López ~ P_ortil.~-~:·~·i_nJ~~~S'.j\1~··: nue~_o ~~odelo con la Reforma del Estado, 

que dio. un gÚ~~a :1~ J'.Olí~iCa en todos los ámbitos al frenar el 
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modelo de Estado Benefactor e iniciar· 'la- transición , hacia ·la 

política neoliberal. 

Sin embargo, en la época actual de profundas ·transformaciones 

económicas, donde las tendencias políticas mundiales han dejado 

atrás al intervencionismo y al proteccionismo adoptando los 

principios del neoliberalismo, los ajustes estructurales 

implementados en América Latina como consecuencia del nuevo orden 

económico mundial, han provocado la restricción del gasto público 

y la política social; en consecuencia, se ha dejado al descubierto 

que las políticas sociales restrictivas y exclusivas para los 

grupos en pobreza extrema aplicadas en los últimos cinco años, no 

son suficientes ni aún con carácter paliativo ante la gama de 

necesidades sociales que se han recrudecido con los planes 

econ6micos neoliberales; pues las instancias institucionales 

gubernamentales encargadas de administrar y prestar servicios 

públicos y los regímenes locales en Latinoamérica, incluyendo a 

México, se han visto rebasados por las luchas insurreccionales de 

los sectores sociales que han sido más afectados en sus condiciones 

y niveles de vida. Tal es el caso de Chiapas, donde PRONASOL 

invirtió fuertes cantidades para elevar el nivel de vida de la 

población con rezagos ancestrales y erradicar la pobreza, pero al 

hablar de PRONASOL en México no se le puede señalar como un caso 

aislado, sino ubicado dentro de un programa internacional de 

combate a la pobreza instrumentados en los países subdesarrollados 
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bajo los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Mundial. 

Pero todos los programas sociales destinados a enfrentar la 

pobreza en el tercer mundo no pretenden incidir en las causas que 

la generan, sino caen en concepciones asistencialistas al no llevar 

a cabo acciones que permitan la distribución equitativa de la 

riqueza. Y el PRONASOL no es la excepción dentro del conjunto y si 

bien es cierto que en México el programa ha sido utilizado como 

arma electoral, también se ha demostrado su ineficacia como 

política social y corno arma de legitimación gubernamental, no 

obstante, el programa presenta un amplio espacio profesional para 

los trabajadores sociales, mismo que no ha sido explotado ~n toda 

su dimensión; por consiguiente, seria idónea la intervención 

directa y organizada de los trabajadores sociales dentro del 

programa tomando en cuenta las limitaciones que conlleva, pero 

también las perspectivas que ofrece como campo para la práctica y 

enriquecimiento profesional en tanto fonna parte de la política 

social del régimen actual. 

Es necesario señalar la conveniencia de que la práctica 

profesional a desarrollar al interior de Pronasol no sea con un 

carácter mecánico en que el trabajador social se considere 

ünicamente el vínculo entre la institución y la población, para 

prestar servicios y administrarlos, sino que sea capaz de asumir un 

papel responsable, conquistar un lugar en el diseño de los 
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programas y la política social instrumentada por Pronasol, además 

de demostrar la importancia de su intervención para la recolección 

de las demandas reales de la población y a la vez de pugnar por la 

elaboración de programas para enfrentarlas, combinando estas tareas 

con la lucha por un régimen democrático dentro de la institución y 

a nivel nacional, pues sin el requisito de un sistema democrático 

las exigencias de la población tendrán menos posibilidades de ser 

escuchadas y solucionadas. 

Finalmente, en cuanto a las hipótesis que guiaron la inquietud 

de este trabajo, considero que fueron probadas debido a que se 

corroboró que las políticas sociales si han determinado 

históricamente el espacio profesional del trabajo social, y que 

efectivamente el desconocimiento de la relación entre política 

social y trabajo social no ha permitido la intervención profesional 

de los trabajadores sociales en el diseño y definición de las 

mismas, limitando el espacio profesional al de administrador de los 

servicios, como se aprecia en el Programa Nacional de Solidaridad, 

donde aún con la importancia que reviste para loa profesionales en 

trabajo social no existe una participación consecuente con la 

inmensa gama de posibilidades que presenta. Tomando como base el 

PRONASOL, que expresa la mayor parte de la política social del 

actual régimen, se aprecia que efectivamente la intervención del 

profesional en trabajo social se enfoca con mayor peso hacia la 

promoción social. De lo anterior nos podríamos plantear una nueva 

pregunta ¿si puede influenciar esta tendencia en la creación de 
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nuevos modelos de intervención profesional?. Bfectivamente el 

estudio presentado no resuelve esta nueva pregunta, pero si tiene 

como objetivo despertar esa inquietud de conocimiento y polémica 

para la reflexión y análisis que coadyuven a obtener un cuerpo 

teórico cada vez más sólido. 
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SUGERENCIAS. 

- Ampliar los contenidos temáticos de las materias del área 

básica del plan de estudios e introducir mayor información 

referente a la política social, su relación con trabajo social y la 

importancia que tiene para la profesión. 

- Que el departamento de investigación entre sus tareas 

fundamentales retome el análisis de la política gubernamental 

contemporánea y lo mantenga actualizado con ei fin de explorar los 

posibles espacios profesionales por aprovechar. 

Se impulse la realización de estudios teóricos sobre 

política social y temas afines que enriquezcan el panorama 

p:iofe'sional y apoyen en su formación a las nuevas generaciones. 

-· se analice con mayor profundidad las repercusiones de la 

política neoliberal en las características de la intervenci6ri 

profesional. 

- La ENTS busque los . canales posibles para insertar a los 

LicenCiados en Trabajo.Social deritro de la estructura de Pronasol 

no sÓlo a nivel ·oPerativo,· ·sino téimbién directivo. 
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Fortalecer las asociaciones de trabajadores sociales 

promoviendo la participaci6n en e·llas del mayor número de 

profesionales de esta disciplina. 

- Las asociaciones de trabajadores sociales pugnen por la 

recuperación de los espacios profesionales y la inserción de 

Licenciados en esta disciplina en cargos de dirección y diseño de 

políticas sociales. 

Las asociaciones de trabajadores sociales realicen 

investigaciones sobre política social del régimen en turno que les 

permita conocer los posibles campos de acción de nueva creación, 

para ser cubiertos por Licenciados en trabajo social. 

Dentro de las asociaciones impulsar y promover la 

sistematización y publicación de las experiencias de los 

trabajadores sociales directamente involucrados en cargos de 

dirección y diseño de políticas y programas sociales. 
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