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...._ de .. ed.-16D, es necamio, ámlll&l que se de una apertura de mejoras 

a todos los rea¡loDes que elena el blmestar de las polllllclones lllU'&laadu· 

Ea este CGlltexto le .... que: La F.ducacl6a que brinda el Elt8fo 
Mexicano a trav& de .. Secretarfa de Mucec:l6n Nllllca y - pl'Olñmas olldlles 

reqlllel'e de - polfdca .x:W adldoul de ccmbate a la pollrea, ~ es el 

l'ro&nma NKialull de Solldariclad, para contribuir al mejoramiento de la calidad 

y cubeduaa educadva. 

Ea el Primer Capfado, trato de expoaer brev-te las coadlcioaes de tlda 

por 11111 que lla pasado el puelJlo mexicano desde la década de 11111 treintas y 11111 

~ que hace este al estado coa el prop6slto de que se busqaea lfaeas 

eslntfglcas que permitan m.Jorar la sltuad6n actulll, ea los reiqloaes de 

lllmeatad6n, salud, educaci6a y viYleada. Tntando de que el estado prantlce la 

oferta de allmeatoll, priadpalmente a las zonas rurales, comllllkllldes lDdf¡eaas y 

Ú'taS urlluas mar¡¡lnadas, que son los que mas padecen los ataques de la poblua, 

lla descuidar el lllluto llllmmtldo a 11111 dudades. F.a materia de sallld, el estado 

esla obUpdo a realizar esfuenos que permitan el mejoramiento de la Slllud, por 

medio de la ampllaclóa de los servicios mHlcos y uistenciales balta el últbQo riDcón 

de la...,._ Mexicaaa. 

Con respecto a la educaclóa, Independientemente de la serie de documentos 

que exilleD ladlcando la crisis en la educación, expresamos en nuestro trabajo el 

fuerte rezago que tiene el sistema educativo y que ha ocasionado que se presente una 

talla muy alta de analfabetas, esencialmente, en el medio rural. 

Se hace ménclón, en este capitulo acerca de la escasez de la vivienda que 

padece la población mexicana. 
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Ea el palo de SGlldllridlld ,.... la l'ludllcd6D, Solklartdlld J-aa 1111 plPel 

amy ~te en la comCnlcdda de bd'raesCnlctunl de apoyo productll'o con el llD 

• crear oportualdlldes de empleo ..... ...,,.ec1uir la capaddad de los ncunos 

....._ luctlt'Ol delltro de la palllmcldm--... y de - _,. ....... poco. 

poco luca-qne ~ .. ,..._. 

Ea el na¡l6D de .alklMidlld pn el Dewrollo Rqlolllll, se orienta el apoyo 

.... -llllldadel liada la CGWbadlia de~ de..,. .......... medlllnte la 

...allaclda de pro....- l!lpedlles de O aolu que eleYea el aivel de Yljla de la 

....... de-..-. 

Medlaate el .....,...._ FODdos de Solidluidad para los PueblOll llldlgeaas se 

bulca ~ la eftcleDda de la ......_ pruducti•• de sector a¡picola .que se 

comldll'll 1Dd11111•mllle ...... el 111•••• de ... -llllidades ladfpw. 

Con rapecto a los .....,_ de Daarrollo Re&loaal, ya que estos se búl 

lmldo a rallo demle la IMcalla de .. 31'1, cm el fin de -.J- lal cODdidoaes de 

Ylda de lal - --·•• meillllMe la ladrod1lccióa de loll seniciol básicos a 
pnatlr de 1•, coa la puesta ea ..-ella del Pavanma Nacional de Solidaridad, la 

pol(tka de dewTollo re¡ioul, quedu .,.._.dos en el Acuerdo Nacional para el 

-.Jonmleado prodllCtffo de lu S- runlell bulCando con ello elevar el nivel de 

bieaestar llOdal de estas polllacloaes. 

Por último, en el Tercer Capftulo, exponemos los propamas _educativos que 

han sido apoyados por el Programa Neclonal de Solidaridad. 
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El primer.,..,., es ............... Eclucatna, -....e el cml .. penlltldo 

dllr IOludóa al rezqo de plllnteles que nlltea m la Repúllb Mene.a y de esta 
,_._ pnlpOl"cilw tlp8Cios plll'll w mayor capt8cl6a de !dios ea edad escolar. 

El lllplente pmdo que •mlba- es el de Salldlrilad ..,. w ElcaeJa 

Dlpa, este proanma IC! eacarp de reallur repu'lldoaes _, ---lm'ellto 
a los,...._ ya nlsteatn. El Proanma Nllol ea Solldutdlld apoya a b ldlos de 

- recurw coa bec8I ea efectivo delpeims y de esca W'll e.itar elalto fDdice 

de deserción por falta de nen.- ecoa6micGll de su padra. 

Ea el~· SolldutdM coa los Maetá'oll JlllllladoB, el Proanma Nacional de 

Solldlrtdlld, • nallzado esfuerzos p11111 reilltegnrlol a SU1 lireas de labomi que 

......,.. ......,_te, prapon:IMW*' de esca forma aaa actiridlld que 

derclena clmlate muchos dos y la penllte ua lqreso eldn que meJonn m alvel 

de vldl. 

El 6ldmo pato de este capblo es Elcuelas de Solidllrldad. IM acdoms que 

lleva a cabo este...,.,._. encueatna coatemp1•1 ea lol lacúos 11111eriores, por 

lo tuto ao t'Oallclel- Importante meacloaulas, pero lo que 111 q.-- decir es 

que C8llldo todo el pueblo llleldcanD dllfrute de los lft"fldoll que se plllateaa ea 

llUeltrO ~ a un costo ruoaable, prim:lp@._(e ea los clllalatcll niveles de la 

._..., etCaremos sepro11 de que Múleo ha eatndo plellllmeDte al alvel de los 

plÚlel desarrollados y todos los memc- ._..,_ el llieaesCar IOClal que tuto 

~. 



CAPITULO 1 

SrnJACION DE LA POBREZA EN MEXICO 

A PARTIR DE LA EDUCACION 
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LA POBREZA EN MEXICO. 

1.- GENEltALIDADES. 

La economf1 mexicana 1 putir de los movimicnlos lftllldoa que se iniciaron en 

1910 a la fecha ha presentado divcnos cambios en su rillno de crecimiento. por ejemplo: 

En el período de 1910 a 1934 se repono un crecimieato econ6mico IUlllllllellle ~. 

debido a que en este lapso de tiempo se descuidaron tu acdvidades ecoo6micas por 

atender el conflicto armado. aunque, del¡iues de 1920 1e eqiez6 a res11blecer la 1etividad 

ecoa6mica esta ~ di6 en - rom. 1111y lenta que no llc:anz6 a lellW 1aa bues del 

crccimlenlO, CUllldo le preta*l la dcpmida mundial de 1929. 1932. 

Sin Clllbll¡o, de 1910 a 1934 el crecimiellto ecoadmlco file~ pero penniti6 un 

ti,ero av1DCC IOCioecondmlco que 1e nmifal6 ea una mayor aenencida de eaer&fa 
eMclrica, inltalacloan rdddaical y ..._,. rblcoe en .,,..... nmu de -la 

produc:ciOD'. 

En la ~ del Canlcnillno, perfodo CCJlll(IC"Clldl eaae 1934 y 1940, (primer 

presidcarc que cllrarfa 6 dos) el crecimiealo ........omjro del Pll• lle lldlfll:tario por que 

1e ollcuvierm aVlllCCI ea el dellmlllo de la polillCi&l melÜCllla, los allla dieron l:GlllO 

resulbldo una devaclm en IOI niveles de vida del pueblo mexicano. 

Los mejonmicntos logndos pua la población mexiclu 1e llllllifelfum en una 

:mejor dillribucim del Íll8fel0, un incrcmc:lllO en d repano de derru, eslfmulos a 

11. Silvestre Ml!ndet M. Problemy Ecog6micot • Mbff. p . .t9. 
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ejidaiarios y pequeilOs empresarios' con esias acciones emprendidas durante el gobierno 

cardenisia se implanian las bases del desarrollo capitalista en México. 

De 1940 a 1970, es un período que se caracteriza por un crecimiento económico 

pero sin desarrollo porque no hubo distribución del ingreso; aunque en los últimos dos 

sexenios que fueron el de Adolfo López Mateos y Gusiavo Díaz Ordaz, se registro un 

mayor crecimiento económico que los anteriores. 

Estos dos sexenios son mejor conocidos·· como el período de Desarrollo 

Esiabilizador, el cual afinnan algunos investigadores es donde se efectúa el mayor 

endeudamiento externo de nuestro pais'. 

En la fase de 1970 hasta nuestros días, ha sido un período al igual que el anterior 

y que no ha habido desarrollo social. 

En principior tenemos que el gobierno .. de Luis Echeverría, planteo 'Una nueva 

estrategia económica que se llamo Desarrollo Compartido, a esto podemos agregar que 

la desigualdad económica que existía se puso de manifiesto en la nula distribución del 

ingreso en·las distintas ramas económicas del país. Durante este sexenio la tas·a promedio 

an'!lll.de.cr.:cimiento fue del 6%q11e.resulta inferior a la obtenida en el llamado'período; 

de desarrollo esiabilizad<ir que fue de 6.7%4 • • 

El gobierno de José López Portillo, encontró la economía del país bastante 

deteriorada debido a las crisis que se iniciaron en 1976 y que se agudizaron con la 

~!hhl. p.50. 

1F.:nundo Carmoru. El Mil:teru Mexicano, p.71. 

1J. Si1vemc Méndct M. Op. Cit. pp :\0-53 
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clevüaación del peso, como consecuencia de la inflación tan alta que exisría, el 

endeudamiento e1ttcmo y el retiro de capitales hacia el exterior que buscaban seguridad. 

Con el propósito de reswarar la confwm y encausar las fuctzls sociales que se 

enconuabln en franca divergencia, el Prcsidcole LClpcz Portillo desarrolla lrCS elementos 

que le pennitcn lograrlo: 1.- La eltploraci6n del peuóleo; 2.- La cat*illad de conlrol 

polltico del movimienlo obrero y 3.- La capacidad rectora que le pennire generar 

proyectos de desarrollo'. 

Sin embargo, la polltica ecooómica del gobierno de Lc5pez Ponillo, se ha 

caracterizado por la ÑerlC rcstticci6n en las demandas de inc:rcmcruos salariales. 

F.n escc se11CDio lubo un crecimiento econdmico mayor 11 crecimiento de la 

población, pero 1111 principales problanu ecaaGmkol y sociales lejos de resolverse se 

qudizaron por que el crccimienlo que regillro la ecoaomfa no repercull6 en el desarrollo 

de .. toeiedlld. 

Por lo '*°· CUllldo - .. Praidcacia de .. Rcpdblica (1 de diciembre de 
1982) Mi¡uel de la Mldrid Hunldo, la 1ilulcl6n ccoa&nica del paf1 era nuy delicada. 

El Prcsidealr: de la Rqldlllica, c:oa d prOposifo de dlt llllución .. prolllcma 

económico, illlUumenCa d Prosnma lmlcdiatode Reonlcmcldo Ec:aallmica (PIRE), pero 

a pesar de ala y ocru medida que se tomlron, la crilil 1i¡ui6 Al cuno y en el primer 

allo de Al gobierno lubo una tUertc caída del PIB6 que di6 como resultado que en lugar 

11orrc AlomlJ. El l!Jtado Meajgpo. r.71. 

'J. Silve"rc M4!odcr M. Op. Cit. p.5'. 
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de crecer la economía disminuyo su producción ame el inevitable crecimiento de la 

población. 

Esta calda repercutió en los lftos posteriores del sexenio, en 1984 y l 98S se tubo 

un crecimiento de 3.5 y 2.5 por ciento, que apensa y alcanzó el crecimiento de la 

población y como complemento, en 1986 se produce otra caída del PIB de -3.8%' que 

ha ratificado la presencia de la crisis en la economía mexicana, dando como resultado que 

con este crecimiento económico tan bajo no se alcanza a cubrir ni la rninima parte de las 

necesidades de la población mexicana. 

Carlos Sali1,1as de·Gortari al· tomar posesión de la Presidencia de la República el 

1 de diciembre de 1988, como era de esperarse encontró una economía en recesión que 

condujo a la disminución de las actividades productivas. Sin embargo, impulso algunas 

variables económicas que le permitieron incrementar el promedio anual del crecimiento 

económico, aunque este es ligeramente superior al crecimiento de la población se observa 

una verdadera ausencia en el crecimiento socioeconómico. 

Cabe hacer mención que el sexenio·de 1988-1994,.el líder de la Unión Nacional 

de Trabajadores Agrícolas. asegura que el problema del agro mexicano se ha convertido 

en el problema número uno del pais, porque no se cumplieron los programas ofrecidos 

por la administración salinista, incluso, ni se iniciaron porque no tenian un sustento 

económico al con1rario les füe desmantelada la infraestrUctura de servicios que le serviru'i 

de apoyo como son: Fertilizantes, Conasupo, Créditos y Seguros, por un lado y pot otro, 

haber concluido el reparto agrario mediilnte una medida administrativa basada en una ley 

agraria que permite a los ejidatarios vender sus parcelas. 
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· Es ras medidas han provocado que se incremente la pobreza de la población run1, 

auincriio de cnfenncdades derivadas de la misma pobreza, asf como los allOI Indices de 

desnutrición que padecen millones de mexicanos'. 

2.- CONDICIONES DE VIDA. 

A panir de 1960 y basta nuestros dlas hemos visto que Mc!xico ha tenido un 

crecimiento en ·su economía, pero desgraciadamente c!stc no se bit traducido en un 

desarrollo socioeconómico en el que participe la mayor parte de la población. 

Uno de los problemas graves que se presenta en la población de· bajos recursos por 

la falla del desarrollo socioeconómico, es la desnutrición que padece una gran calidad de 

mexicanos que no cuentan con los medios económicos para satisfacer sus necesidades, 

agudlzandose aWI mas en la población infantil9
• 

Las condiciones de vida de la población mexicana de escasos recursos la vamos 

a dividir en 4 renglones: 1) Alimentación, 2) Salud, 3) F.ducación y 4) Vivienda. 

z.t · ALIMENTACION. 

En el renglón de la alimentación los indicadores acerca de esta situación: nos 

muestran que la producción de alimentos básicos, ha disminuido en forma muy 

ªRosa Mañ.t Chumaccro R. Solo Promes11 OCja Salinas en el Campo. Mundo PoUtico No .. 30, noviembre 1994. 
~~ ' . ' 

'J!lli!. p.56. 
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importanlc, ·cabe hacer menci6n, que esto se debe a que no exisie una polltica que 

estimule la producci6n de alimentos búicos, asl como tambi~n lu ireas de producción 

de estos se encuentran muy desgastadu y no se cuenta con tccnolo¡las apropiadas .que 

pennitan 11 producci6n de los satisfactores alimenticios, esto trae como coosecuencia que 

se ha tenido que recurrir a la impol11Ci6o de alimentos. 

En las zonas de producción de bisicos existe un grave estancamiento que no 

pennile avanzar en el cultivo de alimentos, si compuamos 11 canticbd de beclireas, que 

se cultivaron en 1965 con tu que se cultivaron en 1988 nos damos cuenta 'Die es cui la 

misma puesto que en 1965 se cultivaron 12 millones y medio de beclireu y en 1988, 13 

millones, por lo tanto la variación ha sido muy pequdla, sin embargo en ese mismo 

periodo la poblaci6o se duplico y los rendimientos no han compaisado el estancamiento 

de 11 superficie cultivada. , 

Otro de los factores que han intervenido en esta situación es la descapitalización 

que ha sufrido el campo mexicano, puesto que la invenión pi\blica paso de representar 

un 19 por ciento del total en 1980 a solo el S por ciento dCI total 1 1990. 

Con respecto a la polltica de subsidio para alimentación por parle del gobierno 

tiene muchas deficiencias, ya que su llllgllitud es mfnima y su irea de distribución es muy 

reducida, normalmente esta se concentra en las zonas urbuw, dandole prioridad al 

Distrito Federal. Dejando atrú a las poblaciones rurales ~e viven en algunos casos, en 

condiciones de pobreza extrema. 

Desde los allos cincuentas, se ha dado preferencia, en la mayorla de los casos, al 

desarrollo de tecnologfas a las zonas agropecuarias comerciales que se encuentran 

capilalizadas, perjudicando con esto a las zonas marginadas. Las pollticas agrlcolas 

favorecen solamente a los sistemas de producción mas rentables en cono plazo sin tomar 
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en cuenta el deterioro que se le causen a los recursos y apoyando siempre a los estratos 

de población que tienen mayores posibilidades económicas, no lomando en cuenta a las 

c:omunidades de escasos recursos que sus cultivos los llevan a cabo en zonas áridas, que 

su producción apenas si alcanza para el autoconsumo de la población, incluso en algunas 

úcas esta producción es insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentos y la 

población se ve obligada a emigrar a otros lugares en busca de los satisfactores 

alimenticios. 

En México un 40 por ciento de la población no satisface ni siquiera los mlnimos 

nutricionales que requiere el organismo para funcionar adecuadamente. El problema 

alimenticio que sufre el pals se encuentra principalmente, en el medio rural y en las 

áreasurbanas con población de bajos ingresos, aunque no es solamente un problema de 

abasto. existe una serie de diferencias entre las distintas regiones y esto es con referencia 

a la imparcialidad en la distribución. de los alimentos ya que esta se caracteriza, por un 

lado, el excesivo intermediarismo que da como resultado la obtención de grandes 

márgenes de ganancia para los comerciantes, lo cual provoca a la población que el acceso 

de alimentos sea más dificil, incluso algunos de ellos, para ciertas capas de la población 

son inaccesibles. Como por ejemplo en el caso de la leche, en 1987 con la producción 

nacional mas las importaciones hubiera sido suficiente para suministrar entre 1 litro y litro 

y medio diario a los 20 millones de nillos hasta los nueve años de edad. Sin embargo los 

niftos de las familias más pobres no consumen leche y muchos de ellos ni la conocen'°. 

Cabe destacar también que entre los años de 1981 a 1988 se dio una disminución 

significativa en el consumo de granos básicos, esto fue debido por una lado al 

estancamiento tecnológico que existe en el campo, así como a una alza en los precios de 

10
cunsejo Coruul1ivo del Programa Nacional de Solidaridad. El Combate a la Pohn:za. Ed. El Nacional. México, 
1991. p.37. .. 
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los productos y la gran disminución salarial. Y por otro lado que la producción de 

alimentos es insuficiente para satisfacer las necesidades de los mexican<K, además de que 

no se destina al mercado interno puesto que los productos con mayor valor nutritivo se 

ellpOl'tall al extranjero. 

El conswno ficticio por habitute en mafz, frijol y arroz alc:am.6 en 1988 niveles 

inferiores a los que se dieron en la dtceda de los setentas dada la escaces de báaicos, la 

mala nutrición que existe en el pafs provoca que de los nillos que nacen anualmente, que 

son alrededor de 2 millones, de ellos mueren 100 mil aproximedunente en los primeros 

aftos de vida y los que logran sobrevivir padecen defectos ftsicos o mentales debido a la 

escasez de una ali~ión balanceada. 

En las regiones urbanas, ante la disminución de sus ingresos la población se tuvo 

que privar de la calidad y cantidad de alimentos, ya que tiene que cubrir otros gastos 

como son: renta, transporte, vestido, etc. 

En las muas de ingresos mas bajos, pricticamente todo lo dedican al consumo de 

alimentos de los cuales apenas y les alcanza para conswnir y en forma muy escasa, mafz, 

frijol, trigo y arroz, no pudiendo obtener productos con un alto contenido de protefnas. 

En el afio de 1985 un 90 por cienro de los habitanlCS de las zonu rurales observó 

ciertos grados de desnutrición por la deficiente alimentación que recibieron, presentando 

se esta situación principalmente en los nillos menores de 6 aftos. 

En suma, la situación del pals esta basada de acuerdo a la reducción del ingreso 

real que percibe la población en la menor medida de crecimiento de la producción 

nacional de alimentos básicos, asi como la desviación -hacia consumos alimentarios 

relativamente elitistas y de gran deficiencia en la distribución interna. 
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En l1lllCria llimclaria y de autriciGn ta mayorfa de los iDdicadorcs se dirisen, (en 

cuestión de cscasez llimclaria) a las CIOll\l1l\idlde m6I pobres que 500 tu que hin 

sufrido los ajustes llcvlllos a cabo niedme tu concentraciones gubcmlmentales'' · 

2.2. SALUD. 

Es CYidalte que las candiciones de salud en nuestro país se hin venido mejonndo, 

awiquC estmoos lejOI de llc:amar in nivel c:n esa maceria que nos permita igullarnos con 

los Plfsea desunlllMol. 

En el sector ulud, los esfilemJs quc ha realizado el estado pan mejonr las 

c:oadiciooes de salud y proporcionar lol ~icios m6dicos y uistmcilles a tu dislinlal 

rqioncs del pús hin mejorado IM condiciones de vida de IDIChos millones de mexicanos. 

No obllanlc la serias deficimcill que existen en el área de sllud, la monalidad 

en la poblacidn ha diwimido m fonm ccmidenble. 

La monalidad inlimlil en Mbico es mayor que en ouos países de Afnáica Latina. 

Ell la llCIUalilld de cada mil DillDI 111eidol vivos que se registran, nmeren 29 al afio, mú 

de la milad de Cllal llllCda m mcaores de 4 úlos 500 attibuidu a las gnndes 

defic:icncias lllllricionales. 

Se considera que 1p111•jmadanimlc: una iercera pane (ó mú) de las muenes en 

llllCllro paf1 11111 podido ser cvilablcs pero a causa de la marginación, la desiglllldad 

social y a 11 defic:iau infraesllucCUnt de los servicios m&licos, millones de mexicanos 

11~. p.JS. 
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no tienen acceso a los servicios pennancntcs de salud y recurren a la automcdicación 

basada, principllmenle, en la herbolaria. 

Las principlles causu de muerte de la población hlll venido siendo variadas, por 

ejemplo: en 1940 el 43'1 de las nmeries se debió a enfennedades infecciosa5 y 

puuilarias y en 1982 esias causas representaron el 12.2'1, las enfennedades del aparato 

cin:ulatorio en 1940 provocaron el 3.7'1 de los fallecimientos y el 16.9% en 1982; los 

pidecimientos del aparato respiratorio causaroo el 20'1 de las defunciones en 1940 y el 

11.8'1 en 1982; las enfermedades del aparato disestivo en 1940 ocacionaron la muerie 

al 4.7% y en 1982 al 8%. Pira 1991 las muerles causadas por estu enfermedades 

disminuyeron considerablemente". 

El hecho de que, históricamente, los servicios de ulud hayan mejorado no quiere 

decir que se solucimo el problema puesto que exisie una serie de factores q11e intervicncn 

y dificulta la posibilidad de que los servicios ~icos que presta el estado se le 

proporcionen a todos los babitanles del pafs. Uno de estos factores que exisien para que 

los servicios de la medicina se exliendad a toda la pobl1eión de los mexicanos es el 

escaso inter& que presenta el estado en las esferas de bajos in(!resos que no cuenran con 

los servicios de salud institucionalizados, otro de ellos es la fuga del presupuesro, la 

desorganización, irresponsabilidad y una poderosa burocracia que aparece en los cuerpos 

m6dicos y autoridades sanirarias", sin tomar en cuenla el bajo presupuesto que se destina 

a los servicios asistenciales de salud. 

Otro de los factores importantes que intcrvienen en la disminución de la calidad 

de vida de la población es el alto grado de contaminación que se encuentra en zonas 

12llú!!. p.fi7. 

npcmalldn Cannull3. Op. Cit. ¡d29. 
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urbanas· incluso tambim en. el ·medio rural. La contaminación que se presenla en las 

ciudades se da por medio de la defecación al aire libre en las áreas populares que no 

cuenian con los servicios de alcanrarillado, así como la polución de desechos tóxicos que 

se encuentran flolando en la aUnósfera. 

Incluso en los servicios institucionalizados existe una marcada estratificación social 

ya que prevalece una asociación que distingue la calidad de los servicios médicos de 

acuerdo a la posición ocupacional de la población que merece atención. 

Paralelamente a la desigualdad que existe en la atención que reciben los 

dercchohabicntes, ha predominado una concentración geográfica y una desigualdad en las 

remuneraciones, asi como en los instrumentos e instalaciones que están a disposición del 

personal médico de las diversas dependencias, incluso en algunos casos existe la 

proliferación de servicios médicos que ha propiciado que algunos grupos disfruten de dos 

ó mas servicios, mientras que las clases de escasos recursos no cuenten con ninguno y 

estén sujetos a recibir una atención médica de calidad notablemente insuficiente. 

Es imponante mencionar que los derechos que tiene cada uno de los habilantes del 

pueblo mexicano a la protección de sus salud se concentra en una serie de grupos 

organizados como son, obreros y empleados, estos están sujetos a recibir los servicios 

médicos de acuerdo al trabajo que realizan y la remuneración de este, ya que mientras 

mayores percepciones obtenga el trabajador, mejor es el servicio médico que recibe. 

En resumen, el derecho que tiene el pueblo mexicano a la protección de su salud, 

no se considera que sea todavía una realidad puesto que la mayoría de las comunidades 
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que viven en estado de pobreza no reciben estos beneficios y en algunos casos los que los 

reciben se les ha reducido a una atención médica deficiente14
• 

2.3 EDUCACION. 

·La educación es otro de los elementos importantes en el proceso de desarrollo 

socioeconómico de una nación porque a través de ella los individuos tienen acceso al 

mejoramiento de sus niveles de vida. 

La historia ,del proceso educativo en México ha sido cambiante empezando por la 

herencia de las antiguas civilizaciones, pasando por la época colonial con una fuerte 

influencia de la iglesia en materia educativa. 

Durante la erapa independentista y hasta la refonna, la educación fue similar a la 

de Ja época colonial hasta 1917 en que se reconoce Ja importancia de la educación y que 

después de un fuerte debate en el congreso constituyente se acordo el establecimiento de 

1a educación laica en el artículo Tercero Constitucional". 

La educación, de acuerdo con el legado de nuestro liberalismo social debe 

comprenderse como el pilar del desarrollo integral del país. Los conceptos de liberalismo 

social dan Ja pauta para llegar a concebir una educación pública de buena calidad que 

prepare a los mexicanos para el desarrollo de nuestro paf s. 

14Conscjo_Coruullivo dclPrograma Nacional de Solldarid:ld. Op. Cí1. pp.41-46. 

15Viccntc Ori:a Ruo. PoHlj~ l?ducativ3 Nacional. p.22. 
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Es preciso e. indispensable dar solidez a un sistema educativo naciooal con 

responsabilidades afines a los principios fundados en la autonomfa educativa que contenga 

programas que pennilln la infonnación de ciudldanos mejor capacitados16
• 

La educación no es un medicamento que cura todos los males de la sociedad, pero 

si es un .elemento que debe crecer al mismo ricmo del desarrollo económico porque si la 

educación se reuasa los individuos se estancan y no hay una evolución pareja con el 

crecimiento ccooómico y el desarrollo social17• 

De acuerdo con el Articulo Jo. de la Ley General de Educación, es obligación del 

Eslado proporci~ los servicios educativos a toda la población mexicana que pueda 

cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios serán 

prestados dentro del marco del Federalismo y la concurrencia previstos en IUICStra Cana 
Magna y conforme a la distribución de la función social educstiva establecida en la 

presente Lcy11• 

La educación es el campo decisivo para el futuro de la nación. Lu acciones 

educativas del Gobierno y la sociedad son algunas de las grandes prioridades de la 

Secretarla de Educación l'líblics y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación", establecido en la normatividad para la modernización de la Educación 

Búica. 

11Dr. Em10 ZcdWo Poocc de León. Acuen:lo Ntcjonal mg la Modergjµci6p de la estucaci6g Bújca Sccmaria 
de Educ.ci6a Pllblica. Mflico, 1992:. p.I. 

17Vicenle Oria R.tzo. Op. Cil. p ... I. 

111,ey Geperal de Jiducaclón. Secretaria de Educación Pública. Ed. Diario Oficial de la Pcdcnci6n, Mb.ico, 
199J. p.42. 

1'Acus;nto Nacjonal eap la Modcmiz.acj6n de 11 Educacjón Básica. Op. Cit. p.3. 
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La educación es uno de tantos problemas que ha venido sufriendo la humanidad 

. ya que esta es el conducto mediante el cual las sociedades hacen contacto con la cultura 

y a través de ella es como se llega a ser persona consiete de su destino. 

En el pasado sololanente tos privilegiados tenian acceso a la cnsenanza y la 

mayoda de la población vivía sin poder recibir los beneficios que apona la educación. 

En México, con el propósito de asegurar el ingreso al nivel de educación primaria 

a toda la población mexicana, es necesario hacer un mayor esfuerzo de las comunidades 

que tienen menos posibilidades de iniciar y permanecer hasta concluir ese grado 

educativo, no solamente para los nillos sino también para los adultos como lo establece 

el Articulo 2o. de la Ley General de Educación en el cual dice que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y todos los habitantes del pafs tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional'°. 

Esto significa que la mayor parte del esfuerzo que se haga se debe de centrar en 

las comunidades aisladas o en aquellas partes que solo cuentan con escuelas que son 

atendidas por un solo maestro (unitarias) y en algunos casos con primarias incompletas, 

aún teniendo las instalaciones no se cuenta con personal docente, material didáctico ni 

equipo. Esto pone de manifiesto el bajo nivel de educación que existe en esas zonas 

rurales y comunidades indlgenas por lo que se hace indispensable proporcionar una 

atención preferencial en dichas zonas que permitan superar las deficiencias del sistema 

educativo. 

De acuerdo a lo anterior, la Ley General de Educación en su Artículo 33 Fracc. 

1, establece que se atenderán de manera especial a las escuelas que por estar en 

2ºLt'y Ocnernl Je Educacjlin. O('. Cil. p.4:'.. 
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localidades aisladas o ZOlll5 urbanas marginadas sean anipliamen_te mayores las 

posibilidades de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor 

calidad pua enfrentar los problemas educativos de esas localidades,.. 

Con el propósito de renninar con las inparcialidades educativas se decretó la Ley 

General de Educación, que establece en sus Artículos Jo. y 7o. inl:luycndo el Inciso VI 

del Articulo 7o. que dice: Promover el valor de la justicia de la observ111ei1 de la Ley 

y de la igualdad de los Individuos llllC esta, asl como propiciar el conocimiento de los 

Derechos Humano~ y el respeto a los mismos12
• 

En estos conceptos se establece que la educación que imparta el Estado debe ser 

igual para todos los mexicanos sin distinción alguna. tomando en cuensa que en estos 

conceiitos e~tabÍece el derecho que tienen iamhién las comunidades indlsenas a recibir 

educación. 

En materia educativa se han tenido avances importantes durante seis dtcadas, ·sin 

embargo junio con esos avances y como producto del desarrollo del sector se han 

originado nuevas necesidades y se han acentuado los elementos que impactan en forma 

negativa la pennanencia y rendimiento escolar de nuevos educandos y se han deteriorado 

los servicios educativos, debido a esta situación se impulsad vigorosamente Wl proceso 

de transfonnaci6n educativa, la cual es indispensable pua la modernización del pala". 

Con la transformación educativa que se pretende llevara cabo se busca el 

replanteamiento de los factores que componen al actual Estado de los Servicios a panir 

ll.lliliL p.47. 

lJ.ll!W.. p.42. 

ne11n Nacional de Deuqol!q 19N9·1994. Poder Ejccu1ivo Nacional. México, 1989. p.102. 
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de la· redefmicióii de algunos de ellos y la incorporación de OIJ'os, en la investigación 

concenada dé alternativas educativas para el futuro. Es por ello que la modernización 

educativa no solo comprenderá las transfonnaciones para responder a las condiciones 

cambiantes del pals, sino tambim las indispensables para que la educación se oriente 

hacia diversos grupos de población que la demaDdan, coadyuvando asl al proceso para 

su desarrollo y bienestár de todos los mexicanos". 

En el rubro de la educación el pafs ha realizado un gran esfuerzo, sin embargo el 

derecho que tienen los mexicanos a recibir la educación búica DO se ha aunplido, ya que 

en la actualidad, existen más de seis mitones de personas mayores de IS anos que son 

analfabetas, once ~Iones carecen de educación primaria y otros once DO cubrieron su 

ensellanza secundaria, esto es sin tomar en cuenla a la población juvenil que cumple 1 S 

anos U1ualmente". 

Con los datos que se mencionan queda confumado que el sistema educativo 

nacional es piramidal y provoca el desperdicio de recursos humanos, materiales· y 

financieros y sobre todo la frustración de muchos estudiantes que no coacluyen su 

educación. 

La capacidad con que cuenta el sistema educativo para dar educación a la 

población en edad escolar se ha ido reduciendo, tenemos que entre 1976 a 1982 ei 

registro tOlal del sistema educativo se elevó en un 44 porciento. En cambio para el 

periodo 1983 a 1988 su crecimiento fue tan solo del 7.S porciento . En estos IÍltimos 

allos se ha registrado una importante disminución de la matricula de primaria, esto se 

HJ!:!.h!, p.102. 

HJ. Silvestre Ml!nJez M. Op. Cit. p.63. 
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hace evidente a partir del ciclo 19115-1986 y se soeticoc ese rilmo para el periodo 1988-

1989. 

Lo que quiere decir que la ca¡llCÑlad de abson:lda con que cuenla el sistema 

educativo para la población de jóvmes enll'C 4 y 24 allos ba d.ismilluido y al registrarse 

wi descenso real en el túncro de alumnos inscritos en ese nivel, al mismo tiempo esta 

cambiando la estructura interna debido a modificaciones que se han real izado en la 

pidmide de edades. 

En el sisccma educativo, desde tiempos ancestrala, se ba venido utilizando WI 

meclllilmo aa el aiaJ se produce la divergencill social, puestD que los servicios educativos 

que se bacco llepr a los cfn:ulos mas pobres de la poblaci6n mexicana son de la más 

deficicale calidad, es por ello que los oiftos procedclltes de CIOS lllÍClcos presentan los mas 

allOS Indices de fncuo elCOlar". 

La propon:i6n y dinimic:a de crecimlenlo del nivel poblacional, asl como su 

disgrcpcidn en el medio runl, es el reto princi¡lml para la ampliación del sistema 

educllivo nacional, adic:ionahralte a esto se tiene el compromiso de elevar la calidad y 

la eficiencia en d nivel de educacilln búica. 

Solidaridmd ba bcdlo eafalil en la Cllb:acilln primaria por C01111iderarla de suma 

impor1111eia en la formación de las ñcullades búicas, no solamente de la niñez mexicana, 

sillo del pueblo en gaienl". 

ncomejo Comu!liwu del Pn.grama NaciOD1I de Solidaridad. Soüdarjdad 1 Debate. Ed. El Nacio0.1I. Méxíéo. 
1991. p.43. 
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Además que la educación amplia los campos y apoya al mejoramiento personal y 

de las comunidades, es la fuerza imprescindible que se necesila para transfonnar al pals. 

Si se desea tener una polltica social que abarque un amplio campo de trabajo que permita 

a la población obtener rccunos económicos se debe hacer mt'asis en la educación porque 

esta es el elemento que nos dani la clave para romper el circulo vicioso que ha tenido a 

la mayoría de la población sumida en la pobreza. 

Los problemas que enfrenta la educación mexicana, son: El analfabetismo, que 

ya es una tradición el rezago escolar, planes y programas de estudios obsoletos, bajo 

presupuesto destinado a la educación, deserción, abandono y reprobación escolar, por 

mencionar algunos, que pueden ser resueltos mediante cambios al modelo educativo 

mexicano por un modelo que haga énfasis en una descentralización real, que valore más 

lo cualitativo, que fortalesca la vida libre y democratica de los mexicanos, porque una 

educación adecuada y de buena calidad es la que necesita el pueblo mexicano para 

construir los cimientos firmes de la unión entre los habitantes del pals28
• 

2.4 VIVIENDA. 

El grave problema de la vivienda que padecen buena parte de las familias 

mexicanas no solo no se resuelve sino que al contrario se agudiza. En el medio rural el 

problema habitacional ni siquiera se ha tocado, si nos acercamos a las áreas donde existe 

la pobreza extrema nos encontramos con un panorama desolador al ver el tipo de chozas 

que habitan las familias, para no ir tan lejos tenemos al D.F. donde existen algunas 

colonias proletarias que sus habitantes viven en verdaderas posilgas y sin ningún servicio 

y de las cuales tienen que pagar renta. 

:•J. SilvcSlrc Mérnkz M. O¡i. Cit. p.66. 
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La vivienda, es el problema que ha venido arrastrando el pueblo mexicano desde 

hace muchos años, el rezago en la vivienda lo encontramos a nivel nacional y vemos que 

hasta nuestros dlas los derechos constitucionales que tienen los individuos a poseer una 

vivienda decorosa no se ha convenido en una realidad para los mexicanos, ya que existe 

un déficit de aproximadamente entre 7 y 8 millones de viviendas. 

Solidaridad propuso en 1989 como acción inmediata, realizar obras que permitan 

disminuir las carencias y las deficiencias de la vivienda popular, incluso en ese mismo 

año el programa intervino en el combate al rezago habitacional de las comunidades 

rurales, asl como en colonias populares, apoyándolos con recursos para la construcción 

y rehabilitación de viviendas". 

En la década de los ochenta, aproximadamente el 63 por ciento de las viviendas 

existentes en el país estaban sobreocupadas, con mas de 2 ocupantes por cuano, en lo que 

se refiere al Arca urbana y más del 2.S ocupantes por cuano en las zonas rurales; en esta 

situación estaba el 77 por ciento de la población nacional. El 33 por ciento de las 

viviendas se encontraba en mejores condiciones de ocupación. 

En el nivel de carencia absoluta de vivienda se encontraban cerca de 22 millones 

de personas, o sea una tercera pane de la población en ese año. 

En lo referente a la vivienda rural en las zonas marginadas, 5e caracteriza por los 

altos niveles de hacinamientos y la inexistencia de servicios básicos. 

La escasez de habitación en México alcanza niveles preocupantes dado que 

solamente en el año de 1980 más del 20 por ciento de las viviendas necesitaban ser 

atsolicLnjdld a Ochatc. p.50. 
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recorisuuidas en fonna urgente, debido al estado de deterioro total en que se encontraban 

y en el se albergaban cerca de un 77 por ciento de la población del pais. 

Por otro lado tenemos la carencia de los servicios (agua potable, drenaje y 

electricidad), en las viviendas de las zonas rurales y colonias populares, en algunos casos 

llegan a contar con algún servicio, por ejemplo algunas viviendas cuentan con electricidad 

pero no cuentan con drenaje o agua potable, es decir, los servicios de las viviendas han 

sido siempre muy desiguales, esa desigualdad no solamente se da en comunidades rurales; 

sino también la tenemos presente en zonas conurbadas del Distrito Federal que no tienen 

dichos servicios. 

Continuando con la escasez de vivienda, vemos que las acciones del estado se han 

dirigido, principalmente a las clases medias y a los trabajadores que están agremiados a 

algún organismo sindical o de otro tipo pero que· tenga un empleo estable, en caso 

contrario si no se encuentra en esas condiciones no puede aspirar a obtener atguna 

vivienda si bien no se cuenta con datos confiables acerca de la situación actual del 

problema de la vivienda en el país, pero se percibe que la participación de la rama de la 

construcción tubo un descenso en la década de los ochemas. 

Si agregamos a esta situación los deterioros tlsicos de la vivienda por desgaste y 

una situación conflictiva que se relaciona con el contexto cultural, encontramos que el 

problema habitacional en México no es solamente de escasez sino también de tecnología 

en la consuucción de ella, saber como se lleva a cabo la construcción de una vivienda y 

que tipo de material se requiere. 

El rezago en la solución del problema se debe también, a que las politicas en este 

renglón se han determinado por cierta infexibilidad y poca comprensión hacia las formas 

tradicionales de diseño y autoconstrucción de vivienda, dado que en colonias populares 
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y zonas naralcs las constnacciones de viviendas se hacen por las penoiw que la habitadn 

sin utilizar tecnología alguna o planos arquitectónicos, asi como tambifo a la ilegalidad 

en que se encuentra el terreno en donde se llevará a cabo la constnacción tanto en el 

campo como en la ciudad. 

En estos últimos al\os el problema de la habitación se ha agravado debido a los 

dal\os que se les ha causado a las existentes, por el mal uso que se les ha dado asi como 

por el desgaste sufrido en forma natural. 

Independientemente de estos factores existen otros que estancan la solución al 

'problema de la vi1:'ienda, entre los que destacan, el crecinúento de la población urbana 

originado por la llegada de familias que abandonan las zonas naralcs, la falta de capacidad 

de pago por el deterioro de sus condiciones de vida, el encarecimiento de la vivienda y 

el elitismo de créditos destinados a este nabro, sin tomar en cuenta que buena parte de 

los recursos del pueblo que deberian ser asignados a la construcción de viviendas de 

interés social los canalizan hacia colonias como: Las Lomas de Chapultepec, El Pedregal 

de Sm Angel, etc., con el grave perjuicio de atención a las gnndes zonas rurales del 

pais"', por lo tanto vemos que la situación habitacional es muy compleja y de acuerdo con 

el canúno que toma cada uno de los regimenes gubernamentales, no existe la posibilidad 

de dar solución al problema de la vivienda. 

En resumen, el derecho que tienen los mexicanos a poseer el espacio necesario 

para su desarrollo personal esta lejos de ser alcanzado y en esa medida las garantlas 

sociales que corresponden a los hombres quedan mermadas". 

JOPcnundo Cannon:i. Op. Ci1. p.134. 

Hg¡ Comha!C a la Pobrcu. 0¡1. Cil. pp-49-54. 
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3.- VISION DE CONJUNTO. 

Nuestro pafs esta compuesto por cerca de 90 millones de personas de las cual.es 

aproximadamente el SO por ciento de ellas no han podido satisfacer sus necesidades más 

mínimas, dentro de esta esfera encontramos una gran cantidad de mexicanos que viven 

en condiciones de pobreza extrema, la mayor parte de ellos son personas que habitan en 

el campo, en zonas áridas, semiáridas y en las comunidades indlgenas. 

Las condiciones de vida de estas personas es incierta por que no tienen ingresos 

fijos ya que en esas zonas las fuentes de empleo son muy escasas, en esos lugares los 

trabajos se realizan por temporadas por eso el empleo no es permanente, los cultivos son' 

de temporal y esperan las lluvias para poder llevar a cabo la siembra, es por ello que su 

ingreso ya sea por salario o por el producto de la cosecha, incluso en algunos casos 

sumados ambos, son insuficientes para cubrir las rnlnimas necesidades del grupo 

flllliliar". 

En este tipo de comunidades existe un fuerte analfabetismo ya que en algunos 

poblados no logran concluir ni siquiera la primaria. 

En estas zonas su nivel de vida esta muy deteriorado por la desnutrición de la 

población, incluso se llegan a encontrar casos de Cnrermedades que no sufre el resto de 

la población y la mortalidad infantil es más significativa que en otras regiones del país. 

En relación a sus viviendas, estas por lo general no cuentan con los servicios más 

indispensables como son encrgla eléctrica, agua potable, drenaje y regularmente son muy 

pequeilas, provocando con esto el hacinamiento de las familias,lo cual sumado a la falta 

ullill· Jl 54. 
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de higiene, a la desnutrición y a un medio ambiente insalubre convierte a lu familias en 

el punto clave para contraer los riesgos de salud que estancan las posibilidades de 

desarrollo de lu comunidades rurales". 

Dentro de las familias que habitan las zonas urbanas que se encuentran en lugares 

deprimidos, también existe un nivel de analfabetismo muy alto en el que la mayoría de 

las personas su educación no llega a la primaria terminada. En esos sectores, en lo 

referente a la salúd, los servicios médicos con que cuentan son muy deficientes puesto 

que estos se prestan solamente a las familias que tienen un empico estable, el resto de la 

población que no rellnc ese requisito se ve obligado a efectuar gastos ~icos, reduciendo 

con ello, aún más, su ingreso familiar. 

En los últimos allos, debido a las crisis que ha sufrido el pals y que ha provocado 

la disminución en los empleos y una alza generalizada en los precios de los productos de 

primera necesidad y que se ha reducido el poder adquisitivo, también a causado una 

considerable disminución en calidad y en cantidad de la alimentación del pueblo ya que 

la mayor parte de sus ingresos lo destinan en esta materia impidimdolcs satisfacer otras 

necesidades. (ropa, calzado, etc.)". 

La pobreza en que se encuentran las zonas rurales y las comunidades indlgenas ha 

ocasiOllldo una fuerte migración hacia la Ciudad de México, este conjunto de indígenas 

que han abandonado su lugar de origen ha cambiado la pobreza de las zonas rurales por 

la de la ciudad, ya que si lo vemos desde el punto de vista que en la comunidad donde 

habitaban antes, su alimentación era insuficiente por la escasez de los insumos, en la 

Jlnmi. p.54. 

14 fllli1. p.55. 
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ciudad la alimentación no es escasa pero es cara tomando en cuenta el ingreso que 

perciben. 

La migración indfgena a sido un fenómeno ancestral entre los pueblos dedicados 

al comercio, pero actualmente esta se presenta como un fenómeno entre la mayorfa de 

los pueblos indfgenas como una de las estra~gias de sobrevivencia que desarrolla cada 

grupo indfgena para enfrentar las condiciones de la estrema pobreza en que se 

encuentran". 

Los indfgcnas suli'cn el grave problema de enfrentarse a una nllC\la forma de vida 

y costumbres completamente diferentes a las que tenla antes de abandonar su lugar de 

origen y que los expone ante el abuso y la explotación de los demás. 

Las comunidades de indfgcnas y campesinos pobres que viven en las colonias 

populares de la ciudad, se encuentran inmersos dentro de una gran infraestructura de 

servicios, pero que por sus condiciones de trabajo no tienen acceso a esta, ya que fue 

creada para prestar servicio a las personas que cuentan con empleo fijo, claro que no en 

todos los casos se da esta situación como por ejemplo en la infraestructura educativa no 

importa el ingreso que se tenga, el niilo puede hacer uso de ella, solo en los casos en que 

los nii'los deben trabajar para llevar dinero a su casa no asisten a la escuela, el no asistir 

a una escuela representa que en el futuro perderan las oportunidades de oblener Wl 

mejorempleo que permita despegarse de la pobreza por la que han pasado sus familiares 

(padres, abuelos, etc.). 

JSl.cticia C'ardcron Chdiw.. Migración Indígena a Estado Unitfo• y a la frunh:rn Nur1i:. El COlidi.:1110 No.62. 
M1hico, mayo-junio/94, r.38. 
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En la constante migración de individuos que abandooan los !usares m que lileroo 

creados, no todos se dirigen hacia la ciudad, existen grupos que se dedican a recorrer el 

país en busca de trabajo como jornaleros y con el salario que reciben satisfacen su 

necesidad de alimentación a medias. 

Los servicios de salud y educación para estos grupos ·son completamente 

desconocidos y sus viviendas, si es que la tienen, se encuentran a muchos kilómetros de 

distancia y ahf se encuentra su funilia a la que enviará o llevanl el dinero que pudieron 

ahorrar en el tiempo que estuvieron fuera de su hogar. 

Con esto Ql!eda demostrado que la sociedad mexicana tiene que enfrentar el reto 

para garantizar al pueblo los insumos que permiten satisfacer sus necesidades esenciales. 

El detallo no es solllllCllte por la magnitud de la pobreza que padecen millones de 

mexicanos, sino por lo inaccesible que son muchas comunidades en donde radica la 

pobreza, por las prácticas de producción que se llevan a cabo con frecuencia y que· la 

acenti1an por la orientación de las pollticas sociales y económicas que la hacen mas dificil 

de superar. As! como por las diferencias regionales y culturales existentes y el problema 

que se presentarla para movilizar la cantidad de recursos que permitieran terminar con 

ella36
• 

lndependienremente di: la dimensión del problema y que es de consideración, la 

solución de este no escapa a las posibilidades de la economía mexicana. 

La forma, por medio de la cual se puede resolver el problema de la pobreza, es 

mediante la distribución equitativa de los recursos gubernamentales con que se cuente, 

''El ComN1e a Ja Pohrer..a. Jl.57. 
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dcstinindolos a atender las necesidades básicas de la población, principalmente a la que 

. se encuentra en situación más critica. 

Para lograr la erradicación de la pobreza es necesario definir en fonna clara las 

prioridades de la polftica económica y clasificar sus objetivos. Una estrategia con esta 

orientación pennitirla acercarse a la dirección adecuada, para atender el problema de la 

probreza en México". 

Cabe destacar que en cada uno de los sexenios presidenciales a partir de ,1940 y 

hasta 1982, se tuvo un crecimiento medio anual superior al 6 % del producto interno 

, bruto, excepto el de Miguel Alemán que fue de S .8 3. 

Con Miguel de la Madrid bajo a 0.2 3 debido a la crisis que encontro cuando 

aswnio el poder y con Salinas de Gonari no alcanzo el 3 % • 

Algunos estudios muestran que hubo concentración de la riqueza en sexenios 

anteriores al de Carlos Salinas de Gortari, pero nunca llegaron a los extremos del 

gobierno salinista y como siempre en cada una de estas im:gularidades del crecimiento 

económico los que la han soportado son los trabajadores, principalmente los campesinos 

de escasos recursos. 

Por otro lado, a partir del sexenio de Echeverri~ se inicio, en una forma más 

pronunciada el endeudamiento del pals, con López Portillo se implantan los topes 

salariales, pero no perjudicaron tanto a la población como las acciones llevadas a cabo 

por el gobierno salinista, debemos tomar en cuenta también, el reparto demagogico de 

tierras inútiles que hizo Díaz Ordaz, la nacionalización de la industria eléctrica con López 

37
1!1 Cumb.'llc a la Pohrc1~1. Op. Cit. I' 57. 
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Mateos que más bién fue una compra de chatarra a precio de maquinaria nueva, asl como · 

el irresponsable manejo de la economfa tanto en la 
0

bonanza petrolera como e la crisis 

durante el sexenio de López Portil11J, la nacionalización de la banca fue una medida que 

solo benefició a la banca extranjera en detrimento de la mexicana. 

Pero según el estudio, dice que estos gobernantes demagogos y corruptos no 

dañaron tanto al país como los últimos, egresados de universidades estadounidenses que 

prometieron la incorporación del país al primer mundo y lo que demostraron fue su 

fracaso porque ni siquiera tenemos un salario percapita similar al de otros paises en vlas 

de desarrollo"'. 

4.- UN PISO SOCIAL BASICO. 

Dentro de las lineas de estrategia que tiene contempladas Solidaridad para combatir 

la pobreza en México encontramos la de un piso social básico mediante el cual se 

pretende asegurar a todos los mexicanos los insumos más necesarios como son: 

alimentación, salud, educación y vivienda. con el fm de que estén capacitados para 

realizar sus actividades productivas que les permita superar la pobreza en las zonas donde 

prevalece y que constituye el tema central donde se debe enfocar la acción del Estado en 

materia de bienestar social. 

El Piso Social Básico, esta compuesto por un conjunto de bienes y servicios 

mlnimos a los que tiene derecho toda la población para garantizar un nivel de vida 

decoroso. 

nOct.avio Rodrfgucz Araujo. Para Comp:aracionc!I la Jonuda. México, IO·encro-95. p.9. 
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Esta linea buscará ser la expresión material de los derechos sociales consqnidos 

en nuestra Consliwción y será el resultado de la aplicación de una linea estra~gica 

integral que tiene el propósito de que la población que se encuentra en estado de pobreza 

pueda acceder al conjunto de bienes materiales y servicios sociales. 

Una vez logrado el Piso Social Básico los esfUerzos gubernamentales deberán 

orientarse a los sectores de la sociedad mexicana que carecen de otros servicios esenciales. 

ademis la propuesta que pretende garantizar el acceso a dicho conjunto de bienes 

materiales y servicios sociales, ofrecer algunas ventajas como por ejemplo: hacer frente 

a la variedad de problemas que sufren los pobres; la diferencia de estos centros de 

población, tanto e!' rasgos individuales asf como por su posición geográfica, se baria 

necesaria una intervención del Estado muy diversificada si se tratara de que se llevara a 

cabo solamente a través de programas especfficos, lo que en la práctica haría muy dificil 

lograr algunas mejorías para el núcleo de personas que viven en la pobreza. 

La constrUcción de un Piso Social Básico será un elemento importante que influirá 

en los propósitos de.modernización de la economía mediante el incremento del ingreso 

real de la clase trabajadora más los bienes y servicios, que se reciben se produce un 

mayor consumo de bienes básicos que pennitirá elevar el ingreso de las personas 

ocupadas en empleos informales. 

Con la propuesta anterior, no quiere decir que se vayan a retirar los apoyos 

especlficos que ayuden a superar la pobreza sino que estos serán orientados, 

principalmente cuando la situación de pobreza sea relativamente homogénea, cuando el 

problema no alcance magnitudes procupantes asl como en el momento en que las 



36 

solueiones a los problemas de pobRza emana o a silllaciones de emergencia puedan 

dane coo buenos resullados,.. 

4.1 AL 1 ME N TAC 1 O N. 

El propósito principll CD este reogldo es el de dar al pueblo mexicano los inswnos 

necaariol pma una dicta ade!:uada y a bajo COllO ya que un lilCana alimenticio deficiente 

ocuiona, en el caso de los adultos que se deteriore 111 salud e incapacidad para realizar 

- lrabajoa y m los nillos, de pefermcia dunnte los primeros cinco dos de vida les 

CllllC serios dlllos ,flsicos y mentales. Es por ello que el objetivo primordial del combate 

a la pobreza propuesto por el Gobierno, es el de asegwv un Piso Social Blisico, en 

lllllCria de alimemación para la mayoría de los mellicanos que vivan en estado de pobreza 

poniendo mayor atención a las Cl'R"U'idedcs que se eocuentnn en extrema pobreza. 

Para ciar IOlucido al sistema alimentario es necesario que el crecimiento de ·ta 

pnmccida de· lúicos se inlcp a la modemi7.aci6n del abuto, pero ante IOdo se 

encamlnc a una mayor dislribuci6n de los rcquerimieatos alimenticios. 

La modemizacido CD el campo debe permitir resolver el problema del mercado 

inlcrno, uf como el incrementar la produc:cida de cultivos para la exponaci6n. 

En la dkada de los ocbenlas se demueslra que 11111 polltica alimentaria y 

11111ricional debe ciar la mayor gannlfa al logro de la seguridad alimentaria, esta debe estar 

basada en la obcenci6n de alimenlol para las mayorfu y aprovechar al mhimo el 

polcncial de los recursos nalUrales y de esa manen dilponcr de alimentos suficientes que 

"111111. l'I'· 10-74. 
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pennita ciar sotuci6n a la 11111\Cra insatisfecha de cerca de la mitad de ta población 

mexicana. 

En este aspecto es necesario hacer IJ1la revisión acerca de to que se produce y ta 

fonna en que se produce, porque una polltica de producción apoyada en la diversificación 

de recursos con que cuenta et pals y con t!cnicas apropiada.\ de acuerdo a tas diferentes 

condiciones ambientales de las zonas, puede moderar el impacto en la naturaleza y 

proporcionar mas beneficios para su desarrollo basado en sus propios recursos naturales. 

La capacidad alimenwia del pueblo mexicano debe apoyarse en ta producción 

inlcma; la impot1ación de bisicos debe ser solamente un complemento a los faltantes 

internos o una base de reserva precautoria mas no IJ1la política pennanente para asegurar 

la disponibilidad de alimentos. 

La crisis por ta que atraviesa el campo, se ha originado principalmente, por dos 

causas la primera se refiere a la falta de decisión de los gobiernos para enfrentarse con 

finneza a los problemas, con la real intalción de resolverlos y la segunda es la enorme 

desproporción en densidad de población entre las grandes ciudades y el campo y que 

existen grandes diferencias entre un conglomerado de campesinos con una población 

dispersa y la poblaci6n concentrada en las ciudades"'. 

Dada la ubicación geográfica y de aislamiento en que viven los conglomerados 

campesinos es casi imposible darles atención, ademis de que viven en la mis completa 

miseria. Bastaria hacer Wl recorrido por las extensas áreas áridas y sernideséticas para 

coovencemos de tas condiciones de vida que llevan sus habilantes. 

'ºfemando Carmona. Op. Cit. p.119. 
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· · Por desgracia esta realidad demuestra que no podrá hiiber en nuestro pafs una 

mejoila en el nivel de vida de sus habitailtes si no se lleva a cabo un cambio radical en 

las etll'llCturu que posibilite la solución a los problemas del campo. 

En atgwias ocasiones la intervención del estado en los asuntos relacionados con la 

prclducclón campesina ha ocasionado en buena medida li desigualdad que existe entre los 

campesinos, dado que el acceso a los recursos públicos beneficia a grandes productores 

y re¡iones dCrerminadas. 

La reactivación del campo requiere un contexto que apoye la capitalización de los 

produciores, grandes y pequcflos, se incremente su aprovechamiento y se mejore la 

Infraestructura en general y la celebración de un convenio institucional en el cual se 

uignen ·recursos en fonna equitativa a los sectores y regiones que tos requienn con el 

f111 de que se de un impulso al desarrollo rural. Estos recursos deben canalizarse en 

fonna Integral, incluyendo insumos, servicios y cuando sea necesario el subsidio que 

corresponda. 

En lu regiones de escasos recursos se hace indispensable la adecuación de 

mecanismos comerciales que penniian la retención de los productos excedentes asl como 

un Incremento al ln¡reso. 

De acuerdo con la siblación de pobreza que padecen en las zonas rurales es 

necesario crear 101 medio• y pollticas que ayuden a tos m'.icteos campesinos que se 

encuentran marginados de tos beneficios que ofrece el desarrollo y puedan atender sus 

necesidade1 relacionadas con la alimentación. 

Las pollticas deben estar encaminadas a proporcionar beneficios a los campesinos 

como los precios de garanlla estimular la producción asl como pennitir un Ingreso 
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suficiente a la población de pequeftos agricullOres, &ambién consideramos importante se 

avance en el concepto de subsidio, pero que sean orientados hacia los produclOS búicos 

de consumo popular evilalldo la fuga de estos hacia scclOrcs que no los ncccaitan. 

Otro punto importante en este renglón, es la reducción de los excesos de 

intennediarismo y acaparamiento con el fm de oblcncr un abaslO apropiado y a precios 

razonables, aunque para solucionar estos rcqucrimienllls es necesario la intervención 

gubcnwneotal adecuada a través de los medios de conwnicación y de c:ampltlas que 

promuevan el consumo de alimcnlOS iwlritivos y con un coslO de acuerdo a las 

posibilidades económicas de los consumidores. 

Es importante destacar que para realizar estas propuestas se debe llevar a cabo una 

rcfonna a las instituciones en sus estructuras, de tal forma que las resoluciones tomadas 

lleguen a las conwnidades que mas lo ncccaitan. 

Por último se requiere promover actividades que presten atención a las zonas 

rurales y a los núcleos campesinos, con el fm de crear coodicioncs que permitan el 

desarrollo equilibrado del campo dirigiendo sus acciones a lograr la satisfacción de las 

necesidades alimentarias del conjunlO de mexicanos que se encuentran en los distinlOs 

niveles de pobreza". 

· 41EI C(?Q}hatc a la Pobreza, pp.79-81. 
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4.2 SAL U D. 

La salud es el elemento principal donde se asienta la fuerza para el bienestar y el 

desarrollo de un país, no existe nada más contrario al avance que ambicio1W11os todos los 

mexicanos que el abatimiento, el dolor a una vida ftusttada por la incapacidad42. 

El derecho que nos asiste a la protección de la salud se encuentra establecido en 

nuestra Constitución Mexicana, pero para hacerlo efectivo es necesario que se lleve a 

cabo un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. 

Esto quiere. decir, que se deben de concentrar los esfuerzos gubernamentales en 

programas de alimentación, vivienda, educación, saneamiento ambiental, recreación y 

condiciones de trabajo, dirigidos hacia las comunidades que se encuentran en una 

silllación muy critica". 

La salud es un concepto que merece especial atención médica partiendo de im 

criterio de bienestar general, uno de los elementos principales para ta conservaci6n de ta 

salud es el combate a la pobreza mediante cambios de tos modelos prevalecientes 

orientándolos a la atención de la salud entendiéndola como una estrategia que concentra 

la organización total del sistema a.sumiendo et compromiso de dar atenci6n a la población 

en general en un número determinado de servicios y al mismo tiempo tener como factor 

central las acciones preventivas y de salud pública, eliminando la corrupción que existe 

en la prestación de este servicio. 

42 10 Compromisos oara el Comh.ltc 1 la Pobreu Ice. pwio del dlscuno del pr. Emc\lo Zedillo Poncc de l..cóp. 
Perfil de la JoaMd.a Jueves 16 de junjn de 191)4. p.11. 

ºEl Combate a t. Pobrcz.a. Op. Cit. p.82. 
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El Dr. Zedillo, en los 10 puntos para el combate a la pobreza expresa que el 

componente esencial para combatirla es asegurar a los sectores mas necesitados los 

servicios b6sicos de salud, siendo estos oportunos y de buena calidad ... 

Con el propósito de reducir las desigualdades existentes en los centros de salud, 

en necesario que se implemente un sistema nacional de salud que garamice el acceso 

universal a los servicios que contengan la misma calidad para todos los individuos sin 

excepción de su nivel de ingresos o su posición ocupacional. 

El interés general de la población es que se implante un sistema nacional de salud 

que ofrezca atención médica a todos los mexicanos con una calidad igual a la que reciben 

los derechohabientes y que paulatinamente extienda sus servicios a toda la población no 

asegurada. 

Para la conformación de un sistema de esta naturaleza es necesario modificar los 

mecanismos y las fuentes de fmanciamiento con el ftn de que permitan una redistribución 

de reCUJ'SOS que proporcione la reducción de la brecha entre los derecho habiemes y los 

grupos no asegurados, con esto se pretende igualar a los individuos de menores recursos 

que alcancen niveles de atención similares a los de aquellos para quienes el derecho a la 

protección a la salud ya es una realidad"'. aunque para que se de esta situación en que la 

ciudadanla y la igualdad sean un criterio efectivo para el acceso a los servicios de salud, 

es necesario eliminar la estratificación que existe dentro del sistema de salud y adecuarlo 

de acuerdo a las necesidades médicas de la población. 

0 10 Comnromj•m!I' na~ el Combate a 13 Pobreza. Op. Cit. P.111. 

45 E! Comha1c 3 IJ. Pob1p.a. Op. Cit. P.8.i. 
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· Es importante remarcar que en la práctica del combate a la pobreza existe una 

tarea para la ampliación de la cobertura con el objeto de que se brinde atención a los 

millones de mexicanos que habitan en las pequeflas comunidades rurales y en las zonas 

urbanas marginadas y que no cuentan con los servicios mfnimos de salud. 

Para dar cumplimiento efectivo en este punto es preciso reorientar los servicios de 

salud hacia una mayor justicia para los grupos que viven en la pobreza extrema. 

Independientemente del acceso que se tenga a los servicios médicos aún ya 

ampliado, no resuelve por sí mismo los problemas de salud por lo que el punto 

esencialpara que se lleve a cabo este sistema es el de realizar cambios en los modelos de 

atención que ya citamos anteriormente y conceder a la salud pública, asf como a los 

servicios no personales, el lugar apropiado en la estrategia entre los grupos mh 

desprotegidos. 

Es indispeiisable incluso urgente, que el derecho a la protección de la salud sea 

extendida al campo mexicano mediante la orientación de los servicios y la acción en que 

se sostensan ya que buena parte de ellos son de naturaleza urbana e individual; esto es 

necesario hacedo con el fin de evitar que en el medio rural se reproduzcan medicamentos 

que utilizan las zonas urbanas que son costosos e ineficientes y que pueden transfonnar 

a la población en l:OllSUlllÍdOra de medicamentos que no le ayudan a curar sus 

pldccimientos. 

Se pretende aprovechar las experiencias medicinales comunitarias e implementarlas 

como complemento a la medicina tradicional y a la herbolaria que ha realizado un papel 

importante dentro de las comunidades indlgenas, principalmente en lo que se refiere al 

suministro de servicios mínimos. 
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Existen en el pafs poblaciones urbanas y nanles en estado de 111111imciclo que 

requieren una mayor atención médica y es preciso que se inplemen!Cll .acciones lipidas 

CGD el fin de deteoc:r el dallo que se esta Cllllllldo a la salud de lu mievas geoenciones 

de mexicanos. Es por esta nzón que se CGDSiden de 5IDlll imponancia ICIUll' lo mú 

lipido posible para llevar a cabo lu acciooes necesarias en materia de prataciclo de los 

servicios y ateneiclo preventiva para agil17.ar los prognmu de IMllriciclo y alimentarios 

para ta población que esta en mayor riesgo. 

Estos progTllDll han pennitido reducir en fonna significativa, la mortalidad infantil 

y han mejorado la mitriciclo durante los lllos detenninlntes en el crecimiento de esta 

población margiJla:da46
, pero estos no son suficientes, es imprescindible encaminar los 

apoyos de previsi6o y curaciclo de la enfermedad hacia los lugares donde los necesitan. 

No es prudente limitarse a la concepci6o de salud del individuo y su funilia, sino 

incorponr el cooccpto de la salud de toda la ('-OQll!Didad con el fin de asegurar la 

. intervención de sus miembros en los programas de mejm'lllliento de la salud, puesto que 

ya no se puede confiar en acciones médicas que esWI dirigidas en forma central. 

C~ respecto a la reesuuctunción del sistema de salud, se requ~ere de una 

reorientacióo en las labores de investigación científica con el propósito de que se pennita 

el ae«SO a los servicios médicos, en forma proporciooal, de acuerdo a lu necesidades 

de la poblacióo. 

Cabe tambim seftalar que es necesario hacer áúasis en las áreas de salud 

comunitaria, ui como medicina tropical, medicina social e investigación biom6dica41• 

"'Illlil· p.85. 

471hi!!· p.87. 
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4.3 E D u e A e 1 o N. 

La educación es uno de los conceptos básicos que se requiere para atacar la 

pobreza por medio de una polltica orientada a reducir las desigualdades con el fm de 

asegurar un nivel búico y de calidad, para toda la población y mejorar por medio de la 

educación las condiciones de vida de los individuos mediante la preparación para el 

trabajo que les pennita ingresar a un mundo productivo. 

De acuerdo a las condiciones actuales del pafs, se debe poner mayor álfasis en 

materia educativa, al nivel de ensellaDza primaria elevando su calidad, mejorando su 

contenido e inc~ei!lando su eficiencia terminal con el propósito de que ofrezca a la 

totalidad de la población un grado básico que sirva de punto de partida para los siguientes 

niveles educativos41• 

· Para llevar acabo la educación primaria es necesario organizar de otra manera 

todos sus servicios de apoyo, principalmente la formación docente, formas de enseñanza, 

Dlllllenimiento de la pl1111a flsica, la educación no formal, el desarrollo cicotffico y 

tecnológico, asl como a la investigación educativa. Pero para desarrollar las reformas 

que se plantean y sobre todo para cerrar la brecha que existe entre grupos y regiones es 

necesario que se haga una descentralización del sistema educativo. 

Con el fm de que el proceso de descentralización funcione, este debe ser 

profundizado de tal forma que al transferir las funciones correspondientes y recursos del 

Sistema Federal a los Estados y Municipios se logre una redistribución efectiva de poder 

de fondos y de capacidad de decisión. 

"'.l!:lli!.p.H. 
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El objetivo de estaS refonnas es el de dotar a los Estados y Municipios de 

capacidad polftica y jurldica con el fin de que ellos aswnan y ejerzan la responsabilidad 

y Jos recursos asl como los contenidos educativos y la fonnación de profesores. 

El proceso de descentralización se considerarla incompleto si es que no se 

acompalla con una permanente participación de la sociedad en materia educativa. Es 

decir, una sociedad activa que tome en sus manos este proceso y que aporte esfuerzo, que 

disponga de tiempo y proporcione ideas a la tarea educativa y que busque los mecanismos 

adecuados para evaluar en fonna constante. 

La participación sislClllAtica de la sociedad y el debate en forma permanente son 

los elementos primordiales que facilitan los cambios requeridos en el sistema educativo, 

acereúJdolo a las necesidades de·Ja población. 

Desde hace muchos ailos atrás, se viene arrastrando una serie de desigualdades en 

el sistema educativo a las que es necesario tenninar dando prioridad a los sectores mas 
necesitados, impartiendoles el acervo educativo mas importante para la vida cotidiana 

sobre nuevas bases de la educación para adultos y a las comunidades indigenas mediante 

la fonnación de habilidades y capacidades que estén de acuerdo con una economia 

nacional integrada al fenómeno productivo. 

Para que se de esta situación se requiere detenninar la orientación especifica de 

la educación, asl como establecer los objetivos y metas de cada uno de los niveles 

educativos y distinguir las habilidades y destrezas que se pretenda crear en los alumnos 

en cada uno de los casos••. 

ºlh!!!· p.90, 



46 

· La administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, reconociendo las 

gnndes deficiencias en el secior educativo, se dio a la iarea de llevar a cabo consulias 

a la sociedad mexicana con el propósilO de modernizar el sistema educativo que encontró 

al inicio de su gestión, por tal motivo instruyó a las autoridades de educación, para que 

con la panicipación de maestros, padres de familia y organizaciones responsables, que 

dentro del marco de la libenad de educación se integre un programa que permill realizar 

la transformación del sistema educativo mediante el cual el país tenderá a modernizarse 

y logrará la igualdad que requiere"'. 

El 16 de enero de 1990, al quedar inslllada la Comisión para la Consulll sobre la 

Modernización de la Educación, el Presidente Salinas afinnó que el destino del país 

depende del rumbo que tome la educación nacional y convocó a todos los mexicanos 

preocupados en el destino de la patria, principalmente a todos los maestros que conocen 

a fondo el problema que sufre.la educación en México, a llevar a cabo un gran debate 

nacional y a asumir el reto ·educativo, así como a enfrcnlarlo unidos con 

responsabilidad". 

Es de este modo que se da origen al Programa para la Modernización Educativa 

1989-1994 que tiene como objetivo mejorar la organización de la educación ampliar la 

cobertura y principalmente los niveles de calidad de la educación, asl como ofrecer mas 

y mejor educación a la sociedad mexicana con ei fm de que responda a las demandas 

sociales, a los propósitos del desarrollo nacional y promueva la participación social. 

Con la modernización educativa se exige un sistema nacional que desencadene las 

fuerzas de nuestra sociedad que se encuentran contenidas en todas las regiones del pals; 

10Vicemc Oria Razo. Op. Cit. p.239. 

"ll!J!l. p.239. 
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se orsanice de acuerdo a las necesidades locales el esfuerzo educativo, se ICCfCIUC la 

atención de las funciones educativas a los problemas y realidades así como se cuente con 

la participación de todos los sectores de la comunidad local52• 

La modernización educativa implica revisar y racionalizar los costos educativos y 

simplificar los mecanismos para su 11W1Cjo y administración. 

A panir de la Administración de Carlos Salinas, Mhico ha iniciado el camino 

hacia la modernización y la educación es el medio por el cual se llevan a cabo el cambio 

si es que los mexicanos encuentran en ella el recuno para desarrollar nuevas capacidades 

que permitan encD!llrar eficientemente el bienestar de la poblaciOO. 

El avance hacia una modcmizaciclo educativa a laalllll'll del mundo COlllcmpOrioeo, 

es decir, de coropetencia y cambios en el trabajo pniduclivo, requiere de un eslüerzo 

serio y disciplinado capaz de adecuarse a la resolución del cooocimiento y de la lécnic:a. 

La modernización ha panido de las finalidades establecidas de acuerdo a las 

nec:csklades aclllales de la educación con esa base se ha procedido a identificar obsliculos 

por superar, para alcanzar dichas fmalidades, es necesario establecer ~ y canales 

para fonnular los problCIDlll y estratesias para resolver coa el apoyo de los sectores 

sociales intcreaados". 

El compromiso de la modernizacioo es el de llevar a cabo un cambio en los 

métodos de enseftanza dada su repen:usioo en el proceso de aprendizaje. 

52.nllil. p.241. 
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En el medio educativo mexicano.no et novedosa la.tCndencia a acenlUll' el proceso 

de aprendizaje más no en el de enscftanza y cooSiderar que ia funciÓn d~i maestro es 

poner al alumno en situación de aprendizaje que ser él mismo un emcflantc", esa es una 

de las ure81Jlaridades que la modernización educativa trata de eliminar mediante un 

cambio estructunl del sistema educativo en scncral. 

En el cooteJtto de la Educación Básica, el Pro8f11111 para la Modcrruzación 

F.ducaliva 1989-1994, contempla los niveles de' educación preescolar, primaria, 5ccundaria 

y especial, proporcionada por la federación, los estados y los particulares; la educación 

comunitaria rurai, está a cargo del Consejo Nacional del Fomento F.ducalivo (CONAFE) 

y la indfsena etta i;cslamcntada y se lleva a cabo por 'ª.Secretaria de F.ducacióo Pllblic~, 

a través de la Dircccióo General de Educación lndlgcna. 

La capacidad de las autoridades de educación para la ~ernización educativa tiene. 

como pilar ofrecer una educación suficiente y relevante en todos sus niveles educativos 

dando preferencia a la primaria por ser el espacio donde se forma el futuro del ciudadano. 

Para llevar a cabo el propósito de adecuar la educación a las necesidades de la 

modemizacióo, se requiere hacer una revisión de los contenidos de planes y prosramas 

de estudio de la cducacióo btsica IOmlDdo en cuenta los alcances cienllficos y los 

objetivos del nivel, asl como articular pedagósic:amaue los niveles que conforman la 

cnscftanza "'SiCf de manera coherente, dentro del principio de continuidad que evite los 

vaclos y traslapes que hoy se presentan; promover métodos de enseftanza-aprendizaje que 

proporcione al educando actividades de investisación, experimentación y sestión que 

apoyen el desarrollo de una cultura cierilffica y tecnolósica desde el nivel de preescolar''. 

uJ.!úll. p.241. 

ssllllil. Jlp.254-260. 
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Por otro lado tcnem0s que para que se mejoren los servicios educativos en el pafs 

es indispensable darle apoyo al magisterio mediante mecanismos de reconocimiento. 

La modernización educativa eJÜle el eslablecimiento de estructuras de promoción 

en el trabajo que hagan factible conciliar el sentido de servicios con mejores condiciones 

de vida, al tiempo que hace imprescindible conw con un sistema adecuado de fonnación 

de maestros, de actualización de sus conocimientos y de pcñeccionamiento continuo de 

su capacidad educativa. 

Debido a estos requerimientos y con motivo de concretar la rcafumación y el 

acrecentamiento del compromiso del estado mexicano con la educación pública, se dio 

origen al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Búica. Suscrito por 

el Gobierno Fcdenl, los Gobiernos de cada una de las entidades fcdentivas de la 

República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación'". 

Con dicho acuerdo se pretende llevar a cabo la reorganización del sistema 

educativo, mediante la fonnación de maestros que les permita una mayor vinculación con 

la comunidad, con la escuela y con los alumnos y es preciso también hacer un esfuerzo 

especial con el propósito de motivar al maestro para que realice una actualización 

constante y asignarle las condiciones adecuadas que se requieren en esta importante 

actividad. 

En resumen, un sistema educativo de calidad solo se consolida creando nuevas 

estrucblras que permitan el acceso al ejercicio y la vocación magisterial dando paso a la 

56Acyerdo NacjoM! nara la Modemiución de la Educacjñn B.bica, Op. Cit. p.t. 
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educación de alta calidad, que requiere el pueblo mexicano para encaminarse hacia la 

superación de la· pobreza en que se encuentra". 

4.4 VIVIENDA. 

ED nuestro pafs la vivienda es uno de los requerimientos más importantes que 

existen en la sociedad, la cuestión de la vivieiida es un serio problema 'que se tiene desde · 

hace varias dEcadas sin que hasta la fecha haya tenido una solución efectiva. 

Debido al acelerado creeimiento demográfico las necesidades de la vivienda se 

incrementan con gran rapidez por ello la solución inmediata en este rubro no es posible, 

la constnscción de vivienda en México deberá llevarse a cabo mediante la participación 

de la sociedad en Sú conjunto con el propósito de apoyar los programas propuestos por 

el gobierno con respecto al problema habitacional y asi poder brindar atención a grupos 

de escasos rccunos económicos, de acuerdo a las condiciones en que se encontraba la 

sociedad en la d~ada de los ochentas.se hizo necesario buscar mejores condiciones para 

llevar a cabo la construcción de habitaciones que permitieran una mayor participación 

de la comunidad, por medio de la concertación entre sectores social y privado. 

Al Iniciar su gestión Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República y 

en cumplimiento del precepto constiwcional de que cada familia tiene el derecho a 

obtener una vivienda digna, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 para 

responder al compromiso polltico del Gobierno de la República de hacer frente a los retos 

de los cambios que se han venido dando en el pafs por su evolución. 
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El Plan Nacional de Desarrollo propone una poUtica de vivienda al paf1 por medio 

de la cual se buscal'l\ lograr transfonnar a la vivienda en un factor fundamenlal para el 

ordmamiento racional de los asentamientos humanos en el territorio nacional, uf como 

aprovechar el efecto multiplicador que tiene la .vivienda en el ejercicio econ6mico para 

reactivar el aparato productivo y promover et empico". 

Con el Plan Nacional de Desarrollo, se pretende coosolidar el Sistema Nacional 

de Vivienda, por medio del fortalecimicnlo institucional entre lu depeodcnciu federales, 

tos organismos encargados de la vivienda ul como los gobiernos estatales y municipales, 

se apoyara una mayor eficiencia en la utilizaci6n de los recursos disponibles por este 

medio se tratara • de fomentar la descentralización de las decisiones en materia 

habitacional. 

Con respecto al financiamiento para los solicitantes, de vivienda que perciban 

ingresos medios se les dará facilidades mediante plazos y condiciOllC5 de pago apropiadas 

a su capacidad a trav~s de un uso mis extenso de los sistemas de crálito ya eJlistcntes que 

pennlten hacer pagos proporcionales de acuerdo al salario que perciben. 

El problema que existe tambifn y que es el gran obticulo para upirar a una 

vivienda es el de los pagos iniciales como son: el enganche de esia, la escrituración y los 

derechos porque estos son muy fuertes y los ingresos con que se cuenta son insuficien!CS 

para cubrirlos, debido a esta silllaeión se ha venido promoviendo acciones para dar 

facilidades y en su caso abatir el costo de estas erogaciones (mediante mecanismos de 

ahorro vinculados a la vivienda, bono bancario para vivienda a largo plazo) otto de los 

instrumentos que pennite resolver en parte el problema de la vivienda, es la rehabilitación 

de la infraestructura y equipamiento existentes en el medio urbano apoyando la utilización 

5•r1an NacioDAl tic Dcurrollo 1989-1994. Op. Cit. p.113. 
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de predios baldfos, Un factor imporWUc en materia. de vi~- es el cic llcn¡.;. la 

111~1rua:i&. aprovcchlDdo el potcncill de la sociCdad ·en ~to ahonO y trabajo, 

para de esta fonna remediar p1n:ialmcnlc el dilema de la vivicoda. 

Para tal efccro se Cltableccñn Hneu de cr&liro a la palabra que comistirin en 

financiamientos Individuales de un monto reducido destinado a la llllquisición de insumos 

IÍúicos y se promovcrt el esllblccimlcnlo de centros de venta en fraccioaamicn1os 

populam. 

Como es imposible dar eolución iDmcdiata 11 problema de la habillCión, se ttalari 

de implbar la corpuucción a la vivienda para arrendamicnro mediante la conccnación 

con los sectores social y privados, famallalldo la panicipación de recursos de este úl1imo 

ICCIOr m la c:msuucción de la vivienda de inter& social y de nivel medio, asf como de 

vivienda en renta, se elaboradn programas para adquirir edificios de vivienda, muchas 

de eUu con renta cqellda convirtiendo a los ICIUales inquilinos en propietarios'". 

Pero ya m los bcchos nos mcontnmos que la ofcna de vivienda para 

urendamiallo es muy limitada en rclacidn a la magnitud de la demanda, incluso a 

propicildo en llJWIOS cuos, la cclcbnción de contratos al margen de las disposiciones 

atablccidu en los códig1111 civUes de las distintas entidades federativas. SW111do a ello, 

la perdida que ha sufrido el pueblo mexicano, de la capacidad adquisitiva ha incrcmcotado 

las tensiones en la relación arrcndadora-arrcndalario. 

LI dillninución en la construcción de vivienda para arrcndamicnto es debido a una 
serie de factores como son: la absolcccncia de algunas disposiciones aplicables que se 

cncucntnn COlllcllidas en los CMigos Civiles vptes en la mayoría de lu cntidldes 

"ll!lll. p.113. 
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f~tivas; asi como la complejidad que implican los juicios inquilinarios y el desarrollo 

de posÍ~Uidades de invenión que se ha dado en el mercado de dinero que ofrecen a los 

invenionisw a aliaS tasas de interés y mayor renrabilidad que la acostumbrada en el 

arrendamiento de vivienda. 

Dado lo anterior y apcsar de que en los llltimos lftos se ha promovido ta invcnión 

de los particulares para la construcCión de viviendas en arrendamiento, no ha sido posible 

alcanzar los niveles de inveniOO esperados'°. 

E.o relación al renglón de la vivienda en el medio rural, una de las cancterfsticas 

principales de su escasez es por su construCción rudimentaria, su elevado deterioro y falta 

de los servicios búicos. A la fecha la población rural ha recibido un apoyo muy limitado 

en' el marco de los prog1amas de vivienda establccMlos en los tres niveles de gobierno'. 
' . . 

Por otto lado se accnllÍI la problcmAtica de la vivienda en las zonas rurales o marginadas . .. : 

debido a los incrementos de los precios de los materiales para la construcCión que afectan 

de _.;e~i. importante la realización de los programas ~e son financiados por los 

divcnos organismos públicos y obligan a quienes con sus propios recursos construyen, 

a inoiooaar los tiempos de edificación de sus viviendas o bien reducir la superficie 

construida Y, el 'nivel de calidad .iniclalmente previsto. 

P~r otra parte cabe scftaiar la existencia de una serie de dificultades, que se 

presentan en relación a la construcción de viviendas dado que se requiere llevara cabo un 

complejo conjunto de trámites para obtener las licencias necesarias para iniciar la 

60Pro11Jma Nacional de Vjvicnda 1990-1994. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. Diario Oficial de la 
Federación. M!~, S-julio-00. p.12. 
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construcción dC habiiac:lones .~ que tiende a retrasar y enc~cér .en fonna innecesaria ~I 
proceso habiracional61

• 

El Prolflllll Nacional de Vivienda 1990-1994, en el contexto de modernización 

nacional, ha definido una esll'alegia de vivienda que penniliñ al Estado cumplir 

lntegramente su papel de rector en el sentido moderno, para d logro de los objetivos del 

Siltema Nacional de Vivienda, mediante dos principios: imprimir mayor eficiencia a los 

programas habillcional.es del sector pi1blico, a efecto de extender la cobertura de atención 

a los l!t\IPOI de menores Ingresos y crear mejores condiciones para ampliar la 

participaci6n de la sociedad en la coosuucción de vivienda por medio de la concertación 

enb'e el sector público y los sectores social y privado. 

Con el propósito de dar cumplimiento efectivo al Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994 en el punto de consolidar un Sistema Urbano Nacional para contribuir a 

comrolar el crecimiento de las grandes ciudades, en el marco de la modernización 

nacional el Gobiemo Federal se ha comprometido a refonnar los instnunentos jurfdicos, 

~nicos, í111111Cieros y administrativos relaciOllldos con la generac:i6n de vivienda, 

lldecu&ndolos a la realidad económica y social del pafs, con el fin de arraigar a la 

población en su lugar de origen. 

Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Vivienda la realización de 

las acciones requiere de la panicipación de diversas dependencias de la Administración 

Pública Federal bajo la coordinación de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla, 

de confonnidad con las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Vivienda"', y de 

~11 fonna poder .dar una respuesta transparente y efectiva a la población que se encuentra 

"IN!!· p.13. 

13Dúsl· pp.16-17. 
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en. estado de pobrcu y pobreu extrema y que reclama una vivienda digna y decorosa 

para el bienestar de su familia. 
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En la 1CCiedal mexic:ma la soliduidld ba eo111timido 1m elcmauo imporllntc qlie 

1e vicoc pncliclllldo a lo laqo de mlCltra historia, porc,ie si bien vanoe, el pueblo 

mexicano ba venido luchando dcldc la elipa colonial por la i¡ulJclad y propeso de sus 

habillDICS, que IJuscan 1m recooocimienlo justo a su lnbajo y por estar unidos a panir de 

los valores que 1111 idcalifican'. 

Por ocro lado, uno de los recllmOI que a venido hlcicndo la sociedad mexicana, 

es que se cumplan los lllhelos de libcnld e indcpendcncia uf como los valores polfticos 

COlllCllidos en "LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION" en donde Morclos expresó los 

principios de ........ , npracnr.ci6n popu1.r. 

El liberalismo mexiclJlo que acab6 coa la rcfonna estableció el laicismo del estado 

al &erminar coa loe fueros en los que CJÚldlll dil'erencias entre los mexicanos y al 

defender la llep6blica freole a la iafcrvml:icJa exllllljera. f.alre los grupos de los 

liberales se dio - pol&nlca IObft: · los mejores medios pua alcanzar la i¡ualdad 

ccoa6mica enlle los ciudldanol, pero dclafonunadamentc estos propósitos se 
ialcnumpicron coa la llepda de Don Porfirio Dfaz al poder>. 

El procao de COlllllUCCicJa del Ellldo Mexicano, a panir del inicio del Siglo XX. 

IUe el elemealo ...._... pua topar el cCllllClllO de todos los ICCtores, ul ceno la 

c:raici6n de laa illllimcioaes cacarpdu de lplicar la polftica aocial Cltllllecida cn llllCllra 

CARTA MAGNA. 

14 lgl*ddl4 a si Qc:wr* tf:c:tm' Coordilld6a dD C~• .. Propw de SolWlridld. Secmarla 
de Desarrollo Sodll • ....,.._ - de Solidaridad. Mblco. 1993. p.3 

'lllíL p.J 

'ti!. p.J 
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Pero ldan6a de la 1eei6n del. Eltado, la Solidaridml 1ipió llllllifesWldose en 

forma penlllllCldC en el trabajo socill, esto es lo que ha pcnnitido alcanzar propósitos 

clcfiDidol democdlicamalle por lal C01111midl'ks, lllllO cn el Clll!pO como cn lu 

dud8dca". 

La polltica Social que ac expresa en et marco de la modemi1.lción de la vida 

mcional, . tiene c:cmo premisa una fdolofta de IOlidaridld que proviene de la mu 
profunda tndicióo comunillria de la sociedad mexicllla. 

Esta acci6n del Estado, IC bua cn Wl 11uro públÍIXI cuyo c:ompooalle fundmnent•I, 

esta dado por la invenión ftsica que ac Induce en mayores servicios' . 

. Pero para llevu a cabo. e.a acci6n, fUc necesario plumario en IDI doc:umclllo que 

diera los lincamicotos 11cncnles de operaci6n, ca por ello que el 2 de diciembre de 1988 

inició su openci6n "EL PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD", empezó como 

un prognma de atmcióa inmedilr.a a lu neccsidldcs y.dcmandu mú ur1en1e1 de los 

sectores de la poblacióo en una ~i1111Ci6n ~ pobce7.a extrema•. 

El Prosrama Nacional de Solidaridad en su inicio, ac propuso atender lu dClllllldas 

urgClllCS de loa llCCtoRS de la. población cn i:oadicioncs de polJl'cza cxll'Cml como son: 

Commjcbdcs iodfgcus, caqiesinos pobres, habitlDICI de 7AlllU urbulas 111111inales y. 

nwjeres y jóvenes en situación precaria. 

'lllill· p.4. 

9sotjdtridld URa Nueva Minen. de Hacer las COll!. La Reforma Socia). Tomo 2. Instituto Nacional de Solidaridad. 
Mhico, 1994. p.17 

'lbid. La SoJjdaódad oan el Dcaarrollo NacjogaJ. Op. Cit. p.8 
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El Progruna en su primer afto contó con un equipo de operllllores familiarizados 

Con el ttabajo, y el contacto directo con las comunidldes IW'lles y las colonias urbanas. 

La voluntad politica de impulur el Pf08l'IDlll y la respuesta favorable de la población 

llevó a que en los siguientes meses se fueran perfilando los principios de la filosofla del 

PiOsfaml ~ICional de Solidaridad'. . 

A cinco aftos de operac.iÓn del programa y dirigi~Óse hacia el futuro, la filosofla 

de solidll'idad, es una filosofla. en constante construccióÍl "'e ha adquirido madurez, la 

cual se expresa en los puntos siguientes: 

··- El Respeto a la voluntad, las iniciativas y fomm de organiz.ación de los 

individuos y las comunidades, se ha convertido en pleno reconocimiento, 

pÓr .,ane del gobierno, de la necesalia autonomfa de lo social como pieza 

· ~gica para la conslnlceión de una nueva relación entre el Estado y la 

Sociedad. Esto quiere decir, que sin el pleno ejercicio de su propia 

capacidad de decisión y de iniciativa de tu organizaciones, no es posible 

diseftar un nuevo esquema de las pollticas, de las instituciones y de la esfera 

del Estado. En este sentido, el reconocimienio a la llllOllomfa de lo social 

y la ruuperación de los principio de justicia y dcrectios sociales del Estado 

Mexlcino son la base para el tñnsito del Eslldo Burocrttico al nuevo 

Elt8do Solidario, manteniendo a una sociedad IUl6noma, panicipativa y 

responsable. 

2.- La participación plena y efectiva de las comunidades en todas las acciones 

del programa, establcccn el compromiso de romper con los monopolios de 

la burocracia y frenar las IClldcncias antonómicas de algunos de sus estratos 
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y mecaniJmos de operación, con ello, se ve la ncccsidld de comiruir la 

plataforma poUtico-ldministntiva que garantice Wll rapropiación de las 

fUncioocs p6blicu por parte de la IOCicclad. 

3.· Conapollllbilidad cmre el Ealldo y la 10Cicdad orpniZlda. Earo permite 

avam.ar CD U111 situación de fooc!o, volviendo a capKitar a la polltica IOCial 

COlllOUD inslrumcnlo legitimo de la gobcmabilidld, donde eXÍlllR demandas 

CIClllCldu priorizadas, ubicadu gcogdfica y socWmenle, con 

inlerlocutora precisos y reprc!Clllltiv111, apacc1 de acelerar la oferta de 

bienes p6blicos a la sociedad, csllbl~icodo Wl compnlllliso de co-gcsti6o 

4.• La Hoacstidad y la Tnnsparcocia CD el Manejo de los Recursos. Esto 

compromete un flujo COllSlllllc de información dadc las ÍDlllllCias 

gubcmamcnlllcs hacia los interlocuiorcs 10Cialcs a lo largo de la gcsti6o 

completa de la obra plblica, e impulsa el (onal~imicnlO de aquellas 

instancias de vigilancia social como la conttalorfa social'. 

Los m:unos del Pro8flllll Nacional de Solidaridad, son de la Nación. Ea este 

principio su mancjo debe acr honesto y ll'llllplmllC, debe ser, ademú, un D1111Cjo eficaz, 

apommo y igil, libre de tnbu burocñticas, de ~isioocs adminiatntivas distantes, de 

interfcrcncias de trimite y procedimiento. La transparencia y la eficacia deben ttaducirsc 

en que las ~isioncs se tomen cerca de las cosas y la gente que CD ellas participa'. 

'll!f!..pp.MM;? 

· 'Et Combltc • 11 PobRp. Consejt'I Con~divo del Programa Nacional de Solidlridad, Ed. El Nacional, Millico, 1992. 
p.157 
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El Programa comienza a operar con autonomla respeclO de los proccdbnlelllos 

administrativos y riunos de algunas dependencias en las que existen fuertes Inercias 

burocráticas, cslO pennite desarrollar una amplia y oportuna capacidad de respuesta a las 

demandas de la sociedad, es por ello que su apertura programAtica se define confonne a 

las demandas sociales que recibe de las comunidades en la medida en que se estruclllnl 

para dar respuesta a las necesidades. 

En el traycclO de s11 operación, de acuerdo con sus lincamicnlOs estra~gicos, el 

· Programa ha puado por diferentes etapas en las que se han ido pcrfllando grandes 6rcu 

de acción, como lu que a continuación se mcncilllllD: Bienestar Social, Producción, 

lnfraeslnlcblra Búica y otros programas. 

Dunnte su primer ano, de acuerdo al tipo de programas que entraron en 

operación, Solidaridad se orientó hacia la conslnlcción de obras de infracslnlcblra 

comunitaria. 

DcspuEs de una decada de crisis, en la que las condiciones de vida de la población 

tuvieron un gran deterioro, la mayorla de las demandas de las comunidades se centraron 

en las áreas de salud, educación, alimentación y abasto, vivienda, infracslnlctura 

comunitaria, regulación de la tenencia de la tierra, agua potable, drenaje, electrificación 

y espacios deportivos entre los mú importantes. 

De acuerdo a los avances que se tenlan para 1990 y en medio de un ambiente en 

el que se percibe la necesidad de incorporar a los gobiernos estatales y municipales en 

la gestión del Programa, como una de las formas importantes para ir institucionalizando 

la nueva estrategia, se crean los Fondos Muflicipalcs, los Fondos para la Producción y 

los primeros Programas regionales. EslOs programas junlO con otros que se crean para 

el desarrollo urbano o el de Jornaleros Agrlcolas, propician la consolidación de acciones 
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para d desarrollo de: Un piso social, lnfraestnlctura Comunitaria e lnftacslnlclUR 

. Regional. 

En su ten:cra etapa, sin abandonar las lineas anteriores las acciones del PJ'OBlllllll 

se cncanünan hacia la defmiclón de una estrategia de consolidación productiva que 

permita la generación de empleos y de ingresos fijos en lu comunidades. 

Con la creación de la Secrctarfa de Desanollo Social, Solidaridad cuenta con un 

espacio instlwcional desde donde, por un lado, avanza en la COll!Olidación de lo realizado 

y por otto, promueve la Solidaridad hacia otras partes de la Adminitttación Pública 

Federal. 

De 1989 a 1993, Solidaridad abrió las esferas de acblación que se presentan a , 

contiluación: 

PROGRAMA 

BIENESTAR 
SOCIAL 

NACIONAL PRODUCCION 
DE 
SOLIDARIDAD 

DESARROLW 
REGIONAL 

SALUD, EDUCACION, 
VIVIENDA 
ALIMENTO Y ABASTO 
URBANIZACION 

MINERIA, AGROPECUARIO, 
AGROINDUSTRIAL 
MICROINDUSTRIAL 
PISICOLA 

PROGRAMAS REGIONALES 
FONDOS MUNICIPALES 
E INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA 
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· Dentto de la estrategia, estos programas tienen diferentes destinatarios sociales y 

cubren distintos 6mbitos territoriales, en función de la evolución de la dCllllllda y la 

organización social; en ~rrninos de los grupos sociales, los programas de Solidaridad se 

orientan, principalmente hacia aquellos que muestran rezagos evidentes. 

En este sentido, el programa da apoyo a grupos indlgcnas, campesinos y en general 

a los habitantes del medio rural en las áreas semides~rticas y serranas asl como a los 

habitantes de tu 6reas marginales de las zonas urbanas que son los lugares en los que la 

pobreza se ha expandido más rápidamente durante los últimos allos debido al acelerado 

crecimiento de tu ciudades. 

Es por ello que Solidaridad tiene una clara dircccionalidad que se encamina hacia 

la unidad mlnirna de gobierno y extensión territorial que es el municipio.' 

De acuerdo con la normatividad constitucional, el municipio constituye una c~luia 

bllsica de la organización comunitaria y la vinculación del Estado con la sociedad, · 

formado por vecinos de las comunidades que conocen y comparten los problemas 

comunes, el municipio es el espacio que sirve para coordinar los esfuerzos sociales e 

institucionales para el combate a la pobreza. 

Solidaridad, reconoce en la autoridad municipal la instancia más próxima a las 

demandas de la población, es por ello que gran parte de los programas de Solidaridad 

est4n diseftados para respaldar la capacidad de acción de los ayuntamientos en las 

estrategias de ataque a la pobreza extrema. 

Con la aplicación de Solidaridad, la configuración de una cultura polltica municipal 

democrática, es una posibilidad cada vez mlls clara; ello estimula el fortalecimiento de 
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la calidad de vida y el bienestar de los habirantes de los municipios, amplia la vida 

democdtica de este nivel de gobierno y mejora la calidad de los servicios públicos. 

Esla orientación se basa en el fortalecimiento e5lra~gico de la pluralidad histórica 

y social del pals, se intenla desencadenar la energla, la capacidad creadora, participativa 

y de ejecución de todos tos grupos sociales en el entorno que los singulariza. 

Con esta lógica, El Programa ha tralado de equilibrar lu relacione5 que se tienen 

en los tres niveles de gobierno, fortaleciendo, particularmente, la estrucblra y el 

funcionamiento del municipio, a partir de considerar que siendo la acblal, una ~ de 

grandes exigencias sociales, es importante avanzar en el peñeccionamlento de la 

democracia participativa a partir de la generación de tu condiciones para fortalecer una 

culblra de corresponsabilidad social, entendida a la vez, como esfuerzo de la población 

para transfonnar su realidad y accederá mejores condiciones de vida". 

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El Programa Nacional de Solidaridad, se creo para dar solución a tu necesidades 

de la población de todo el pals que se encuentra undida en la pobreza, este es un 

problema que se viene arrastrando desde muchos anos atrú sin que los gobiernos lo 

hayan podido atacar en fonna directa. Unicamente, antes de que se integrara el Programa 

se daba a este paliativos que en muy poco ayudaban a resolver esta situación puesto que 

los recursos financieros se canalizsban a solucionar problemas de otro tipo que se 

presenlaban en las áreas urbanas centrales, haciendo a un lado los cinturones de miseria 

que se encuentran rodeando a dichas zonas urbanas. 

"Consejo Comulllvo del Programa N11:ional de Solidaridad. Op. Cit. p.81 
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El Programa Nacional de Solidaridad nació con el finnc propósito de combatir a 

la pobreza que se extiende a lo largo y ancho de la República Mexicana, El Programa 

este file pensado por Carlos Salhw de Gortari cuando se encOlllraba en campalla y navo 

la certeza de visitar hasta los mis apartados rincones del pals, en donde existm millones 

de mexicanos que viven en exirema pobreza, preocupado por esta situación el Lic. 

Salinas. cuando inició su gestión como Presidente de la República propuso i los 

mexicanos. iniciar una serie de mejoras a la población que menos tiene, con el propósito 

de impulsar el desarrollo del pals, implemento tres acuerdos nacionales que son: 

l.- El Programa Nacional de Solidaridld. 

2.- El Plan Nacional de Desarrollo y 

3.- La Reforma del Estado". 

Con la puesta en marcha de estos acuerdos se pretende empezar a dar respuesta 

a las peticiones que ha venido haciendo la sociedad mexicana desde hace varios sexenios 

atris, el objetivo principal del prognma, es el de romper el circulo vicioso mediante el 

cual se incrementa la pobreza entre los mexicanos eso es por un lado y por ocro, existen 

grupos que se hacen mis ricos de lo que ya estaban. 

Dado el gran número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, tanto en 

las ciudades. en el campo y pueblos indlgcnas y que sus necesidades búicu no ban sido 

satisfechas en forma adecuada presentando deficiencias en aspectos como la nutrición, 

salud, educación, vivienda, medio ambiente y que tampoeo tienen acceso a los servicios 

lll!?&L. p ... 



públic.1s ni al empleo productivo. El Programa se enfoca a lkvara caho a~ciones clicaccs 

de bi."llclicio en las regiones rurales ) zonas con niveles de vida más ha_in>. 

Debido a las circunstancias de pobreza que existe en el pais, muchos mexkanos 

enúgran de las zonas marginadas en busca de mejores oponunidade•. tanto en la 

República Mexicana como al extranj~ro". 

Con el tin de evilllr esta emigraci6n. El Programa encauza apoyos a estas regiones 

con acciones <1ue se definen cmtjuntamente en alternativas de bieneslllr para sus familias: 

las colonias populares que se encuentran en las ciudades del país, han crecido. en una 

fonna acelerada a pesar de que no cuentan con los minimos satisfactores que requiere una 

comunidad digna. para los mexicanos que Se: encuentran 1."11 esta situación. 

las acciones del Programa se dirigen a dar el apoyo que largo tiempo han 

esperado para contar con los servicios básicos como son, Seguridad en la Tenencia de la 

l"ierra. y Uso de.! Suelo. asi como Edll!!aci6n y opciones de empleo''. 

Dentro de este gran núcleo de pobres, los jóvenes ven frustradlls todas sus 

aspiraciones de desarrollo por falta de oponunidades, la mayoria de ellos !lan cre.cido y 

se han formado para una altemativ11; .de movilidad que nunca se les presentó, por 

pertenecer al circulo en el que la pobreza ha echado rafees muy profundas. Con la 

aparición del Programa Nacional de Solidaridad se puso de manifiesto la marginación de 

estas poblaciones donde se esta desperdiciando la capacidad y fonaleza de esta gente que 

requiere el. apoyo suficiente para aprovechar su potencialidad de trabajo y evitar que se 

queden al margen del desarrollo y caigan en la desesperanza. 

lll!!íi!.. f!.9 



La pobreza se manifiesta en todo el territorio nacional. pero se conlentra aún m:: 
·en áreas y grupos poblacionales muy delimitados en los que se requier una atención 

1 

especial de acuerdo con el orden de prioridades. El apoyo en el combate a 
11

1a pobreza que 

pretende dar el Programa. se expresa en tres venientes: 

l.· Solidaridad para el Bienestar Social 

2.· Solidaridad para la Producción 

3.· Solidaridad para el Desarrollo Regional". 

El Presidente de la República. al iniciar su mandato, su primer acto fonnal fue la 

definición de un conjunto de acciones inmediatas para mejorar las condicibnes de vida de 

los habitantes de las comunidades indlgenas. asl como de las colonias ~lares, puesto 

que la respuesta a estos grupos de pobres no podla esperar a la recupcraGión económica 

del pals, ni tampoco que fueran incorporados gradualmente a proyccths productivos 
1 

destinados a beneficiarlos. la decisión era. en esos momentos, revenir a lª brevedad los 

rezagos sociales más graves y crear condiciones para iniciar un proceso dt mejoramiento 

integral, basado en el trabajo productivo de las comunidades y de las raihmas. 
1 

Dacias esw circunstancias, el ano de 1989 se ha considerado cJ.o el ano de la 

atención inmediata. En 1990 se consolidaron las fonllaS de panicipaciód social y se da 

un impulso sustancial en el número de acciones realizadas. 

M[bíJ, El Comhale a 1.1 f>ohrct.:a. Of'. Cit. flr· 9·13 
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Además .de las acciones llevadas a cabo en el primer año de ejecución del 

programa y con el propósito de dar un apo)o más efectivo a las comunidades que más 

lo necesitan. en 1990 se iniciaron 4 nuevos programas: 

t.- Solidaridad para una Escuela Digna 

2.- Fondos Municipales de Solidaridad 

3.- Fondos de Solidaridad para la Producci6n y 

4.- Fond~ de Solidaridad para Comunidades lndlgenas. 

En estos cuatro programas se hizo permanente la concertación con las 

comunidades. se recogió la forma solidaria de trabajo y se abrieron los espacios que 

darlan cauce a una mayor participación social de las comunidades en un estado extremo 

de pobreza". 

El Programa Nacional de Solidaridad, crea un sustento productivo al mejoramien~o 

del nivel de vida de los grupos atendidos, se pretende que con la participación y el 

trabajo productivo es como se darán las posibilidades de mejorar los niveles de bienesw 

de los pueblos indlgenas, los campesinos y las colonias populares y erradicar en forma 

definitiva la pobreza en nuestro pals1
•. 

151b(d. I!! Cnmha1c;, la Pohrcz.a. r·t38 
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-·- AÍ inicio de su gestión, Carlos Salinas de Gonari, como Presidente de la República 

el' 1 o:·' de diéienibre de 1988 definió al Programa Nacional de Solidaridad como Wll llneÍI 

imponame contemplada dentro de su política para el mejoramiento productivo del nivel 

de vida de la población. 

El 6 de diciCmbre del mismo allo se publicó en el DiariO Oficial de la Fedencl6n, 

el acuerdo relativo a la creación de la Comisión del Prognma Nacional de Solidaridad, 

ComO CI órgano de coordlnición que se encargarfa de ccncenar lu pollticu, estrategias 

y acciones reali~ por la Administracl6n Pl:iblica con el fin de atacar los bajos niveles 

de vida y poder dar cumplimiento a los programas especiales para la llención de los 

ceniros indfgenas, población de zonas 6ridu y url!lnas, en maleria de Salud, F.ducacl6n, 

Albnentación, Vivienda, Empleo, Servicios Msicos y Proyectos Productivos. 

La Comisión del Programa Nacional de Solidaridad esta conformada por el Lic; 

Carlos Salinas de Gon.ui, Presidente de la Rcpública y panicipan en esta Comisi6n, de 

manen permanente. los Secretarios de Hacienda y CRdito Nblico, Desarrollo Social, 

SecreWia de Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recunos ffidriulicos. 

Educai:ión Nblica, Salud, Trabajo y Previsl6n Social, Reforma Aparia y Pesca; El Jefe 

del l>cputameato del Dis1rito Federal y los Direclores Generales del fnltituto Melliaino 

del Seguro Social, Compallla Nacional de Subsistencias Populares, Instituto Nacional 

Indigenista, Fondo Nacional para el Desarrollo de las Anesanfa, Comisión Nacional de 

Zonas Aridas y la Forestal". 
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La Comisklo del Proannm CUCllla con un COlliCjo Consultivo inlcgl'lllo por: 

represcnlllllCS de lu dependenciu y entidldes de la misma comisión de los Núcleos 

lndfacau m6a imponanlcs y de los sectorea socill y privlldo, uf como especilliJw en 

el·'*"'° de lu Ciencias Sociales, vinculldu l:Oll el ob~ y l\anciones de la Cooiisión. 

En el interior del Consejo se tiene la facultad de expresar opiniones y propuesw 

eni:aminadas a definir y perfeccionar las bases de conccnación de los programas 

realizados por la Comisión . 

. . Se. ~ wnbiál con un Comitt de Evaluación que rcaliD csllldios ~ el 

implclO social y ccoa6mico de los programas llcvlldos a cabo. 

La Coordinación General del Prosnma. participa en la inlllunción.de las bases 

pin la flnna de los l:OllVcoios de desarrollo socill .quc 1U1Cribc anua1mcnte el Poder 

Ejecutivo Federal con cada uno de los gobernadores de los Estados, para establecer los 

acuerdos y compromisos de invcnión . 

. En los convenios se concreta un apanado especifico para Solidaridad, con el 

propósilO de que los Comités de Plancación del Desarrollo que se encuenuan distribuidos 

en los Estados y ~unicipios, se reúnan con las autoridades de los tres niveles de gobierno 

p1n preciar, CCJlllrolar y evaluar los proyectos productivos y lu obras de infraestructura 

y bienestar social en que participan activamente lu comunidades mediante los Comitfs 

de Solidaridad. 

Las personas que integran los Comitfs son las encargadas de fomentar la 

orglllÍZ.ación de los pueblos indígenas, campesinos y colonias populares para recoger las 

experiencias, costumbres y valores que las comunidades han desarrollado desde tiempos 

inmemoriales.para mejorar sus condiciones de vida. 
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tos C~t~s son elegidos en 'asambleas públicas por medio del ejercicio de la 

d~~Ícia direcra: LOs Comités se coordinan con las autoridades 'gubemamenrales y los 

d~· sccforc~ socililcs para precisar que hacer. 'como llevarlo a la práctica: en cuento 

tiempo se puede llevar a cabo; cuanto se gastarla en ello ; · buscar la forma de que se 

hiciera de la mejor calidad, así como tratar de recuperar el gasto realizado y reinvertirlo 

con los ªP<:'Yºs financieros q~i:.se proporcionan por parte de solidaridad": · 

El C~vcnio' de Desam,llo Sociai sustituye a los Coovenios Unicos de Desarrollo 

medialÍte el ·cual la federación y los estados de concertan elementos y programas ife· 

interés seiieral, el CÍlnvenio de Desairóllo Social es el soporte en el que se apoya fa 

~ización de ~iones importantes a las entidades federativas y municipios. 

DCsdi: el priinc:r momento de su inicio ha servido para fortalecer la capacidad de decisión 

y acción de los gobiernos estaialcs y municipales, y para el programa nácional de' 

solidaridad es el pilar donde descansa la definición y ejecución de las obras y proyectos. 

De acuerdo con lo estipulado en dicho convenio, los estados y municipios tienen 

11 .obllsación de recoger las demandas sociales y dar fonna a los programas a ejecutar. 

Al Programa Nacional de Solidaridad le corresponde fijar las polilicas y estrategias 

de w acciones a realizar. 

En cada Entidad Federativa es donde se seleccionan y jerarquizan las obras y los 

proyectos productivos de la sociedad y son a los que se les asignan los recursos del ramo 

XxVl-Solidaridad y "Desarrollo Regional". 

11lbid. Soli1btidad aJ Ddta1e. Op. Cil, r.JJ 
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. De esta forma se I~ inc~tar el moruo de las inven~ .IJIC se~ por 
medio .de las apolUCiones convenidas con los Gobiernos de los estados y se evita}• 

dispersión de los m:unos, . impullindosc de QllllCr& efectiva la dcsccntnliución ,~ 

funciones hacia las Clltidadcs fcderalivu y mmicipios. 

Solidaridad es el complemenro ~los difmnies elementos de pollta ceon6mica. 
y social que esta involucrada en fonna directa con el f0111C11to productivo, el bienestar 

social Y la disttibuci6n del fnarcao· Solidaridid DO entorpccc 1 nina6n JllOarlm:' eatllal 

o ~ipal ~ a elevar. el nivel de vida de los mexicanos, al cOllltlrio te ha 

sWllldo 1 los csÑCrZOS que realizan esll4ol y nmnicipios y mediaDtc IU ~ de 

trabajo ~ ha lo~ wia cflCIZ coonlinación inltitucioaal, uf como Wll c(ccliva 

dClccntralización de funciones y una conccrución democ:ñtica entre los ICCtom pllblico, 

privado y social. 

Solidaridad opera con una fonna dclccntralizada que pcnnitc el funcioopüento de 

diversos mecanismos de control y scguimicoto del guto público. Los organismos de· la 

Contralorla Social en combinación con lu Contralorfu Estatales, intervienen con el fin 

de llevara cabo una minuciosa vigilancia de los prOCCIOS de uignación para obras y del 

ejercicio presupuestal. El decretO de presupuesto de egresos ~e la federación establece 

. que, para cada ejercicio fiscal se hice necesaria la elaboración de wi informe que señ 

presentado cada tres meses en los tmninos espcciflCldos por la ley conapcndicntc, al 

H. Congreso de la Unión. Solidaridad en este caso, tambi~ participa en la formulación 

del infonne de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de la cuenta de la Hacienda 

Pública Federal en donde se dan a conocer los resultados del ejercicio prcsupuestal que 

presenta a la Contadurla Mayor de Hacienda de CÚllll'I de Diputados. 

Con el fin de dar respuesta a la demanda social que se ha venido haciendo desde 

hace alglÍll tiempo y como Wl mecanismo secundarlo para asegurar la transparencia, 
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honestidad y eficiencia en el uso del presupuesto, se ha acordado crear el cargo de vocal 

de contnlJor y vigilancia en el interior de Clda comité de solidaridad al que se le asigna 

11 responsabilidad de la Conlrllorfa Social. 

Solidaridad se ha convertido en parte impon.ante de la estrategia de modernización 

que se esta llevando a cabo en México, debido al interés que tiene el Ejecutivo Federal 

para dar solución a los problemas y rezagos que presentan colonias populares, campesinos 

e indlgenas, es por ello que la parte del gasto 'social que corresponde a solidaridad tiene 

prioridad para el Gobierno de la República porque entre mas pronto lleguen los iiisumos 

a las poblaciones más rápido se solucionan sus necesidades primarias y por otro lado en 

la fonna descentralizada con la que opera en los estados y mmicipios, también por el 

énfasis que pone en la participación social y por las características de los grupos sociales 

le hin dado la fonna de decidir y ejecutar las obras y proyectos. 

El Gobierno Federal cada ano define los criterios generales de la política 

económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación que serán sometidos a la aprobación del H. Congreso de la 

Unión y la Climara de Diputados. En los criterios y en el proyecto de presupuesto se 

determinan los lineamientos generales que gufan la polftica económica y social 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En base a lo anterior, la Secretaria de Desarrollo Social formula el presupuesto 

anual del Programa Nacional de Solidaridad para la aprobación del Poder Legislativo. Los 

programas productivos y de bienestar social son concertados y precisados por los 

Gobiernos Estatales y Municipales con Solidaridad con el propósito de que estos sean 

incluidos en los acuerdos de coordinación, convenios de concertación o anexos de 

ejecución del Convenio de Desarrollo Social. 
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·En este Convenio se estipulan los proyectos y recursos que se utilizarán para ·. 

atl:ilder tas demandas y algunas iniciativas de las comunidades. 

Los Comi~s de Solidaridad son los que se encargan de hacer las propuestas sobre 

tas obras sociales o proyectos productivos ante los ayuntamientos respectivos o ante tos 

promotores de Solidaridad o grupos organizados que se encuentran en cada localidad del 

pafs con el propósito de difundir las características y beneficios del Programa Nacional 

de Solidaridad. 

Las iniciativas que las comunidades presentan a los Gobiernos Estatales y 

Municipales son recibidas y analizadas para posterionnente dar paso a la elaboración de 

la documentación ~nica respectiva que defme las caractcristicas búicas que apoyen las 

decisiones de la inversión. Una vez fundamentadas la propuestas, estas, se canalizan al 

"COPLADE" y a la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Social que se encargará 

de evaluar la posibilidad de apoyarlas. Cwnplidos los requisitos de operación 

correspondientcS y la nonnatividad que regula a cada uno de los programas, se 

proporcionan tos recursos a la institución pública de acuerdo al proyecto de que se trate, 

o se canaliza en fonna dire(:ta a los ayuntamientos a trav~s de los fondos nwnicipales de 

solidaridad. 

El Programa Nacional de Solidaricbd es el medio que recoge el conjunto de 

proyectos de inversión que se financian con diversas fuentes, entre las que se cuentan las 

aportaciones que hacen los individuos y las comunidades que son: Trabajo, materiales, 

· bienes, infraestructura y recuperaciones. 

Con et fm de que se le otorgue al desarrollo social la mas alta prioridad al 

Programa Nacional de Solidaridad se le ha incrementado la inversión autorizada en el 

presupuesto de los egresos de la federación. Los recursos que se destinan a este 
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programa se. aplican en su totalidad a las prioridades y grupos de población para los 

cuales ·fue creado, ya que con los costos de operación de las instituciones públicas que 

participan en este programa corresponden a sus presupuestos ordinarios . 

. Dada la responsabilidad que tienen en tomo a la modernización que se esta , 

llevando a cabo en el pafs en el combate a la pobreza, los Gobiernos Estatales y. 

Mwlicipales, se swnan a los esfuerzos solidarios del Gobierno Federal, proporcionando ; 

tarnbim importantes montos presupuestales, pero por las condiciones de pobreza en que. 

se encuentra el pafs la asignación de recursos que se hace al Programa Nacional. de 

Solidaridad resulta insuficiente para dar solución a las necesidades que. no han sido 

satisfechas asl. c~o a los rezagos acumulados que no se han atendido. 

(>·' ;· 

Los recursos que se han asignado han jugado un papel muy importante en el 

beneficio de. la población m'5 desprotegida del pueblo mexicano pero no, han. sido 

suficientes para abatir la pobreza, incluso algunos analistas aseguran que en lugar de . -

disminuirla esta aumentó. 

Una de las características más imponantes del Programa es que. no provoca . 

ninguna presión inflacionaria por la expansión moneiaria puesto que los recursos con que 

cuenia son destinados para llevar a cabo bienestar. social y .el mejoramiento productivo 

de las comunidades de bajos ingresos. 

En congruencia con lo anterior los recursos fmancieros y apoyos se asignan 

directamente a las entidades ejecutoras, a los Gobiernos Estatales, Municipales y a las 

comunidades que están organizadas en comités de solidaridad. 

De esta forma se integra el Programa al Sistema Nacional de Planeación 

Democrática respetando el ámbito de acción y los marcos legales que cada estado de la 
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República ·y de la Federación establecen con la elasticidad necesaria para' responder a la 

energfa potencial contenida en cada región y localidad. 

De acuerdo con las cancterfsticas principales del Prognma para las cuales fue se 

tuvo la necesidad de fonnar un organismo regulador y promotor del combate a la pObreza 

por medio del cual las comunidades que se encuentran en estado de miseria recibirfan 

dichos beneficios; el organismo que se creo para estos fines es la Secretarla de Desarrollo 

Social basado en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Fcdencióo del 25 de 

mayo de 1992. Con la creación de este organismo gubernamental se logra la definición 

de responsabilidldcs complementando programas y acciones que se llevan a' las 

comunidades con • mayor eficacia puesto que dentro de la misma dependencia están 

integradas las pollticas y programas de desarrollo Social que requiere el pafs. 

En la nueva dependencia quedó integrada la Coordinación General dCI Programa 

Nacional de Solidaridad, la Secretarla de Desarrollo Social fue creada por la 

transformación de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologfa y de una redistribución 

de funciones entre las Sccrctarfas de Hacienda y CRdito Pliblico, Agricultura y Recursos 

Hichtulicos y Pesca. Esto se llevó a cabo con el fin de alcanzar una mejor coordinación 

sectorial que eleve el desarrollo social, la nueva dependencia es parte integrante de los 

gabinetea ecoo6micos de desarrollo social y agropecuario tambim participa en la 

Comisión lntenecrctarial de Gasto-Financiamiento. 

Con el propósito de que sus funciones se lleven a cabo en una forma eficaz, la 

Secretaria de Desarrollo Social está formada por tres Subsecretarias: Desarrollo Regional, 

Desarrollo Urbano e Infraestructura y la Secretaria de la Vivienda y Bienes lrunuebles. 

Tambim cuenta con tres unidades coordinadoras, cinco órganos desconcentndos y 

delegaciones en las entidades federativas con el mismo canicter de los anteriores, dentro 

de los órganos desconcentrados tenemos la presencia de la Coordinación General del 
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programa Nacional de Apoyo pan las empresas de. solidaridad y el lllltilUIO de 

Solidaridad los cuales representan un avance instiwcÍonai ·.;u. ~~ la ~zá' 
mediante el sentido de permaneocia de sus acciones e incremcullr la llUfOICllión de las 

comunidades". 

'•' .: 

3.· VERTIENTES DE SOLIDAalDAD. 

El Prognma Naciooal de Solidaridad es un PfOBrlllll que ~&reado con el ·fin de 

resolver a lu comunidades de CICISOS rccunos 1111 mAs WJC111et accesldades. 

El Prognma es un pltJll'llDI encaminado a combatir la pobreza que se CDCUentta 

hlciendo estragos en los poblados mu tpanadOI de lu ciudades de IUCllrO plfs. El 

combate a la pobreza que propone el progrmna se ellpRll ea tres venieales que SOD: 

l.· Solidaridad pua el bienesW IOCial. 

2.- Solidaridad pua la producción. 

3.- Solidaridad pua el dellm>llo rqional'". 

A contiluación, exponemos brevemente cada una de esw verlienlel, con los 

programas mú imponanles de Solidaridad. 

19lld!L, La Solidaridad pua el Daanollo Nacioul. Op. Cil. p.11 

1ª1!zít. LI Solidaridad en el Deurrollo Nac:iooal. pp.10-11 
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3.1 ' ·soLÍDARÍDAD PARA EL BIENESTAR SocIAL • 

. 'a Pro~ Na~i~ de Solidaridad busca promover de manera coordinada con · · 

los treS niveles de gobierno y los grupos empobrecidos de la población, la intégráción d~ 
estos a las actividades productivas y el acceso a los mlnimos de bienesw social. 

La atención a las demandas de bienestár social constituye la pk nÍás inmediata 

en. la solución a los rezagos en materia de servicios públicos. canalizandose las acciones 

a. Áre~~ de salud y educa~ión. de alimentación. y abasto asi como a la consirucción y 

mejoramiento de la vivienda rural y urbana. 

3.1.l SA LV D 

Si la salud es el estado de bienestar ftsico y mental de hombre, entonces esta 

constituye et elemento esencial en el desarrollo soci~onómico de cualquier pais·. 

Las condiciones de salud de una población est4n inlimamente viiiculadas al nivel 

de vida alcanzado por la sociedad. 

La salud es uno de los puntos importantes en el que solidaridad pone mayor 

ateriCión dirigiendo, principalmente, la ·prestación de estos servicios a las zonas 

~s con un alto indice de marginación, arites de la implantación del ProgriOOa 

Nacional de Solidaridad, el servicio que se prestaba a las comunidades rurales era a 

través de la Secretarla de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaria de Salud), con las 

acciones que·Uevaba a cabo Salubridad se logró disminuir la tasa de mortalidad entre las 

comunidades campesinas e indígenas as! como en colonias populares con un población de 

bajos ingresos. 

1',', .• 
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Según WI escudio realizado por la Secretaria de Desarrollo Social, indica que en 

1986 el número de defunciones fue de cinco por cada mil habitantes. 

En l~O lu enfenncdades del corazón, los accidentes, los nunores mali¡nos y las ... 

enfenncdades cercbro-vuculares representaron el 9.8 por cieno del total de los 

fallecimientos. 

Lu enfennedades infecciosu han descendido, pero todavfa ocupan un lugar 

importallle en algunos sectores de la pobl1eión y cienas regiones. 

Dentro de la serie de enfermedades transmisibles, los padecimientos que se pueden 

evitar con vacunación merecen Wll atención especial; como son la poliomielitis y el 

sarampión. Estas han tenido variaciones importantes con una tendencia descendente. 

Existen todavla algunos pldecimientos que no han podido ser erradicados como es 

el de la tosferina pero si se encuentra controlado. 

Una enfermedad que se C0111idera todavfa un serio problema de la salud pública 

es la lllbcn:ulosls pulmonar porque ha mostndo un descenso muy alto en la población 

rural. 

En los últimos anos se ha presentado la tendencia ascendente del paludismo; las 

entidades mú afectadu; por este mal han sido Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Campeche 

una cantidad considerablemente elevada de enfennos de oncocerrosis, se registró en 1988; 

lu cotidades afectadas por ese pldecimiento fueron los estados de Chi1p1s y Oaxaca. 

Otro de los factores que representan wi riesgo imponante para la salud lo 

cncOllll'llllOs en la desnutrición y la obesidad, se estima que en 1988 habla 

ESTA TESIS 
~MIR DE lA 

HO DEBE 
B!BUOTEGA 
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aproií.Uliadamente 2.6 Ólilloncs de nlllos menóres de 5 a11os con alglln pwto de 

desnutrición. La desnutrición se encuentra clasificada en: Desnutrición aguda, de la que 

el 15.1 por ciento de la población infantil es afectada y la dCSDUtrición crónica o 

cróliica agudizada y que la padece un 2.3 por ciento de la n1llez mexicana. El 4.1 por 

ciento de lo nillos del sureste del pals se cncucntraii con el problema de dcsnulriciOO. · 

Se estimó que en 1987 de los dos millones de nillos que nacen anualmente, 100 mil 

mueren en sus primeros anos de vida (entre uno y cinco allos), a causa de factores que 

se encuentran relacionados con la desnutrición y un millón es susccplible de padecer 

defectos ffsicos o mentales por llevar un alimentación inldeclllda. 

En 1985 se revelaron estadlsticas en las que el 90 por ciento de la· población 

campesina padecla alglln grado de desnutrición que afectaba principalmente a la p(Jblación 

infantil. Todos los estudios que se realizul sobre alimentación y nutrición indican que 

las zonas mas pobres son las que han sufrido con mayor intensidad los efectos de las 

crisis. 

No cabe duda que las condiciones de salud han ido en aumento puesto que ha la 

disininuido la mortalidad, incremenlándose la esperanza de vida al nacer de 40 a 70 allos 

entre los anos de 1930 y 1990, sin embargo, en los estratos mas pobres de la población 

y en especial las zonas rurales que viven en la extrema pobreza, las expectativas de vida 

siguen siendo de 40 allos. 

Se calculaba que en 1988 en México 14 millones de individuos no tcnfan acce5o 

a los servicios institucionales de salud y que mas de una tercera pane de las muertes 

pudiendo haber sido evitada. Entre los nillos de las familias que se encuentran en 

extrema pobreza, la mitad de los fallecimientos se dan por enfennedades infecciosas 

combinadas con la desnutrición que padecen es por ello que se tiene la imperiosa 



81 

nec:esidad de que los servicios de Sllud sean orieni.dos a lu wmimidNfn de .,_ 

recursos miando de abatir lu desigulldades y lu injulticlu que existen en la vida 

nacional c0n respecto a los servicios instiblcionales. 

El Gobierno de Carlos Salinas tiene contemplado CGIDO una de 1111 prioridades 

encaminar los servicios al fomento y cuidado de la salud entre la poblack1a, uf eomo 

prevenir las enfermedades entre los grupos que menos tienen principalmenre en lu zoou 

indlgenas mas apartadas del pals. 

Alsunos crfticos argwncotan que esia fue una de lu 11111a1 prome111. de c:unpllla 

de Salinas de Gortari por que en su sexenio filcroo cuí lllllos los servicios m6dicol que 
se le presto a la pqblaciOO de bajos ingresos21 • 

El Propuna N1eionll de Solidaridad tiene eomo una de lu metas mu imponlllla 

el cuidldo a la salud y una prcocup1Ci6a pcm1IDCllle por resolver elle problema, a por 

ao que se coordina coa la Secretaria de Salud y el lnltituto Melliclno del Squro Social 

para llevar a cabo lu tareu illmediatu de servicio que requiere la coimmidad. 

F.n 1988 al creanc el Prosnma N1eional de Solidaridad mpam:l6 la fuai6a 

IMSS-SOLIDARIDAD para contiluar e incranentar la a1a1ei6a m6dica a las 

comunidades y poblaci6n en general cuaite de este ICrViclo, principllmellle al medio 

ninl y que ya se venia pratlndo llllCl'ionnenle coa d lnldlulo Mellicm» del ScprO 
Social que dade 111 craciOO en 1946 llllicipó eJllCllder 1111 serviciol a kll int.jadores 

que c:uec:lan de seguridad social que bajo un c:oa1ra1o iadividllll se CGGVerlfa en 

ullebDca Liúmp R. Prpwp) Pmcpme * Qqwkt pnww y ICtlm¡ 8W't1t'=. El F"mwiero. IG-octubn
M. p.19. 
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dcrecholllbical, poslerionnente COPLAMAR creada en el ano de 1977 confió en 1979 

al IMSS la llCRCión de la salud de 10 millones de mexicanos en cslldo de pobrez.a. 

A partir de 1983 dejó de ciperar COPLAMAR, sin embargo el lnatilulO Mexicano 

del Seguro Social ftlllllUVo tu siglas de ese programa con el fin de identificar las 

IUlidldel de servicio. 

El principal objetivo de IMSS-SOLIDARIDAD es el de ayudar a elevar el nivel 

de salud individual, familiar y colectivo. 

La OIJIDÍDCi6n que existe entre el lllltilllto Mellicano del Seguro Socill y el 

Programa Nacional de Solidaridad se encuentra integrada en cuitro niveles: Central. 

Dclepcional, de. Zona y Operativo. El primer nivel corrcspoadc a la Coonlinación 

Gcnenl ~ es dependiente de la Dim:ción Generll del IMSS; el Dclegacional nivel 

CIWal; el de Zona corresponde a un givpo de supcrviskln formado por wi l!Xdico, un 

promotor de acción comunitaria y un t&nico polivalente y el Operativo lo. desempcfta el 

persooal de unidades mMicas rurales, que opera con un cuadro búico de medicamentos 

para atcoder las patologlas mis frecueoles en cada .región. 

Lol bospilalcs rurales atienden a pacientes de la ZOOI y cubren en promedio la 

demanda de doce localidades cercanas a la sede, el personal de base de los hospitales estA 

formado por auxiliares que son capacitados como polivalentes. 

La Secretarla de Salud ha realizado una labor muy importante en la población de 

México, con sus programas en todas las comunidades, incluso hasta en las más apartadas 

del pafs mediante acciones como las campallas de vacunación, que gracias a estas se ha 

logrado una trascendental disminución en la mortalidad infantil, por otro lado el proyecto 

de planificación familiar de la Secretaría de Salud ha dado magnlficos resultados puesto 
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que wnbi&I ha disminuido en fonna sustancial la tasa de natalidad en toda ta Repllblica 

Mexicana. 

La Secretaria de Salud proporciona aleneión m6dica a las comunidades rurales y 

urbanas que no cucntan con este servicio y para brindar una mejor a1eneión a los 

usuarios, mejora sus sistemas, amplia, construye y rehabilita la infraestructura e1tistente 

con recursos federales, el apoyo de solidaridad y la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil. 

En et rubro de la salud existe un sinnúmero de medios de atención para los 

hlbirantes del pueblo mexicano, denlro de ellos se cuenta con 800 unidades hospitalarias 

que tmtlll de dar arención a las palDlogfas que se presentm. no soiamcnte en los medios 

rurales sino llllllJUD en colonias populares de escasos recunos. 

Solidaridad con el propósito de llevar a todos los rincones del pals los recursos 

m6dlcos instituyó el Programa Hospital Digno que su objetivo principal es et de elevar 

el nivel de llellción en los bolpitales del Sector Salud. 

Las caracterfsticas de operación del Programa Hospital Disno son. de acuerdo a 

los principios búicos de Solidaridad que se incluye en la puticiplción responsable de 

pcnoau y papos interesados en el mejoramiento de este programa con un apoyo 
linlnciero de recunoa federales, estatales, cooperaciones monetarias y la asiltclll:ia de 

mao de obra y material de la comunidad. Por último, se buJca alcnw el dcaarrollo 

cicadfico y Ucnico en materia de salud para las clases mú desprotegidas, lo que respaldó 

IÚll mú su ftmción social22 • 

.... pp.~ 



3.1~2 AUMENTACION. 

La mala alimentaei6n que pidece la mayor pute de la población en llUCllrO pifl, 

1C debe principdmente a que IC han llevado a cabo 11111 llCrie de polltlcu dealro del qro 

que en lugar de beneficiar al pueblo lo empobrecen mú, por ejemplo: la polfdca de ajulle 

econ6mico y estabilización afect61CVcnmenle al ICCtOl' qropecuario, f'omlll y petqUC10 

disminuyendo en fonna con1iderable la ~kln por habilanle. 

Por ocro lado, la ausencia del Estado en la promoción de dclarrollo qrfcola afectó 

fuertcmellle al·seclOI' qrario y por llllimo el elCllClll!íaWo y aarecimienro del edifico 

han provocado el.· allllCllDiClllO del campo y como raullado tmem111 1111 aayor 

empobrecimienio de los campesinos"; por lo que IC calcula que aproKimadamclMe un 40 

por cienlO de la poblackln 1C eocuenua por abajo de loa mfnimol Dllricioaalea 

COll1IÍIUllClll aceptados. 

Seg6n estimaciones de alpnos inveslisadores llltricioaales el 10 por cienlo de loa 

bogares mas pobres de M~xico apenu y c:oo llllChos uabljos lopan llÜlfaccr una tercera 

pute sus necesidades alimentariu, a pesar de que deatimn la mayor pute de sus ~ 

a la compra de alimentos. 

Una de lu causu que ocasiona 11111 mala alimenlación es la incommicaci6n m c,ae' 

se encuentnn algunas COoMmidllles puesta que cerca de la tercera pute de la población 

vive dispena en pcqueftaS C0111RB1Ciones a lu que por su aislamiento no pueden ICI' 

abastecidas de los insumos correspondientes. 

2JJosé Luis C&IV•. El Modelo Ncolibcnl MclliCIDO. Ed. Pricdrich ebcn Stiftung. México, 1993. p.70. 
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.. Un elcmcnlO. imponantc que ha modificado la costumbre alimcnwia de los 

mexicanos en los últimos allos, es la elevación en el consumo de produclOS 

indus.lrializados de muy bajo contenido iwlricional, que tne como c0111CCUcnc:ia una 

dcíic:iClllC alimentación para la población de bajos ingl'CIOS, y si qrq1111111 a CllO la 

abrupla calda de la producción qropecuaria a nivel nacional por falta de poUlicu 

adcwadas para el campo, cncontrunos que las zonas rurales pobres han reducido en 

fonna imponanlc su dicta, provodndosc con esta silUICión W1 allO Indice de dcsmlbición, 

princ:ipalmcnlc en la población infantil. 

Dada la disminución del ingreso familiar que ha venido sufriendo la población 

desde hace varios ~Jtcnios, esta se ha vislO en la necesidad de reducir la cantidad de 1111 

alimentos con el ím de cubrir otros gasios como son: n:nta, transporte, vestido, cte. 

Aunado a eso se cncucmra esll'CChamcolc lipda cm la situación alimentaria, la 

estructura comercial, partic:ulumcnlc por una nccsiva inlennediaci6n que afecta, en ww 

fonna consldcnble, a los consumidorcs de CSCllOI rccunm pucslO que el pan n6mero 

de pcquellos y medianos comm:iulles que 111111Cjan rcducidol voNmena de mcrcanclu 

requieren de la intcrvcnci6n de 1111111m1101 qcnlCI dillribuidora para cubrir el abllto, 

adcnda de no tmcr por lo acocrat. la suficicnle uilccncia lbica y la Cll*idld 

adecuada. Ello se conviene en amplios °*JCnel de CCJme1Ciallr.aclda, lllCllllll, COICOI 

mayCIRI y cm la ccncaicnec clcvlcidn de preciGI en loa produaol. 

Sin embargo la opcraci6n comcn:ial que open con lflndcs vohímcnes de 

mercancfa y abaslccimicolO clircclO de una gnn variedad de productoe, llCIOriu, 

f1111DCiamicnlos y ww serie ele tecnoloafu avllWldu que les permite en a1¡unos -· 

of'rcc:cr 1111 produclOs a pm:ios compuativamcnrc bljol, csto1 cstablecimlentol se 
encuentran ubic:ldos en zonas donde nistcn grupos de población con ingresos medios y 
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lllOS, IOcÍci Ío éonttario del subsector ltldiciOnat de pcqucnOs y medianos comerciantes 

i¡uc ·atienden a consumidores de mcnore5 ingresos". 

lndcpcndicnlemcnte de las causas que se mcnciOllll'Oll anteS y que influyen en 

forma dilecta en la alimcn11ci6n del pueblo, elliste otro factor muy importante como lo 

es el proyecto macrocconómico del presidente Salinas que logró controlar la inflación 

pero cmi dos Mbicos; el de quienes se beneficiaron con la crisis y la desincorpilración 

de paracstalales y el de 40 millones de mellicanos en eJttrcma pobreza», por la fuerle 

concentración de la riqueza en pocas manos y que sumado a las crisis no permite el 

desarrollo socioeconómico de la población. 

Con el propósito de llevar a la población meKicana una mejor alimentación, el 

Programa Nacional de Solidaridad desde sus inicios se ha orientado en fonna congruente 

a reforzar las. ¡iollticas del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de 

Modernización del Abasto, asl como del Prógrama Nacional de Alimentación en lo 

correspondiente a la población en estado de pobreza. 

En común acuerdo ciin las dependencias panicipantes para poner en práctica esa 

polltica. la Compai\la Nacional de Subsistencias Popular (CONASUPO) ·y el Sistema 

Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ·Solidaridad a contribuido con 

recursos pua que sean instalados dichos servicios con la participación activa de las 

comunidades organizadas. 

Se pretende que con la piiesta en marcha de tiendas en las zonas rurales. que si: 

'éncuentran en estado de pobreza y en colonias populares el· suministro de los bienes 

nRo.~a Marfa Cl111m:11:.:n1. Op. Cit. I' 20 
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búic:os en condiciones adecuadas de .:alidad y precio, sea suficiente y oportuno, con el 

fm de proveer a estas poblaciones de los insumos necesarios para cubrir su dieta diaria". 

3.1.3 EOOCACION 

En el tcrreno de la cduclción el Programa Nacional de Solidaridad ha 

instrumentado algunos programas para llevarlos a las comunidades que no tienen acceso 

a recibir los servicios básicos de la educación. Dentro de los programas cduca1ivos 

implcmentldos por Solidaridad, ICllClllOS los siguientes: la infraestructura educativa. 

CKUCla di¡na, niftos en solidaridad y 1p1>yo al servicio social. De los que hablaremos en 

forma mú detallada en el capitulo 111, en este inciso solamente haremos W1B breve 

inlroduc;ción de cada uno de ellos. 

En lo que se refiere al Programa Infraestructura Educativa este se encarga de la 

COllllnlcción de obras asl como el 1p1>yo a la creación de nuevos espacios educativos, 

l'CCOllllNCción de los pl1111elcs y el mejoramiento de la calidad educativa. 

El Propuna de Escuela Digna tiene el propósito de llevara cabo la rchabilillCión 

y mNlta!imimco de csc:uclaa de nivel b61ico (preprimaria, primaria y secundaria) en todo 

d plfa. 

Huta 1992 el Programa Escuela Di¡na beneficio a aproximadamente 12 millones 

de nillos mediante la construcción, mantenimiento y equipamiento de casi 74 mil escuelas. 

Para el lo. de noviembre de 1993 se construyeron cerca de 12 mil aulas y se 

Rlllbiliwon mu de 37 mil cscuclas. 
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El Programa Nillos en SolidArictad opera en los pllllldes que ya se eacuema 

funcionindo el Progflma Estuela Dipa. 

Su objetivo es el de orienw y dar respuesta a tas restricciones ecoailmicas que 

obstaculizan a niflos de escascs recunos para poder terminar 111 inltnlccidn primaria 

dúdoles una alternativa para concluirla. Este prognma apoya en este miuno afio a cui 

750 mil nillos de familias de bajos iJ1sresos con becas en efectivo, clespensu y consulw 

medicas para que puedlll terminar por lo menos la primarir'. 

El Programa de Apoyo al Servicio Social impluitado por solidaridad fimcioaa de 

acuerdo con los , principios de organización participativa y democ:ritica de tu 
comunidades, su objetivo principal es el de otorgar beneficios a los mis necesitados, los 

apoyos que les otorga solidaridad son por medio de becas a puantcs de educ:Kk!n 

superior para que lleven a cabo su servicio social en beneficio de las comunidades de 

escasos recunos21• 

Cabe destacar que dentro de las acciones que lleva a cabo el Programa de Apoyo 

al Servicio Social, están las campallaS de alfabetización, fomento a la salud, mejol'lllliento 

urbano, saneamiento y protección ambiental, vivienda digna y capacitación para el 

trabajo, as! como los apoyos que se dieron a los programas de los estados de Nuevo 

León, Estado de Mbico, Tamaulipas, Oaxaca y Sonora, con las asignaciones del INEA, 

IPN, UNAM y la Secretaría de Gobernación, que permitieron impulsar los programas de 

Alfabetización. Educación para Adultos,· Solidaridad Penitenciaria, Paisano Amigo y las 

;C 

:·uc CARLOS SALINAS DE GORTARI. Quimo lnCnnnc de: Gohicmn, lll. de noviembre: de 1993. pp.55-59 

21l.:. Solidaridad rara ~1 Oc\arrnllo f\'3cion:ll, Op. Cil. r.59 
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actividades desarrollldas por las bripdu de la UNAM, que proporcÍOlllD uistencia 

espccialiiada a las comunidades nmles DlllJÍllldlS"'. 

3.U VIVIENDA. 

En el ierrilllrio mexicano, la población de escasos recursos no cuen11 con una 

vivienda adCQllda para el llllO desarrollo de lu familias. Lu nccesidades de vivienda 

se han venido incremenrando en fonna muy ñpida de ICUCrdo al Kelerado cm:imicnlo 

de la población. 

Según datos del censo de población de 1960. babia en el Plf• 6.4 millones de 

familias que COllllbul CCJD viviendas de lu cuales 5. l millones cnn cuu de - o dos 

habillCiones como m6ximo. Del IOlal de viviendas 3.1 milloaea - wt.nu y 3.3 

millones 1011 nirales. 

Lu cifns del ccmo revelan que 1m alroporcemaje de viviendu esta en cmdiciones 

esdn en condiciaaet babitacloaales ina+a•ada• cui illbabilablca'°, por ello a putir .de 

ews llk>I el Sol>lemo mexicano empezó a armder el problema babialc:loaal medianle la 

creación de foados de apoyo a la vivienda y bmeficiol a los~ que bao recibido 

a tnv~ del INFONA vrr y el R>VISSSTE, cpdando ftlcra de esC01 fll'Oll'IDI la 

población no ual~. 

'ºFermado Carmona. Op. Cil. p.13'. 
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A consCcuencia de la falude viviendá para la población no asalariada; en 1981 se 

comenzó a atender a las clases populares de bajos Íll8rcsos por conducto del Fideicomiso 

Fondo Nacional de Habil.leiones Populares (FONHAPO). 

El crecimiento poblacional en los centros urbanos del pals, el Indice inflacionario, 

la escasez y el costo del suelo urbano, los altos precios de los materiales para 

conStrucción, asl como el deterioro que han recibido los salarios y la escaces· progresiva 

de Cm.,teos que se viene incrementando cada sexenio, son algunos de los factores que han 

originado la carencia de vivienda. 

La necesidad de vivienda del futuro y las que actualmente existen, no han sido 

sátisfechas, demandan un incremento imponante en la capacidad de financiamiento a la 

población de bajos ingresos que tes pcnnita obtener una vivienda digna. 

Hasta 1990, se considera que el déficit de vivienda es muy alto y las que tienen 

en existencia son inadecuadas debido al reducido espacio y por el tipo de material con que 

eslÚI consciuidas (adobe, carl6n, madera, cte.), por otra parte la mayorfa de ellas siempre 

han carecido de algún servicio ya sea de agua potable, falta de drenaje o ·electricidad. 

Este tipo de viviendas a través de los allos se han venido deteriorando y se han convertido 

en viviendas inusuales por lo que requieren reparación y en algunos casos reemplazarlas 

tolalnicnte. 

Los lugares que presentan mayor rezago de casas habitación los encontrarnos en 

todas partes de la República Mexicana empezando con los cinturones de miseria que 

rodean al Distrito Federal, continuando con áreas rurales zonas indigenas que no cuentan 

con una habitación digna y que en la realidad poco ha hecho el gobierno para dar 

solución a este problema. 
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Los efectos de la mala vivienda con que cuentan tas familias mexicanas repercuten 

en fonna importante en la educación de la población infantil porque no les permite 

desarroltanc All&lllClllC debido a la falta de higiene. 

El Programa Nacional de Vivienda que se crea en 1990, es!ablece que para que · 

no aumente el d~ficit de vivienda en el pafs será necesario que el sector público. el social 

y el privado, construyan para 1994 un millón 390 mil viviendas y se lleven a cabo un 

millón S42 acciones de mejoramiento sustancial de la vivienda; 

El Programa Nacional de la Vivienda, con el propósito de resolver la problemática 

acerca de oblcncr una vivienda ldccuada y digna, propone realizar el trabajo en conjunto 

sociedad y gobierno. La creación de nuevos mecanismos ha permitido agilizar y 

rcoricnw los apoyos financieros en favor de la población que vive en la pobreza. 

Se ha logrado un gran avance con la participación de las organizaciones populares 

y vecinales por medio del impulso a la autoconstrucción, con esto se prctcnde aprovechar 

al mbimo ta experiencia que tiene nuestro pueblo y de esta forma multiplicar los 

beneficios con el apoyo de Solidaridad,.. 

Cabe hlccr mención que el propósito de Solidaridad es el de continuar los 

prognmas de vivicoda, con la ejecución de acciones de mcjonmicnto medianle el 

romcnao a los sislelllas de auto-construcción y tos estimulas financieros a ta población de 

CICUOI n:c:unos que carcccn de los medios para adquirir materiales de construcción". 

"Jllil.pp.97-100 

uSotkllridad • Debate Op. Cil. p.50 
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3.l.5 SERVICIOS . llASICOS. 

Con respecto a los Servicios Búicos, qua pc>Cable y alcanwillado, ClllR otnll, 

se considera como uno de los servicios primordiales en el desarrollo del bÍCllCICll' de los 

pueblos, en maestro pais el agua que eJÚlte se ha CC111Vcrtido, dada su escuez en alpnol 

lugares y el desperdicio que se hace de ella en otros, en IUI problema a resolver con 

previsión a largo plazo. Mbico cumta con el agua 1ufaciente para satisfacer lu demandas 

presentadas. sin embargo la distribucióo de la ¡ioblación y la ubicación de los llllDlllliales 

en el territorio nacional es incompatible ya que mú del 60 por cicnro de los CealnlS 

poblacionales se encuentran distribuidos en regiones que llOlllllClllC cuen1111 con el 20 por 

cieruo del agua del pais. por lo que se sobreexplotan algWIU fuemcs y como consecuencia 
de ello, se encarece el suministro y se toma mu difacultosa su coadua:ióo a lu 

poblaciones donde existe la necesidad del 18111· 

Con relación al servicio de alcantarillado este es muy defu:icrue en todo el pafs 

puesto que la mayor panc de los habitantes carccen de este servicio, la escasez de drcnlje 

provoca graves problemas saniwios ya que las 1BU15 residuales se conducen sin .IUI 

control adecuado y a cielo abierto, puesto que no existen lu suftcicules planlas de 

tratamiento ni sistemas de almacenamiento de agua pluvial que pueda ser aprovechada. 

Actualmente la infraestruclll1'a para el allatecimienro de . qua potable, · 

alcantarillldo y tralamiento de aguas negras ha recibido un escaso o casi nulo 

mantenimiento, por lo que se hace necesaria Wll fuerte invenión para rehabilitarla y 

ampliarla. 

En 1989 con la creación del Programa Nacional de Solidaridad el Gobierno de la 

República empieza a dar atención a los rezagos existentes en la materia de agua potable 

y alcantarillado mediante la construcción, ampliación y reparación de los sis!emas en las 
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zonas rurales y colooias populares por considcnr solidaridad a estos ICl'Yiciol como una 

prioridad para elevar el nivel de vida y salud de los medcanos de esca- recursos 

económicos. 

En el renglón de la declriíicaci6n runl y urbula, el Proarama N1eional de 

Solidaridad inlerviene en la unplilCión de la infnlaUutlllra pan proporcionar una mayor 

eficiencia en d servicio con el fin de hacer f'rcnre a la dcmlllda de millones de mexicanos 

que carecen de este elemento, principdmeafe las localidades~ que se eswcnlran 

en el aislamiento. 

El propól~ de IOlidaridad es d de proveer del fluido clecttico al mayor ll1mao 

de llmilill de lu comuaidldcs runlcs y lu c:olaalu populares con la pllliciplci6n de 

recunCll pllblicol, privadal y -..niWiol, lu .._,w"'a runlcs pcw llllCboa 

prulllcmal detJido a que no nillm camlaol y vfu de KCaO que flcUile el lnllado de 

los materiales pan la inaoduccidD de la cncr¡fa eNcuica, ala cmllll¡o el inlml y la 

lllacm volunlad de lol lql 11 .... 111 pamilido que IC declriflcan W i:onlidcnllle 

C9lklllll • 'llMlc:º -· - 191!1 y 19!IO. 

Cabe deltaca' que llllfa 1992 se bm ipOYllllct proycc:ta1 de eleclrificacidD que DD 

- coavcm:ilmlcs m .._ ., ' a i. que por 111 ullkaclda DD es po1111le llcvs d 

.mcio m la fama tndiciaMI por lo que llilll> la -=aldlll de ......, .-...· 

fotovGldicol. 

La wtllai1.ac:i6n CI Giro de lol ...... que rora. pll'lle al el bicaeslar IOCial de lu 

~. la preaclda de CllOI servicial COITClpllllde, de nmiera pndominaalc, a 

los municipios de acuenlo - ... nfiJmm y llliciaacs .. Ardc:ulo 115 Ccmlcilucilmll 
llevadas a cabo en 1983; medianle estas modificaciones se fonalecló a los aywuamicnlos 

desccntnlizando las lilnciones en las que se apoy• anlCrionnentc, el Olol¡lllliallo de 
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estos' servicios que se encontraban°concentrados en el nive·1' estatal y fedcra1:_t~bi.én se 

fortaleció a los ayuntamientos con lo recursos necesarios para aum.:ntar la capacidad Je 

respuesta a las demandas de la población. 

Sin embargo en la mayoria de los municipios encontramos un enorme rezago en 

las servicios ptlblicos debido a la fuerte corrupción que existe entre las autoridades 

nÍWtlcipales con la población de escasos reeursos, por lo tamo esto se convierte en un 

desequilibrio entre las regiones ocasionando la emigración de algunos pobladores hacia 

los centros urbanos. 

Para 1988 se tenlan rezagos acumulados en un 45 por cien;o en la materia de 

paviinelÍtación y un 35 por ciento en alumbrado ptlblico •. esto obedece. a la irregular . 

ocupación del suelo en zonas ·poco adecuadas y de dificil acceso por sus condiciones 

geográficas que diticultaÍi la prestación de este servicio y par los elevados c~stos p~ra I~ 
realizaci6Í1 de lá infraestructura y equipamiento urbano. 
·.'. 1 . .~· 

Se han observado importantes avances en el sum~isiro de los servicios básicos, . 

pero dado a que se han concentrado los esfuerzos en las zonas metropolitanas y ciudades 

mCdias·, las comunidades rurales y las asentamientos populare~ de las· ciudades· se han 

qüedado rezagados en la prestación de este servicio. 

El 6 de junio de 1990, se publicó el Programa Nacional de Desarrollo, en· él que ' 

se establece los lineamientos para iniciar el reordenamiento urbano de los servicios 

públici)s, en el se define la participación del sector público en los tres niveles de gobierno 

y de los sectores privado y social. 

Para hacer frente a la problemática existente en ese rubro el Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano implantó tres estrategias: 
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- RcordcnlJllicnto territorial basado en el desarrollo de sistemas 

urbano-regionales. 

Mejoramiento de la calidad de los servicios urbanos. 

Fonalccimiento nwnicipal y desarrollo de los centros de población. 

El 1 is tema urbano nacional csli compuesto por todas las comunidades del p&is 

(lnndcs. mcdiMas y pcqucftas) que fueron seleccionadas por su capacidad para dar el 

impulso lleCCllrio 11 clcsanollo, dillribuc:ión de servicios y apoyo a las actividades 

productivu runlcs o de lo conlnrio debido a la pvedad de 1111 problcmu. 

Es por ello que solidaridld fomcrlla el mcjonmiallo de lu comunidades de cscuos 

recursos, c:onlribuycado ul a la elcvacl6n de 1111 niveles de vida, mcdilllte el apoyo a la 

ejcclll:ión de obru quc requieren las ciudades (rcpuación de plazas. parques públicos, 

espacios pan la rccracl6n y convivencia social)". 

La rqularlracicln de la tcnenc:la de la tierra es ua serio pmblclna que se ha venido 

arnsllllldo desde hace varias dá:adas. Al inicio de la praauc admin11U1cicln, se 

ccmsida6 quc exlsda un 1a110 -"ado de IOla incaularcs CCl'ClllO a 1 millda 718 

11111 Cll las 6nal cjidalcs y canu.ics. La CGllllkiaacs leplct de CICOI fCrrcllOI les 

impide dilfnllar de los scrviciol ll'lblicos y umpoco tienen acceso a c~ilos para la 

CllllMICCidn o llaccr &1111111 mejora a - vivienda. 
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· La réÍ¡ularización de fa tierra es una iarea compleja porqué requiere llevar acabo 

estudios minuciosos para lograr soluciones jusias con las que puedan tener scpridad los 

colonos y se les reconozcan sus derechos a los ejidatarios y centros qrarios afcct.ldos. 

El apoyo que otorga Solidaridad en 11 regularización en la tenencia de la tierra, es 

la de acelerar los trabajos de esia acción respaldando a la Comisión de Regularización de 

la Tenencia de la Tierra con el propósito de que pueda cumplir realmente las atribuciones 

que le fueron asignadas para la solución del problema". 

3.2 SOLID~AD PARA LA PR()DUCCION. 

Para detemiliiar la importancia que tiene el Programa de Solidaridad cori respecto 

a la producción lo analizaremos desde los siguientes puntos: 

a) Solución a la canera vencida de Banrural. 

b) Fondo Nacional de Apoyo para las empresas de Solidaridad. 

' c) Infraestructura de Apoyo Productivo. 

d) Fondos de Solidaridad para la Producción. 

e) ·Apoyo a la Prodúcción Forestal. 

i) AP,yo a la Pezca y la Actiacultura. 

· 11) Apoyo a la Minería. 
..· ... 

El Programa de Solidaridad para la producción tiene como objetivo buscar 

oponunidades de empleo, desarrollar las capacidades y recursos productivos por medio 

del apoyo a las actividades mencionadas anteriormente. 

14J.hhl..p.104 
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Con respcáO a la generación de empleos productivos esta se comiden como una 

esttategiá que aparece con el propósito de enfrentar las causas que dan origen a la 

pobreza. 

Este programa esta vinculado con la necesidad de prestar servicios búicos y dar 

oportunidades de empleo a las nuevu generaciones de campesinos en ·sus lugares de 

origen asl como a los pobladores de las ireu urbanas del pals. 

Pero vemos que esos propósitos se quedaron en el papel porque de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la Semana Nacional de Solidaridad que se celebró en 1990, los 

ballnces empe~ a ser menos optimistas que los del allo anterior, en allo y medio del 

gobierno salinlsta los indicadores dabui llklos negativos a IOdos los Nbrol dirigidos a 

rccupem los niveles de vida de la poblaclóo de CIWOI recunm, aal como el equilibrio 

de las canasw populares de COlllUlllO por lo que el Prosnma Nacional de Solidaridad 

se convertfa en un programa de pocu c:apicidadel compai.aroriu". 

El Prognma Nacional de Solidaridad era proyCCIOI con loe que pcetcnde reaccivar 

la economfa de los caqiesina bUlcando la forma de mejonr el aprovcchamienlo de los 

reaanos nalllnles e incremen&ar la producci6n de alimentos. Por ouo lado IC pretende 

fortalecer a lu c:onamidades atmdiendo 111 vocación 1111111'11 y ccoa6mica apoylllllo a lu 

orpnizacioael c:ampetillu y a lu cwnm!dwln iadfacnu con el fin de ....... • 

productividad y con ello sus m,resos, al ticqlo que se crean lllCVOS anpleos. 

El nivel mú alto de delempleo y subeqlleo se presenta en forma mú quda en 

lu ciudades, no obstanlc que en ellu se concemnn lu principales actividades proib:tivu 

>1Julio Moaucl. Proerama Nacjowt de Sotidtri'td 1pm qMib". El Cotidiano No. 31. DO\liembre«icmbn, 1990. 
p.2s. 
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y de servicios. Las clases pobres de las ciudades crecen en fonna rápida debido a que 

diariamente se SU11W1 a los ya existentes nuevos migrantes de las áreas rurales. 

Bajo estas bases, el Programa Nacional de solidaridad en 1989, se encaminaba 

hacia la creacióii de proyectos productivos para proveer de servicios públicos a las 

comunidades rurales y colonias populares. Una de las metas de Solidaridad con respecto 

a la producción era la de acblar mayoritariamente en proyectos productivos, con la 

fmalidad de ayudar a generar las alternativas de empleo mediante las cuales se cambiara 

la situación social de la pobreza. 

Pero al tfmino del sexenio de Carlos Salinas, los sectores sociales que se han 

beneficiado del Programa no han sido necesariamente los más desprotegidos, sino más 

bien se ha dado prioridad en el otorgamiento de recursos a las organizaciones sociales que 

han presentado mayor cohesión y capacidad de gestión". 

3.2.1 SOLUCIONA LA CARTERA VENCIDA DE BANRURAL. 

Dentro de los proyectos de apoyo a la producción se tiene el de dar solución a la 

cartera vencida del Banrural, mediante la transferencia de esta a Solidaridad como parte 

del programa integral de la reactivación del campo puesta en marcha el 14 de noviembre 

de 1991 por el Presidente de la República en respuesta a las demandas de los productores, 

la tranSfercncia de la cartera vencida se llevó a cabo con el fin de dar una solución justa 

que permitiera· poner a la disposición de la comunidad medios para reactivar la 

productividad e iniciar acciones de beneftéio colectivo. 

HRosario Robles. Programa Nacional de Solidaridad. El Cotidiano No. 34. marzo-abril, 1990.p. 47. 
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E.a la búaqucda de solución al problema de la canera vencida del Baruural se 

delimicaron dos srvpos de trabajo, el primer grapo se formo con Jos campesinos de las 

rqioaa CClll airo poccncial productivo, mediante el cs11blecimicn10 de un fideicomiso con 

d Banco de Mblco, que se encargarla de recuperar la cartera vencida el segundo grupo 

ala' inlegrado por los produclares que lellfUI adeudos con Baruural ya atendidos por 

Solidaridad con Fondos de Solidaridad pan la Producción, y el tercer grupo lo forman 

1111 ~ÍllOS deudores que ttabajUI en zooas de bajo polaleial productivo y un alto 

Indice de siniestros. 

Con la solución al problema de la cartera vencida, se elimino un elemento negativo 

que podda afectar lu decisiones que deben tomar los campesinos sobre la propiedad 

c:omunal o ejidal, con motivo a lu reformas que se hicieron al AnfcUro 27 Constitucional. 

Bamunl 111111firi6 a Solidaridad y al Fideicomiso del Banco de M9ico lu carteru 

vencidas del ICCCOI' ejiclal registradas bula el 14 de noviembre de 1991, uf como los 

cñdilal rebabllillldos viacntcs y vencidos por c:oocepto de los utensilios nceesarios. 

E.a el pcoblcma de 1111 cr6ditol ref'acc:ioaariol, se tnmfiri6 la cartera vcncids de 

ICUCl'do con 111 qcn, la de los pcqucflos propietarios se transfirió seg6n Jos casos 

apec:lficol. 

A principiol de 1992 logro coocertane la cartera vencids de los campesinos de 29 

Entidldes Fedentivu y del Dislrila Federal, proceso que se concluyó el mes de qosto 

del millllo ano". 

17La lolidaridad pan el OuarroUo N1cioaal. Op. Cil. p.127 
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La· solución a la cartera vencida con BlnruraJ ha sido una parte iqiort.IDlc de la 

estrategia de Solidaridad para dar liberud y justicia al campo, de tal IDlllClll que se ha 

bulcado acabar con una de tu causas que originaroo el cndcudlmi~to por falta de 

recursos para activar la producción. Cada wao de los ampesinos hit.o una revisión de 

los docwncntos de endeudamiento junto con los representantes del banco y Solidaridad 

y con base en ellos se establecieron compromisos pcndiciites de resolver y se les dieron 

los documentos de su deuda para cancelarlos en fonna definitiva", pero eso no quiere 

decir que sea borrón y cuenta nueva, esto significa que los deudores se compromccan a 

cumplir los compromisos que acaban de adquirir con solidaridad para el tratamiento de 

la cartera. 

A trav~ de esta fonna se uansftrió a Solidaridad hasta el mes de agosto de 1992 

una cartera vencida de 536 mil 402 mill111Cs de pesos, compromctibldose las 

comunidades a liquidar sus adeudos ya sea con los recursos recuperados, en efectivo, en 

especie o con obras de car6ctcr productivo para su propio beneficio". 

La ayuda que ofreció el Programa Nacional de Solidaridad a los productores fue 

muy importante, pero no logró cnglobar a todos los productores y campesinos que 

existían en 1992 dado que para septiembre de 1993 el nivel de cartera vencida respecto 

a la cartera IOtal de cmlitos se encontraba muy por encima de la norma internacional de 

3.S'K.40 y para diciembre de 1994, apunta el dirigente del Barzón Mbimo Barbosa que· 

existe un millón de deudores de la banca y los mú beneficiados con estas acciones no han 

sido precisamente los campesinos sino al contrario c:on esta crisis la beneficiada es la 

11EI Plp!gmt Nacioml 4'" Qeurrollo Op. CLt. p.lOI 

Jtt.a Solidaridad ca el Desarrollo Nacional. Op. Cit. p.125 

• 0Juan Allonio ZIW¡a M. La cartera vcncjlfl baqctrit •rrihl de 11 DP!ml mundial. La Jornada. IS-1cpticmbrc
l993. p.t6. 
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banca" sin que en este caso el Programa pueda hacer algo ya que no c:ucnta con los 

recursos suficientes para dar solución al problema de la cartera vencida. 

3.2.2 FONDO NACIONAL DE APOYO PARA EMPllESAS DE SOLIDARIDAD. 

En la d~ de los ochentas la crisis del CllllpO mexicano se intensificó 

provocando una lücnc calda en la producción y la productividad agropec:uaria, se 

presentó una reducción en el ribno de crecimiento del sec:tor productivo y se dillninuyo 

el producto inlerno bruto, adcmAa de ICOlllcCer su descapitalización que puso en 

clesequUibrio a la ~anza comercial. 

Debido a caca 11tuaclón d púa pmti6 111 IUtOIUficicacia llimenlaria y de aer 1m 

pals exportador se convinió en uno de los paises imponadorel de llWIOI búicos y 

alimental en geacral. 

En el pedodo de 1980 a 19119, el qmo ~de la mayor putc de la 

población rural disminuyo en forna pen:cptJ"ble, ae comidera que el lllario promedio 

naal por pcnoaa CICUplda en elle ICCflllr 1e ubicaba nuy por ~ del promedio ea el 

reato de lu acdvid8del ecandmleal. 

La l'Cllllbilidad de la IClividad ....-ria dillllilluyó a alvda nmy bajos que 

tuvo como consecuencia el aumento ea d dcleqlleo acelerando esto, la iru,nclón del 

campo hacia los c:entro1 apfcolu de pullla, a las ciudades, incluaive al extranjero. 

41Anuro Sol&. lypglcr JMc!I por 4 alcM piden lo! UMriot de 11 '-IA· La lomada. 15-eaero-19'5. p.43. 
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Dada la situación tan critica que se encontraba en esos momentos la administración 

pública celebró el 14 de noviembre de 1991 un convenio entre integrantes del sector 

qropc:cuario y el presidente de la República en el cual se estableció el Fondo Nacional 

de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, como parte de las acciones del gobierno para 

apoyar en fonna justa a los sectores que se encuentran en crisis, y como resultado a estas 

propuestas, el 4 de diciembre de ese mismo afio se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto mediante el cual quedó integrado el Fondo Nacional de Apoyo para 

las Empresas de Solidaridad, que en la actualidad es un órgano desconcentrado de la 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Los objetivos del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad es el 

de impulsar la actividad económica de las comunidades rurales y grupos urbanos 

populares por medio de apoyo para la generación de proyectos productivos viables 

económicamente sanos y con sentido social. 

Se intenta encaminar los beneficios del fondo a las comunidades de campesinos 

pobres ya sea que tengan tierra o no, a los grupos indlgenas y a los habitantes del medio 

urbano popular que por las condiciones de pobreza en que se encuentran no tienen acceso 

a los apoyos financieros que otorga la banca comercial ni a la acción del proceso de 

desarrollo del pals. 

Con la operación de este programa se busca la fonna de llevar a cabo una serie 

de actividades que permitan a los sectores que se encuentran en condiciones de pobreza 

despegar hacia un nuevo nivel de vida, mediante ta integración de las unidades 

económicas a las cadenas productivas a nivel municipal. estatal y nacional, con el fin de 

darle mayor importancia a la producción y buscar el mejor intercambio con los sectores 

de todo el pais. 
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Todo citro redundu'fa en la genencidn de empleos permanentes que . ofrc1.Ca11 

~a los gnipos sociales de bejos in8resos y que evite el desplazlmiento migratorio 

de los habitantes de lu comunidades narales, permilimdoles el amigo. en su lupr de 

origen lognndo su bienestar. · ·-

J.2,J INl'LU:STRUC11JRA DE .UOYO PRODUCTIVO 

·Duruilc 1989, Solidaridad invinió en esle rqlcln 52 mil 200 millones de pesos 

(111'11 incn:melllar el délarrollo en lu zoau .de rielo al incorporar. a 11111 mua de 

QlllpClinol de ese.- recunoe al cultivo de 81lllOl Niicol. Tllllbláa 1e realizaron 1427 

ollru de pequefta irripcicln y IC restituyeron 699 CClll 1811 superficie de JO mil bcdArcu. 

. F.ri llllferia de qroindullria toara eapec:ial iqlortmcia la c:ot111111Cclcln de 11111 

pi-. rellidnadora de leche en Gucmro y la imtallclcln de planlll bcndiciadoru de 

CllR en lol ellllb de Qiilpll y Oauca. 

F.ri d u..c:urso del alo de 1990 1e rdlallilitlnla zonu de rielo uf como 1e llevó 

a cabo la COlllllUC:Cicln de pcaaa bonlos y c:llllla. Con uÍllaleia *'1lca a los 

,......., le C~ acdaael de elecCriftclcida de por.OI y 1C ..illccieRln 

viYaul l'nllDllll y cateclcolll. 

F.ri 1991, Solldaridld impull6 la producc:icln de .- Nlicol mcdianlc la 

iat:arpclncicln de 169,500 becdRu .. •illcma de riqo y • la COlllllUCC:icln de .167 

tiJ&Dell'Cll de 4*111a, IC realizaron IJI ollru de demloafe Y llmpieu de lemllOI Uf 

CCllllD la CCllllllUCCicln de 148bonlosde1hnlceNmlento, lo que penniCi6 incorporar llDll 

IUplllficie de liern al cultivo. 
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· Con el fin de incidir en el mejonmiento productivo de los Cllllpelinos a panir de 

1990' se establecieron convenios entre la Secretarla de Recursos Hiddulicos y el 

Proanma Nacionll de Solidaridlll, en su primer allo de iplicaci6n se apoyo a 6S gnipos 

en 23 Enüdlldes Federativas. 

En 1991, Solidaridad y Banrunl conjuntamente evaluaron IS3 proyectos y se 

concedió financilllliento a 71 de ellos. 

· · Para 1992, con Wlll invenión de 12,317 millones de pesos de origen fiscal y 

11,287 millones de pesos de cr6dito, en su primera etapa se han fomentado 78 proyectos 

en 12 entidades f~núvas saliendo beneficiados 2243 productores, en wia se~ etapa 

se.expanden lancciones al.total de lu entidldes fedentivu con la promoción en los 

COPLADE correspondientes pan la adopción de estas caracterfslicas de financiamiento 

y as! incrementar lu fuentes de recunos y mejorar las propuestas de invenión. A este 

respecui se han otorpdo apoyos complementarios como son: capacitación, asi~ia 

ttcnica y la incorporación de tecnologfas mú. avanudas para .lograr. ~veles,.~ 

productividad competilivos•2• 

3.2.4 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PROD.UC::CIOl'l!; 

. : ,····· 
La producción del campo en México es muy diversa ya que existen extensiones de 

tiem que tienen una infraestructura de irrigación y muy alta productividad. sin embargo 

encootramos que muchos campesinos debido a las dime!15ioµes de sus parcell!s y por estar 

ubicadas en zonas de temporal altamente expuestas a padecer siniestros su productiyidl!,d 

es muy reducida su producción, nonnalmt:l\le es de autoconswno. 

ºlb(d. pp.143-145 
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Para estas CCJOM!DWedn. los c:mlitos en lupr de ser un apoyo habfln 11pifll:ldo 

un serio problema porque dado a la baja produc:c:ión que tienen y al riesgo de siniestros 

que c:oo frcc:ucncia sufien sus c:ultivos, era imposible poder c:ubrir por lo menos los 

inlcrescs del c:apilal que se les prataba. 

Con la polftic:a de Desarrollo Rural 1989-1994, c:omo uno de los puntos 

importantes del Plan Nacional de Desarrollo propone c:omo requisito indispemablc se 

uoc:iCll pcqudlos propietarios, ejidatariOI, c:oliiuncros y empresarios c:oo el fin de lograr 

Wll mayor produc:tividad de las parc:du c:oo bue en el uao pleno de la tierra, la 

lllllfÜllU'ÍI, la tcc:aololfa y la iafnaauc:lura Cll 1111 llllbieale de llbcnld y plmo cjcn:ic:io 

de - derec:bos. 

Ea impurlmlle dclllclr que el Ell8do MellimM> IPOY• el mejonmicalo de lal 

c:oadic:ioacs de productividlll de los -.etilllll que cuhivlD licnu de tempOnl por lo 

que los c:mlilos 1Cm ""''.,......... pua la modcmizac:idll de- ÍllllNmllOI, tcmolosfu 
de pniducc:idn ... C:cJIDO pira lolnr mejora aivdCI de pruduc:cividld. 

Debido a la rcdefinic:idn Clllllfaic:a del Bllll:o Naclallll de Cr6dllo Runl, ae 

qucdaroa filcra de la pllntilla fiaanc:icra los -.etinDI que c:uhivan ZG11U de teqlOl'al 

c:oa ... rieap de 1iniellro y bija praducdvidld. Dlllo quc los foados de IGlidlrldld 

pua la pruducc:idn, VID dlrec:lllllalll 1 los ayuaamiealOI lflC llClll los aarpdal dé 

alalder los nqucrimicntol de apoyo a los c:ampailllll que viven en zcma de alta 

m&r1inaci6n, DO IC pucdco llevar mer&n~ de COllll'OI ni ellNc:tllra de palidn lflC 

11CJUR la cfic:icac:ia y el UIO de Citos, ya que sepa un etllldio rcaliZldo por la 

Univcnidld AUIA5aoma McttopOlitana c:oafirma que la ialcrmc:ia y el poder de c:aciqucs 

y gobcmadorcs ha influido en los rubrol de puticipleión C.Wiwldo los rccunos a los 
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~e; 'motivo por el cual dicha ayuda dificihnente llega a los niveles donde existe la 

pobrezl"ell:trcma4'. 

Estos fondos no pretenden resolver el problema agricola, son un instnunento más 

de los ya ell:istentes, que al conjuntarse, abren espacios de bienestar a las comunidades 

NJ'llles y permiten llevar justicia social a los productores rurales y sus familias. · 

Los Fondos de Solidaridad para la Producción se crearon en 1990, su objetivo 

principal, es el de apoyar a los campesinos que quedaron fuera de la cobertura del 

Buwnl. 

Una de las características de los fondos. es que la concertación se considera como 

wi asunto central en el funcionamiento de estos y constituye una relación entre el Estado 

y los p[oductores, cimentada en la confianza y responsabilidad de ambos sectores que se 

coocreta con la formación de Comites de Solidaridad, mediante los cuales, se busca 

alentar la participación de la sociedad y fijar fonnas sencillas y transparentes en el manejo 

de los recursos, de tal manera que se promueva un incremento en la producción de los 

cunpesinos que cultivan tierras de temporal. 

·Los fondos son destinados, principalmente, para apoyar la siembra de cultivos 

búic0s en :r.onas de temporal o de baja productivid4d que no posean mis de tres heclái'eas 

por pioductor. 

u JWio Mogucl. Op. Cit. p.17. 
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. Cabe destacar que estos apoyos se dan a los productores que a la fecha de la 

convocatoria hayan reintegrado a la tesorerfa municipal los apoyos prestados en el ciclo 

Ulcrior"'. 

J.Z.5 M'OYO A LA PRODUCCION FORESTAL: 

En Mhico existen espacios forcsllles muy amplios, pero debido al incremento en 

la denwida de alimentos búicos, se han provocado diversos cambios en el uso del suelo. 

En las ZGGU forestales se Ucvm a cabo pñclicu qropcc:uariu que provocan la 

dqnldlcldo del sucio y lltenn al ecosistema perdiendo en fonni npida su ClpaCidld 

pruducliva. 

Con el propósito de disminuir los efectos del destroro forestal y llUlcar su 

recupcraci6n, Solidaridlld llicnu el tnbljo de 1111 productores forescales de t.jos ÍJlll'CIOI 

dcnlro del Prognma de Rcforestacido el cual anpcz6 a funcionar m el lllo de 1990. 

Para 1992, el Programa de Reforesracidn logra una cobertura en 18 Escados de la 

RepObllca apoyllldo 65 orpniuciones forestales. 

J.Z-' APOYO A LA Pt:SCA Y LA ACUActJL11JllA. 

En el pafs existen 4 zonas con litorales, en los cuales se tienen difcrcntes niveles 

ele aprovcchlmicnto en las prtcticu pesqueras y eslÚI conformadas por planta industrial, 

4144 SoMy¡led mg el Ocum1Uo N1ciop1I Op. Cit. J'P.147-150 
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participación de los sectores productivos, grado con5iderable de intcgracicÍo iécoológica, 

comercial y de capitalización. 

El desarrollo de la pesca y la acuacultura se hace dificil debido a la disjJl'Cgaci6n 

geográfica y et tamafto tan reducido de tas comunidades pesqueras. 

A partir de 1989, se marcó una estrategia coo el fin de alentar la evolución del 

sector pesquero para satisfacer la demanda del mercado interno asf como incrementar las 

exponaciones y ejercer los derechos de soberanfa en la zona económica ·exclusiva. En ese 

mismo afto, Solidaridad promueve la fonnaci6n de orglllizacioncs de pescadores y 

pisicultores como ~pción por la laja rentabilidad de las olrU actividades ecooómicu. 

Con la creación del Programa Nacional de Empresas de Solidaridad en 1991, se 

sigue el esquema de mezcla de recursos para dar apoyo a los proyectos del sector 

pesquero impulsando la creación de empresas que se dedican a la pesca riberefta y de 

mediana altura. 

3.2.7 APOYO A LA MINERIA. 

La actividad minera en México ha disminuido en forma trascendental por la crisis 

mundial que se a dado en las cotizaciones de los metales que han sido explo&ldos en 

nuestro pafs, esto a ocasionado que se deleriorara la actividad reduCieiido noublemmte 

su producción, referente a la promoción y fomento del sector minero, Solidaridad a 

hecho esfuerzos con el propósito de dar respuesta a las dificultades de los pequcftos 

mineros que presentan por falta de recunos para la exploración y los problemas de 

operación de ésta actividad. 
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• ,Solidaridld ha 1p11yldo la actividad minera mediante la cu111Í1.leión de rccunos 

fn:scos que conjWllldos con los créditos de la Banca de Fomento Minero posibilitan el 

1p11yo en difcn:olcl cntidadca federativo de la rama ccmómica". 

3.3. SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO llF.GIONAL. 

El desarrollo cc:on6mico en M6xico ha cslldo canctcrizldo por Wll serie de 

clesipaldldcs en el crecimiento económico regional y por la marsinaci6n de 11111 pan 

parte de la poblaci6n, esto se debe principüncote a la falta ele 11111 poUtica intesnl de 

dcum>llo re~ que corrija las irrcplaridadcl en la diltnlluci6o del ingrelo 

ocuialllldas por d mercada. 

Ealu cleaipaldldea scpn a11W101 aaaliltaa sc pueden qudlzar cm d Tratado de 

Libre Comercio ya que dañn prioridad a lu resioacs que praenlal lu mayora 

posibilidades de competencia extcma dctcuidllldo las regioacs mu cleafavorccidu 

ampliAnllosc lu bn:cbu Clllle regiOllCI pr6lpcru y mar1inadal". 

Se prclclldc que con d Prosruna de Solidaridad pera el dclarrollo RCJÍOllll se 

solucione pule de 6111 prolllcmAlica ya que esd orientada hacia la COlllllUCCidn de olJru 

de infnalruclura con UD fuerte ÍlllplCIO regioaal uf como a cjccucidn de pnlpllllli 

apccialca de dclarrollo en zonu cspcclficu, con atu vcrtienlel el l'ro8J'lftll concibe 

UD apoyo productivo real para elevar el nivel de vida de la clase tra~ ya que con 

la puticiplci6n directa y el trabajo productivo que llllllCllll el ingrao familiar se elevado 

los niveles de bicnesw de los campesinos y coloniu popalarea. 

UJOl6 Luil Ca1Y1. Op. Cil. p.64. 
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· De esta forma Solidlridad busca que el cambio para rescatar los valores e5Cllciales 

dC la. vida en sociedad se apoye en la panicipación corresponsable de la sociedad 

organWda y de las instituciones públicas d'11dote prioridad al municipio libre. 

De este modo el Gobierno Municipal es la instancia que ha concedido al Programa 

un acercamiento con la población y poder responder en fonna efectiva a sus necesidades 

y proyectos de solución". 

3.3.l INFRAESTRUC'RJRA CARRETERA. 

Solidaridad para llevar a cabo et Desarrollo Regional asrupa al Programa. de 

Infraestructura Carretera y de · Caminos que se a dedicado a realizar obras de 

consrrucción, reconstrucción asl como la conservación de vlas de comunicación, no 

solamente en zonas rurales sino tambim en los medios urbanos", 

Solidaridad precisa que las comunicaciones representan ta probabilidad de 

intercambios cullurates y comerciales entre los pueblos y propicia la introducción de 

servicios, alienta tas actividades económicas y facilita los traslados . a los centros 

educativos y de salud. 

A este respecto la participación de Solidaridad en la infraestructura carretera 

significa ta posibilidad de mejorar este renglón ya que debido a las crisis económicas por 

las que ha atravesado M~xico en cada uno de sus sexenios se a estancado et avance en 

.,CoMcjo Consultivo del Programa Nacional Je Solidaridad. Ln<; Programas del Program1. Ed. Jnstitu10 Nacion.11 
de SolidlriJad. Mbico, 1992. pp. 16·17. 

0 e1 Procrama NacjorpJ de Solidaridad. Op. Cil. p.109 
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el leCtOI' de lu corwnielCiones; por ejemplo: entre 1971-1981 la red carretera se 

iocremauó un 188ti en cambio entre 1983-1992 soluncntc creció WI 14.8ti. 

De acuerdo con una evaluación realizada en 1992 por una sociedad francesa de 

m,enicrfa, el 60 ti de las carreteras federales se cncucnln en ~imas condiciones y los 

expertos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes estiman que solo el 30 % de 

lu carrcwas nacionales estAn en condiciones regulares y apenas un 1 O ti se cncuellll'lll 

en buen estado". 

Eo auma, el objetivo de eatc progruna es construir, rellabilicar y dar 

lllllllCoimiall a los caminos y carreteras que sean necesarios para realizar la integración 

de lu CCJ!lllmid"'ci mú aisladas y de escasos recursos dicho projnma se apoya en la 

puticipacléln de la COllUlidad y en el ra¡J.1do de los gobiernos de los CSlldos'°. 

3.3.2 FONDOS MllNICIPAU:S DE SOLIDAIUDAD. 

La mayorfa de los municipios de M~xico no cuentan con los recursos ccon6mlcos 

mficienlcs para docar de servicios a la polllacicln y promover proyectos de los cuales se 

aeneren eniplClol estables y bien rmamendos. 

Eo 1990 se crearon los fondos municipales de solidaridad con el fin de tnnsfcrir 

recunos adlcioaalcs a los municipios en los que exislell comunidades con un alto nivel 

de pobraa y uf fortalecer su ClplCidad fD1111Cicn y de gestión de los mwúciplos a partir 

º'°" Lula Calva. Op. Cil. p.63. 

"lllil. p.151 
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del desarrollo de proyectos· de infraestruclUra, productivos y de bicncsiar social, 

englobando casi a la totalidad de los municipios con que cuenta el país. 

La mayor parte de los proyectos implementados a partir de los fondos municipales 

de Solidaridad pretenden elevar el nivel de bienestar social de las comunidades que se 

cncuenlnln con un alto fndicc de pobreza. 

La atención de las demandas de bienestar social se considera como una de las 

partes que incide sobre los grandes rezagos existentes en materia de servicios públicos y 

sus accioncs deben de ser inmediatas". 

El Programa . busca promover de manera coordinada con los tres niveles de 

gobierno y los grupos empobrecidos de la población, la integración de estos a las 

actividades productivas mediante las cuales tengan acceso a los mfnimos de bienestar 

social. 

Se lw1 puesto en marcha Programas de Desarrollo Regional en 12 estados de la 

República con actividades realizadas para impulsar las regiones en las que la población 

padece agudos deterioros en su nivel de vida. 

Los resultados de los programas que se lw1 puesto en marcha han sidó 

satisfactorios, pero no suficientes para aliviar la pobreza en que viven millones de 

mexicanos ya que los recursos que otorga el Programa a organizaciones sociales 

auténticas seran utilizados para realizar obras demandadas por la comunidad quedando 

fuera de esta prestación los jornaleros y campesinos que no es~n agremiados a alguna 

organización. 

51 Rmario Robles. Op. Cit. p.47. 
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.. ·Existen programa que hin buscldo la fonna de ulilfacer lu ncceaidldea IOCÍlles 

de cañcier especifico y que han lenido Wll gran importancia en rclaci6n al tipo de 

solucioocs y resultados onsinados por ellos, estos se dirisen a las comunidades iDdfgcnas 
. ' 

y a las mujeres entre otras". 

3.3.3 FONDOS DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DELOSPVEBLOS 

INDIGENAS. 

El Programa Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos lndfgcnas, 

se creo en marzo ,de 1990, su objetivo principal es el de abatir el rczqo ecoa6mico 

existcnle en los grupos etnicos, los fondos constiblycn una importante dernma de 

recursos que 11011 wwllz.lllol para impulsar proyectos productivos rentables que pcnnltan 

la generación de empleos bien rcnmncrados y forlllezcan el proceso organizativo de lu 

conmnidades indfgcnu. 

El Programa deja en manos de las orglllizlcioncs indígenas el ejercicio de los 

Fondos de Solidaridlld. Esta eslralegia encamina a los pueblos indfgenu a (lllticipar en 

su propio desarrollo y las instancias de gobierno eatablccen con ellos ICel'CI de los 

distintos apoyos que sean necesarios para promover el desarrollo de los pueblos 

indfgcnu, bajo csquemu de cormponsabilidad. 

Los proyectos productivos que son finnados por estos foadol tienen el propéllito 

de proporcionar el apoyo que se requiera para mejorar la eficiencia en lu actividades 

productiva del sector aarfcola y que son indispensables para las regioocs indfgcnas, 

1p1>yar algunas altemativu acerca del aprovcchamicnto de los rccuno1 regionales ele 

"DílL.p.110 
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acuerdo a las diferentes actividades que se practiquen en ada una de las comilnidades 

indlgenas, por otro lado es importante fomenlar lis nologlas de acuerdo a la 

propemi6n productiva de la región e Integrar las lfcnicas se han venido utilizando, 

con las modernas en aquellos casos en que exista viabililtad, rentabilidad y se de un 

mejoramiento en el bienestar social. 

Durante el allo de 1990 se crearon 82 Fondos Re ionales al quedar legalmente 

fonnadas y representadas a nivel nacional 850 organizaci es indlgenas contaiido Í:on sus 

respectivos consejos directivos. 

Las organizaciones indlgenas en 1990 llevaron a cabo 216 proyectos 

autoS05tenibles. Sobresalen por su número los proyectt realizados en Oaxaca, que 

fueron 106, Chiapas y Puebla 31, que presentan el 81.S r ciento del total. 
. . . 

El otro 18.5 por ciento abarcó los proyectos de las comunidades de Guerrero; 

Jalisco, Nayarit, Michoacán y Veracruz. 1 . 

Por el giro de las actividades desarrolladas re~taron 57 proyectos · agrlcolas 

dirigidos al cultivo de básicos, asl como a la producci~I frutlcola entre otros. .· 

Con el propósito de facilitar el traslado de sus productos, se registraron 56 

proyectos de comercialización, de los cuales la mayor pJe de estoS esla relacionado con 

la adquisición de vchfculos para impulsar la distribuciJi y la venta dirccla de dichos 

pfoductos. Asl mismo, se financiaron 53 proyectos uarios que fomenlan la crla y 

producción de carne, 22 para la adquisición de infrae tructura productiva y 12 para 

apoyar la producción pesquera. 
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Se CC1111idcn que en 1990 salieron beneficildos cm estos proyectos cerca de 100 

mil indlsenu de 30 municipios en ocho estados del pafs. 

En 1991 se IPOYU'Oll lu iniciativo de las orgllllizaciones que participaron en los 

foados y se consolidaron los proyectos inicildos en 1990. 

En el bienio 1990-1991, se crearon 99 fondos regionales que tuvieron una 

cobcnura territorial de 3 mil 703 comunidades en 738 municipios de 20 estados de la 

Rcpliblica. 

Condlc:bos fondos recibieron IPOYº 1,380 proyectos productivos creados por l, 118 

~ que rq>RICllllD el 47. 9 por ciento de lu 2,333 uociaciones afiliadas e 

illlcgndos por Sl 1,333 productores indf8enu. 

Entte 1990 y 1992 se fomwon 120 fondos en 22 estados. En tomo a estos foados 

se encuentnn uocildu 2,697 organir.aciones que qrupan a 69S, 17S productores 

indf¡enu". 

La canalización de fondos a lu regiones indlgcnas a puesto en marcha la fonnación 

de Briplu de Solidaridad con el fin de reforzar lu acciones institucionales para el 

desanollo c:omunllario. Mediante UD nmestreo que se llevó a cabo, se descubrió Wll 

serie de problemas que se coaceplUalizan en dos upcctos: por un lado el predominio de 

polllicu que no son congruentes con lu necesidades y lu caracterlslicas de los distintos 

pupoe que habitan lu comunidades indf8enu y por el Oll'O, lu condiciones de las 

poblacione1 limitan 111 capacidad para genenr proyectos de desarrollo que sean viables 

a corto y mediano pluo. 

11Lf Soliduide4 l!UI el DwapUe Ntdwl. Op. Cil. pp.l7l-175 
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· Cabe hacer mención que la canalización de fondos que hace el Progruna a los 

pueblos indlgenas no es muy auactiva como para sacar de la miseria a su población. 

Según estimaciones de alsunos economistas, del toCal de los recursos aplicados por 

el PRONASOL, en el primer afio fUe del 70S en obras de beneficio social y el 301 en 

proyectos productivos. A los grupos urblnos populares se les destino el SO% de los 

recunos a los campesinos el 4S % y los pueblos indfgenas recibieron solamente el S % de 

dichos recursos". 

El objetivo principal de las brigadas es el de fortalecer a la organización 

capacitando a la c'?llUlnidad con el propósito de que se involucre en esquemas productivos 

que modifiquen las causas estructurales acerca de la situación de su pobreza, asl como 

lograr presencia comunitaria en los procesos operativos de las instituciones que 

introduzcan directa e indirectamente a los indlgenas. 

Las brigadas tambim contribuyen en la capacitación y orientación para · ta 
elaboración de expedientes ttcnicos de los proyectos v61idos para las asambleas de la 

comunidad y a partir de la entrega de recursos financieros proporcionan tambim 

capacitación para la ejecución de los proyectos. 

3.3.4 PROGRAMAS DE DESARROLW REGIONAL. 

En Ml!xico los programas de desarrollo.regional, se comenzaron a llevar a cabo 

a partir de que se formularon los primeros planes sexenales. Entre 1930 y l 9SS se 

iniciaron las grandes inversiones en infraestructura hidriulica, comunicaciones y 

54Ro11rio Robles. Op. Cit. p.47. 
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transpones, educación y salud, estos servicios filcron la base de la 11111Sfom11Ci6o del· 

pafs; aunque no representan una polltica regional clara si se avanzaba en ese sentido. 

En el tnnscurso de ese periodo se apoyó el desarrollo regional por medio de la 

intensificación del repano agrario como apoyo jurfdico y económico a los campesinos. 

En esta etapa se creó la Dirección de Obras del Bajo Rfo Bravo (1936), que 

pcnnitió avanzar en el desarrollo productivo de esas regiones. Las primeras obras en las 

cuencas hidroel~ctricas se orienwon wnbim como una necesidad a fomcnw el 

desarrollo de algunas zonas que, pese a su elevado potencial productivo presentaban 

rezagos. 

En el periodo de 1956 a 1970, se incrementan lu medidas de apoyo al desarrollo 

regional y a la descentralización de funciones con el propósito de estimar el proceso de 

industrialización en el pafs. Con base en los resultados obtenidos de lu actividades 

llevadas a cabo por la Comisión del Bajo Rlo Bravo uf como el Fomento Agrfcols y 

Ganadero del Valle de Yaqui, se crearon divenu comisiones para el desanollo de las 

cuencas hidrológicas que lcnlan a su cargo la construcción de obras hidr4ulicas con el fin 

de incrementar la producción agrfcola, asf como aumentar la ofena de cnergla elktrica 

y para tener mayor control sobre las inundaciones. Sin embargo, el avance industrial, 

la cercanla de los mercados y las economfas de escala en los centros urbanos de lis 

ciudades de Mfxico, Monterrey y Guadalajara obstaculizaron este proceso. 

Al principio de la década de los setentas se promovieron polfticas para compensar 

las desigualdades sociales que causo la industrialización del pals. Para dar cumplimiento 

efectivo a estas polflicas se fijaron tres llncas de acción, la primera se encarga de la 

redistribución del ingreso hacia los habitantes de las regiones mas rezagadas, por otro 
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lado, la apenura de extensiones de tien'a a la producción y por último la descentralización 

de las actividades económicas de las grandes ciudades. 

Coo el propósito de fomenw el desarrollo económico de algunas entidades 

fcdcralivu y hacer frente a los desequilibrios regionales, el gobierno federal inicio la 

crcaci6n de Comités Promotores de Desarrollo Económico (COPRODE) en las entidades 

que presentaban mayores rezagos, entre 1971 y 1973. 

Para 1975 ya se tenla instalado este tipo de comités en todos los estados de la 

República y file asi como se elaboraron los primeros planes y programas a nivel estatal, 

orientados para dar apoyo a los programas federales de desarrollo regional y fortalecer 

la descentralización de las actividades económicas. 

En los inicios de la década de los ochentas se decretó el Plan Global de Desarrollo 

1980-1982, en el que se integraron los planes y programas sectoriales elaborados entre 

1972 y 1979. En la Politica del Plan Global de Desarrollo se incluyeron conceptos tales 

como asentamientos bwnanos y desarrollo urbano, creación de regiones y disminución 

de las desigualdades regionales para que la población alcanzara lo mfnimo de bienestar. 

Uno de los puntos importantes que se dieron en el transcurso de esos ai\os file la 

coosolidaci6n de la planeación del desarrollo regioiial y la implantación de programas en 

algunas regiones importantes del pals, como la zona metropolitana de la Ciudad de 

M~xico, Sureste, Frontera Norte y Mar de Cortés, entre otros. 

Tambim en ese periodo surgió un programa de desarrollo regional que es el 

Progtam1 de Inversión para el Desarrollo Rural (PIDER) 982-1988, que se orientó a 
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loSIU Wl crecimiento sosrenido con un enfoque mullisectorill y una programación 

descenttallzada para promover el desarrollo comunitario". 

A panir de 1989, con la puesta en marcha del Progtama Nacional de Solidaridad, 

lu polfticu de desarrollo regional del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 quedan 

establecidas en el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo de Nivel de Vida 

y plllllCI la dcsceruralización de la actividad económica y el desarrollo urbano y 

municipal de acuerdo a las necesidades de cada una de las comunidades. 

El objclivo principal de los programas es el de establecer bases firmes que 

proporcioocn el desarrollo int.:gral de las regiones, elevar la producción, crear 

oponunidades de empleo asl como mejorar el nivel del ingreso familiar. 

Los programas de desarrollo regional implcmenlados por el Programa Nacional de 

Solidaridad apoyan las acciones dirigidas al aprovechamiento racional de la capacidad 

económica contenida en cada una de las regiones de acuerdo a su vocación de uabajo. 

Los programas regionales, son el resultado de las peticiones y propuestas realizadas 

por la población, en dichos programas se plasman los acuerdos de acciones a realizar en 

forma conjunta con las comunidades con el fm de dar solución a los rezagos exislentes 

en sus localidades. 

Las principales acciones que se llevan a cabo en este renglón son encaminadas al 

únbito productivo, de infraestructura básica asl como de bienestar social. coordinandose 

los tres niveles de gobierno con las comunidades y el sector privado. 

"La So!itbridld NtJ el D;o;:iqn!!o !1"3ci11nal. Op. Ci1. IRS·IR7 
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Las iniciativas de la sociedad, es la instancia de organización de las c:omunidldes 

para proponer obras y proyectos productivos que penniran elevar el nivel de vida de la 

población de dichas comunidades. 

A partir del 22 de septiembre de 1989 se dió inicio a la operación de este 

programa en la región de Nueva Laguna, que abarca cinco municipios de Coabuila y once 

de Durango con una población de l' 190,890 habitantes, estas acciones estén orientadas 

a conservar la región como la zona lechera mas importante del país y la principal región 

productora de algodón, asl como alcanzar un desarrollo integral y mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de esa región por medio del uso racional de sus recursos 

naturales56• 

En suma, los Programas de Desarrollo Regional marcan los lineamientos que 

pennitcn impulsar el desarrollo racionalizado de los centros de población con el fm de 

mejorar las condiciones de vida con la panicipacióo creativa de la sociedad, propiciando 

un crecimiento equilibrado que aproveche la capacidad de los recursos con.pleno respeto 

a la naturaleza. 

Este tipo de programas atiende esferas territoriales en las que exislen problemas 

de las mismas caracterlsticas que abarcan a una o mú entidades federativas. Dichos 

programas son los encargados de fomcnw el desarrollo regional de una manera 

coordinada apoyando la descentralización de las decisiones, la desconccntración de la 

actividad económica asl como el desarrollo urbano y municipal. 

uPrn¡nma Nacional de Snti4arid3d. La familia. la comunidad, el empico y la producción. la organiución 1oci.1I y 
el municipio. Programa de Desarrollo Regional. Sccrctarú. de Desarrollo Social. Septiembre l992. pp. 1--t 
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El objetivo principal de estos prognmu, ea el de dar apoyo 11 procao de 

ll'lllSfonnación ~ca de las regiones modilllrc la utilización del pocmcial de los 

recursos llllUJ'alcs y productivos ele la rcgi6a asl como cootribuiri a incrementar el 

mejoramiento del nivel de vida y elevar las coodiciooes de bienestar social de la 

población CD bue a la JCllCl'llCi6n de nuevas actividades productivas. 

Otro punlO imporwue CD lllllCria de desanollo rcgioaal es el de fomentar la 

invenión de los ICClOleS social y privado CCJll el propósito de divenificar tu OCllplCiones 

productivas, modcmiur los procesos pnüJclivos CCJ11 micvu rccnoloafu, crear. 11161 

empleos y el.cvar los ~ ul como activar el men:ado rcgioaal. 

Se coas.idera imporlanlc la participación de las CO!ll!midMes mediante la 

orpnización social como lo acn lol Camitá de Solidaridad y tu Coordinldoru, 

inslanciu cp: CD eslRcba cocrapoadcncia CCJll I01 COlllCjOI Mlllliciplles, IC incorporen 

a la planeación y decisión de las obru prefercnciales a realiz.ar en las dialÍllllS 

comunidades y re1iones que puticipul CD eslOS proaramas. 

EDlre 1989 y 1993, se pusieron en marcha 16 Prosramu de Desarrollo Re1iooal, 

en 12 estados de la República, CCJ11 acciones reali7.adas para impulsar rc1iones CD las 

cuales la población tiene graves deterioros CD su nivel de vida. 

Por último, en estos Programas se amat111111 una serie de acciones sobre el trabajo 

comunitario, pero con una atenciclo especial a la ampliación de la infraeslnlCIW'a para el 

desanullo rcgiooal, concrcdndosc con ello las lllCllS viables propuestas por la 

administraciclo de Carlos Satinas de Gortari, 1988-199457• 

"El D9'BPM Ntcj9M1 dF Solidujded. Op. Cit. pp.206-208 
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4.- BALANCE GENERAL. 

El Programa Naciooal de Solidaridad es el elemento principal en la estrategia del 

combate a la pobreza en la República Mexicana, resalta la panicipación organizada de 

las comunidades con el propósito de resolver sus necesidades que precisan como las más 

esenciales para bienestar y desarrollo. 

Las comunidades organizadas en comités de solidaridad tiene la libertad de dialogar 

y deliberar acerca de los apoyos que requieren para satisfacer sus necesidades mas 

urgentes y ellos buscan los caminos más adecúados a seguir, Solidaridad les permite 

administrar directamente los recursos, realizan personalmente las acciones, controlan, 

evalúan y dan mantenimiento a la infraestructura o proyecto desarrollado. 

El Programa Nacional de Solidaridad tiene muy bien definidos sus objetivos 

politicos, mediante los cuales se debe fortalecer la unidad nacional y elevar la capacidad 

creativa e incrementar los elementos fisicos de que disponen en las diferentes regiones 

del pafs y asl apoyar la generación de un proceso productivo y de bienestar que sea 

permanente en todas las comunidades. 

El Programa Nacional de Solidaridad se actualiza constantemente en todo el pafs 

porque recoge las demandas de las comunidades asl como las iniciativas de solución en 

forma directa facilitando con ello el apoyo necesario a las zonas de escasos recursos. 

Solidaridad no solo responde a la atención de las necesidades que se agravaron por 

las crisis a las que se ha enfrentado la sociedad desde hace algunas décadas, sino también 

es el reflejo y madurez polltica de la sociedad mexicana y de sus organizaciones en el 

presente, expresa con claridad la capacidad de renovación de acuerdo a los principios de 

justicia, con el trabajo realizado en conjunto por el pueblo mexicano y gracias a la 
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relación que observa entre las polllicas económica y social, se abre un futuro prometedor 

d.: progreso para las comunidades del territorio nacional51• 

511.4 Su!jdlridad en el Desro!llo Nacioml. Op. Cil. p.235 
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l.• UN DIAGNO&nCO EDUCA11VO A PARTIR DE LA POBREZA. 

Una polltica de allqlle a la pobreza en el terreno educativo debe esw orientadas 

reducir lu daipaldldes y a mejorar la calidad de la educación para todo el pueblo 

mexicano, la educaci6n ea uno de los elemcntol prünonfiales en el desarrollo de un paf s. 

En Mexko 1a educaci6n ha sido 1111y deficiente. 

En los inicios de la Revolución Me1dcana el pafs contaba con una población de IS 

millones de habitantes de los cuales 12 millones eran analfabetas. Mú de dos terceras 

putea de mexicanos padccWI en gl'lllol exuemos los efectos ncplivos de la i¡norancia 

y de 1U1 bcmwiot illleparablea, la pobn:za y la injulticia, en 1921 con el Gobierno de 

Oenenl Alvaro Obregón se fundó la Secretaria de Educación PllbliCa la cual le dio fonna 

11 prognma educativo de la Revoluci6n Mexicana. 

En 1926, como Rector de la Univenidad, Jose Vasconcelos se dedicó a combatir 

el analfabetismo. l>elpu& Don Jaime Torres Bodet en su primer periodo como 

Secretario de Educación l'liblica, organiz.ó una cruzada contra el analfabetismo. 

Para .1960, SO anos despu& de la Revolución, 11 millones de mexicanos eran 

anllfabelu. En 1980 de acuerdo con los datos emitidos por el censo de ese afto, se 

calcula que la cifra de analfabetas en iaaestro pifs disminuyó a 6 millones 600 mil 

mexicanos. Con ello se daba un gran avance en la educación, pero esto rcprescnlaba 

todavía un grave rezago educativo que significaba un considerable obsl4culo para el 

desarrollo nacional. 

En el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid se alcanzaron llO!ables avances 

en el programa de alfabetización, en los inicios de su gestión con el propósito de dar 

educación a los mayores de 14 allos que en. su nillez no tuvieron la oportunidad de asistir 
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a la escuela, por aieóder ottü actividades que les pennitiera llevar dinero a su casa para 

su alimentación y vestido, fue creado el lnstihlto Nacional para la Educación para Adultos 

que dé imnediato empezó a desanollar programas con el fin de reducir el rezago en la 

educación. 'con la alfabeliucióo millooes de inexicanos que padecen la iporancia a 

mejorarán' su relai:ióo social, señn mú productivos y dignificaran sus fórmas de vivir 

asi corno para que logren conseguir por si mismos su propia superación y su progreso'. 

' Un factor que influye en fonna alarmante en el retraso de la educación es el alto 

nivel de reprobación escolar y la deserción de alumnos en las escuelas del pafs. En un 

discurso pronunciado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, al instalar la Comisión 

para la Consulta so~re la Modemiución Educativa, sellaló que los sistemas de evaluación 

no siempre reflejan con precisión los resultados de los esfuerzos realizados en el rubro 

de la educación y dijo que no es posible que el empello de tantos termine injustamente 

en esperanzas truncadas. Indica que por experiencia propia y de acuerdo con el n6mcro 

de quejas que se recogen entre los escolares, se tiene conocimiento de maestros que 

reprueban a la mayor parte de sus alumnos sin haber estos reprobádo en la práctica, este 

problema se· advierte en forma general pero adquiere caractcrfsticas mas graves en el 

nivel medio por sus negativos efectos en el joven alumno y en la sociedad; en esta etapa 

si el eshldiante es reprobado está en peligro de convertirse en un fracaso en la vida social. 

Son ~has las causas que originan la reprobación escolar, algunas de ellas 

comprobadas en miles de casos, son las injusticias y los increfbles abusos que cometen 

algunos profesores. 

Las pérdidas económicas que se provocan con la reprobación escolar son enormes; 

se calcula que el número de desertores en las escuelas primarias en el afto de 1988 fue 

1Pu!ítjca Hduc.aü..,! Nacjnllll. On. Cit. rfl.131-133. 
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de 3 millones .de alWIUIOs que dio como rcsullldo que se perdiera aproximldlmente el 

inbajo de un allo de 7S mil profesores, represenWldo una ~rdida econ6mica de mú de 

37 mil 500 millooes de pesos memuales papdos en sueldos a esos maes1ro1, sólo CD el 

nivel de primuias. 

E airo Indice de reproblción escolar representa el grado de a1ra1o en que se 
cncuentta la teoria educativa general y su apliCKión metodológica. Cuando se desarrolla 

y modemiu la ciencia de la educación, los contenidos prosmniticos y lu merodologfu 

pedqógicu, la reprobación escolar dismimlye o se erradica cui CD su !oralidad. Es 

cieno que CD una buena escuela la reprobación no existe, entonces lo que se requiere es 

orpnizar buenas c;scuelu modernas. 

Los edmcnes de evaluación del aprendizaje adquirido no son pua reproducir 

repetidores, deben aprovechane fundamentalmente para evirarlos2• 

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional para la F.ducación 

de Adultos, se indica que en 1989, la población adulta CD M~xico se estima en 51.6 

millones de personas, de ellas 4.2 millones son analfabetas, 20.2 no han tenninado su 

. educacióo primaria y diez y seis, la secundaria. El rezago educativo ha crecido en cerca 

de 11 millones de personas entre 1982 y 1990. 

Con base en los datos del censo realizado en 1980, se calcula aproximaduncnte 

que el 8 % de la población adulta es analfabeta, los fndices mu altos los presenta la 

población femenina rural e indígena. Cabe scftalar que en doce entidades federativas se 

concentra mas del 60 % de la población analfabe1a'. 

2l!iíl.. pp. 138·140. 

'll!l!I. p.2n. 
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· ·· De to analiz.Ído anteriormente, se puede inferir que esta situación es debido a que 

en él lo'Jlí de las escuelas son incompletas, ya que no ofrecen los. seis grados de la 

priiDu¡a, ini:tuso en algunos estados como son Chiapas alcanza el 43 % de las escuelas, 

en Campeche y Quintana Roo el 31 % mientras que en el Distrito Federal se considera 

que no existe una sola escuela primaria que presente esas caracterfsticas. Otro factor que 

influye en el rezago educativo es que; a nivel nacional el 20% de las escuelas primarias 

son unitarias, esto quiere decir que un solo maestro atiende a todos los grados que se 

ofrecen en el plantel, por ejemplo: en el Estado de Durango las primarias unitarias 

representan alrededor del 38 % del total de las escuelas con que cuenta el Estado, en 

Campéchc et 34% y en el Distrito Federal no existen primarias unitarias; 

Según estimaciones oficiales, el promedio nacional de escolaridad de los adultos 

mexicanos mayores de 15 aftos es de aproximadamente 6.2 grados, disminuyendo a 4 

grados en los estados de Oaxaca y Chiapas, mientras que en el Distrito Federal, Nuevo 

León y Baja California es mayor de 7. 

La eficiencia tenninal del sistema educativo es muy baja: 45 de cada 100 nillos que 

ingresan a la primaria no la tenninan; 30 de cada 100 no concluyen la secundaria y 49 

de cada 100 que se inscriben en educación superior no llegan a terminar su cartera; esto 

ocurre principalmente en las zonas rurales y particularmente en las comunidades que se 

encuentran alejadas de los centros urbanos, la eficiencia terminal es dramáticamente baja. 

Las deficiencias que presenta el Sistema Educativo se atribuye principalmente a que 

no se le ha dedicado la atención que requiere mediante un aumento al presupuesto 

destinado a educación, por ejemplo tenemos que el gasto educativo del gobierno 

representó en 1981 el 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que para 1987 

disminuyo al 3.6 por ciento. 
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' LÍI ilistribiación de ese guto favoreció únicamente a los niveles superiores en 

deuimento de la educación búica puesto que el 20 por ciento de gasto educativo se 

destino a lu univenidades, que solamente atienden al S por ciento de la población 

escolar, en CGlltlllte la educación primaria se le uigno solamente el 3S por ciento del 

guto tolal a pesar de que atienda al 50 por ciento de la inscripción total del Sistema 

F.ducativo. 

A pesar de los avances registrados en la materia educativa , se caracteriza por un 

bajo fndice de escolaridad y los que cuentan con ella a nivel medio superior o 

profesiooillal, presentan seriu deficiencias en lo que a calidad se refiere. Todo ello se 
acCllllla en los estados de alto fndice de pobreza. 

Al deterioro educativo general se agregan las desigualdades en el acceso 

permanencia y egreso, en la calidad de los servicios entre las distintas regiones y grupos 

sociales del pals4. 

2.- LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

2.1 INnlAESTRUCTURA EDUCA11VA. 

Con respecto a la infraestructura educativa, en lu primeras d~ del siglo veinte 

esta fue muy limitada y ha sido uno de los puntos en el que el estado a puesto todo su 

empello con el propósito de dar a la población, que esta en edad escolar, el servicio 

'El ccgbllc • la f'obreza. Op. Cit. pp. ~9. 
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educativo a que tiene derecho, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Tm:cro de 

nuestra Constiwción Politica. 

Con el fm de dar solución a este programa, en 1944 el gobierno formo el Comitf 

Administrador del Programa Federal de_ Construcción de Escuelas (CAPFCE) organismo 

que se encargarla de llevar a cabo la construcción de los espacios educativos en la 

República Mexicana. 

Es a panir de entonces y hasta nuestros dlas que mediante un proyecto de 

coordinación de esfuerzos y recursos, con el convenio de desarrollo social que sirve de 

instrumento de propamación y fUWICiamiento para la construcción de las obras, cuando 

el Gobierno Federal y los Gobiernos Locales logran avances imponanies en la 

construcción de inftacstrucllll'I educativa. 

La infraestrucwra educativa es uno de los renglones imponantes de la polltica 

social y que no ha dejado de atenderse, pese a la crisis económica que ha estado 

padeciendo el pals desde hace varias d«adas, aunque es necesario hacer la aclaración que 

la atención que se les ha dado no ha sido a la misma frecuencia del crecimiento de la 

demanda y del desgaste de los centros escolares. 

Sin embargo, las acciones que se realizaron en esta materia en la dtclda pasada 

fueron importantes, ya que el ~ficit que existfa era digno de tomarse en cuenta, sobre 

todo en las zona rurales cuyas características del medio geogrifico hacen casi imposible 

llevar a cabo los trabajos y al mismo tiempo elevan los costos de construcción. 

Uno de los factores más imponantes que incurren, principalmente en el déficit son 

los siguientes: 
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lncremenlo de la dcmlada del servicio por el elevado crcci.micnlo 

demopifico en ciertas ZOlllS urllmlo-populares. 

AICllWDÍClllDI launlnos dispcnos en d medio niral. 

Conmidadcs ubicadas en lupm de gcograffa accidcnlada y limlUdas 

CClllllll\icKklncs. 

La ~i6n de la in&lclcrucaua que se rccpcrc para dar solución a la 

demanda educativa, asl como la rdlabilitación de la ya cmtcntc, abarca todos los niveles 

de educación b6sica, media ll1lpCrior, tec:aol6gica, universitaria y nonnal, cap1eitación 

para el trabajo y obras divcnu, como IGl: albcrgucs escolares, centros de integración 

social, l:Clllros de coordinación indigaús&a e illmuebles para fines culllll'lles, recreativos 

y para las necesidades ldministralivas del SCCIOI' educativo. 

Con la finalidad de agiliur las KCiooes del Programa Infraestructura Educativa 

panicipa el Cornil! Administtalivo del Propama Fcdcnl de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE), encargado de la coostrucción y equipos de planteles de todos los niveles 

cducalivos, ellCluycndo los conapondic:ntea a primaria y secundaria generales que soD 

atendidas por los gobiernos estatales, mcdÍUllC los Convenios Unicos de Dcsanollo para 

la construcción y equipo de muebles destinados ellclusivamcntc a primarias y secundarias 

genenles; la Dirección General de Obras del l>epartamento del Distrito Federal, para 

todo tipo de inmuebles educativos ellclusivamentc para el Distrito Federal, el Patronato 

de Obras e Instalaciones (POI) y la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

ljSoljd!ridad "A el De!flT9Uo Ntcioml. Op. C ... p.43. 
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A~mucas (COFAA) dependientes del lnstiruto Politécnico Nacional; asl como la 

D~ión General de Obras de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la 

actividad com:spoodientc a esa institución. 

El lnstiruto Nacional Indigenista (INI) interviene en ta construcción y equipos de 

los irunucbtes relacionados con esta actividad que pretende dar apoyo a ta educación en 

las comunidades indlgenas. 

Las acciones de mantenimiento comprenden las preventivas y correctivas de la 

planta fisica educativa instalada en et país. Estas acciones de mantenimiemo son 

realizadas por tas direcciones generales de servicios coordinados de educación pública en 

,cada entidad federativa, en tanto que el mantenimiento que se encarga de hacer tas 

correcciones de ta infraestructura es responsabilidad del (CAPFCE). 

Mediante el programa de mantenimiento preventivo de inmuebles educativos, entre 

1985 y 1988, fueron atendidos aproximadamente el 30 % del total de los planteles 

existentes en el país. Asl mismo por medio de las weas de mantenimiento correctivo que 

realizan el CAPFCE desde 1977 y los Convenios Unicos de Desarrollo (CUD) desde 

1983, se atendieron un poco mas de 30 mil escuelas en todo el pals. 

Como c:onscc:uencia de los sismos ocurridos en 1985, se creó un programa de 

reconstrucción y reforzamiento de las escuelas ubicadas en la zona slsmica con recursos 

procedentes de un préstamo del Banco Mundial por mas de 85 mil millones de pesos. 

Con ello se atendieron hasta 1988 poco más de 3 mil escuelas. Sin embargo, el esfuerzo 

desarrollado deberá incrementarse para dar solución a las necesidades educativas, no 

solamente de las zonas slsmicas si no de todo el pals6
• 

1 Vicemc Oria Raio. Op. Cit. PJl.329-331. 
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Es por ello que a partir de 1989, el Programa Nacional de Solidaridad ha venido 

apoyando la construcción de nuevos espacios educativos con el fin de dar respuesll a la 

crec:ieme demanda escotar, ya que la cducacióo es el instrumento principal que impulsa 

el desarrollo de un (llls y pcnnite la superación de los integrantes de la sociedad y asl de 

esca manera ae pretende llevar al medio Nral y urbano, Wll distribución equilibrada de 

los espacios educativos que ayuden 11 que todos los individuos tengan las mismas 

oportunidades de recibir educación de alta calidad que contribuya a la movilidad social 

de la población. 

Por call razón desde los inicios de 1989, Solidaridad ae encamina a brindar el 

apoyo que requiere la construcción de nuevos planteles, en el medio rural, zonas 

indlgcnas y colonias populares que son las comunidades donde se concentra el mayor 

remgo por lo alejadas y dispersas que se encuentran. Debido a estas circunsllDCias, 

las acciones m'5 represcnlltivas del Programa "Infraestructura Educativa" se han 

orienlldo primordialmente a los eslldos de la República que presentan mayor atraso en 

este campo', (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, etc.). 

2.1.l Ol'ERACION. 

El Programa InfraeslNctura Educativa tiene como funciones principales: 

Definir y ejecutar la constNcción de obras con base en el interés y la 

participación organizada de las comunidades. 

1La Solidaridad Nl! el desarrollo NaclOMJ. Op. Cit. pp.•3-44. 
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- · Las instancias institucionales que permiten la realización de los 

procedimientos de programación y presupuestación, se establecen en el 

· Convenio de Desarrollo Social. 

Los municipios son los encargados de recoger las propucsw de trabajo para 

someterlas a las panes normativas y técnicas participantes en el Comi~ para 

la Plancación de Desarrollo y 

Las acciones de Solidaridad en materia de infraestructura fisica educativa 

se llevan a cabo de acuerdo a los lineamientos ~nicos y normativos con 

que '!llCra el Comi~ Administrador del Programa Federal de Construcción 

de Escuelas (CAPFCE). 

2.1.2 RESULTADOS. 

En el afta de 1989, con una inversión global de 200 mil 200 millones de pesos, se 

construyeron y rehabilitaron 14 mil 606 espacios educativos en beneficio de casi 800 mil 

alumnos. Tomando en cuenta que el rezago educativo se concentra principalmente, en 

las COllMlllidades nirales alejadas y dispersas, solidaridad apoyó de D1111Cra prioritaria la 

construcción de nuevos pllDlelcs en el c:ampo, las zoaas indfgcnu y las colooias 

populares. 

Al siguiente afto con un presupuesto total de 309 mil lllO millones de pesos, se 

logró construir en la República Mexicana, 13 mil 801 espacios educativos que 

bent:ficiaron a 600 mil csllldimtcs, orient.Andose dichas acciones a los estados que 

presentan mayor rezago educativo en el pafs, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracnaz 

y Puebla, asi como los de mayor crecimiento poblacional. 
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Durante 1991 el Programa Infraestructura E.ducativa ejerció un presupuesto de 377 

mil SOO millones de pesos, con este monto mis la panicipación comunitaria (llWIO de 

obra, donación de terrenos y materiales de la región), se logró construir 20 mil 619 

espacios educativos en las 31 entidades federativas de la Rcpllblica Mexicana, logrando 

beneficiarse con estas acciones a 618 mil 800 alwnnos principalmente de tos estados de 

Puebla, Michoacán, Chiapas, Veracniz y Mhico. 

En el ano de 1992, con un presupuesto federal ejercido de 461 millones 100 mil 

nuevos pesos (se tenían autorizados 299 millones 900 mil nuevos pesos), se ejecutaron 

9. mil 287 proyectos de construcción de nuevos espacios educativos, con lo cual salieron 

beneficiados aproi1;imada1Uente SOO mil alwnnos. 

El Programa lnfraesuuctura E.ducativa, durante el allo de 1993, con un presupuesto 

de 367 millones 900 mil nuevos pesos alcanzó a construir 10 mil 28 nuevas escuetas que 

permitirán ir abatiendo el rezago de centros escolares, principalmente en las comunidades 

rurales, indígenas y zonas populares de bajos ingresos. 

Para el ailo de 1994, último de la administración 1989-1994, con un monto total 

de 447 millones SOO mil nuevos pesos, hasta el cierre del ejercicio estimado se han 

logrado construir 13 mil 009 planteles que darán acceso a la educación de 382,300 

alumnos. 

En suma, con un gasto total ejercido en el sexenio de 1989 a 1994 de 1,795.4 

millones de nuevos pesos, correspondieron 1,390.0 millones de nuevos pesos al 

presupuesto federal y 773. 3 millones de nuevos pesos a la aportación estatal, se alcanzó 

a construir un total de 81,352 espacios educativos, saliendo beneficiados con estas 

acciones un total de 3,289.800 alwMos. 
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En los 6 aftos de la Administración. del presidente de la República Lic. Carlos 

Salinas de Gortari, el gasl<> promedio por cada uno de los espacios educativos que fueron 

conslnlidos fue de 26 mil 592.SO nuevos pesos. 

Los recursos federales que se asignaron al programa lnfracstruclllra Educativa, 

sufrieron un incremento de 153.8 por ciento en el sexenio de 1989 a 1994, en ese periodo 

de tiempo el gasl<> federal represento un 4 por ciento del presupuesto de Solidaridad y el 

6.7 por ciento de la veniente para el beneficio social. 

Las entidades federativas que mayor cantidad de recursos utilizaron en el lapso de 

1989 a 1994, para solucionar en parte el problema educativo por falta de infraestruclllfa 

fueron: Oaxaca, con el 7. 3 por ciento del total nacional destinado a ese rubro; Hidalgo, 

7. 2 por ciento; Michoacán 7 .1 por ciento; México 6.8 por ciento; Chiapas 6.6 por ciento 

y Veracruz, con el 5.2 por ciento. 

Los esiados que hicieron un menor gasto educativo son: Colima O. 97 por ciento 

y Tlaxcala 0.91 por ciento. 

Los eslados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, son entidades federativas 

que están consideradas con un alto nivel de marginación incluyendo a M ichoacán. El 

Estado de México es una entidad de baja marginación más sin embargo es uno de los 

estados más poblados de la República Mexicana, en donde se encuentran también grandes 

sectores de población que viven en condiciones de pobreza, con la elemental carencia de 

los servicios biisicos incluyendo el educativo. 

El programa Infraestructura Educativa ha permitido dar una mejor atención a los 

alumnos principalmente de preescolar, primaria y secundaria, porque con la construcción 

de nuevos planteles educativos se dio la oportunidad a una mayor captación de 
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eSIUdiantcs, incluso se disminuyó la canticlld de alumnos por grupo, en el ciclo escolar 

1987-1988 se tenla en preescolar 23.S alumnos por grupo, en el nivel primaria 24.6 y en 

secundaria 31.9 allUllllOS por grupo. 

El registro escolar en el periodo escolar de 1987-1988 fue del 62.2 por ciento en 

primaria del 98 y en seamdaria del 83.2. para el ciclo escolar 1991-1992 se 

incrementaron los Indices de atención a la demllllla educacional en preescolar a 66.S por 

cienro, en primaria a 98.6 y en secundaria a 84.0 por cienlo. 

Los cunbios expuestos anrerionnenre IOll debido a que en d ciclo escolar 1987-

1988 exisdan 130,~87 escuelas públicas de nivel bbico que eran inluficienteS para dar 

ate11Ci6n al IOlll de la población en edad escolar: para el ciclo escolar 1992-1993 se 

iacrancntaron a 145,425 escuelas, que permitieron dillninuir el raago de 82,000 

planreles que existla en 1988, ya que en lol lds aftol de ll'lbajo del propama se 

alcanwon a consuuir 81, 350 etpllCios educativos logrando c:ubrir casi d 100 por ciento 

del ~íicit que exisda en lol inicios del proJl'lllla1• (Ver gráficas l, 2 y 3) 

.,.amado de un estudio realizado por 11 Dirección General de Evaluación y ScguimicDlo. Subsccrctaril de 
Deum>llo Re1.ional. Programa IDfnntructura Educativa. SEOESOL, 1994. pp.1-6. 
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2.2 SOLIDARIDAD PARA UNA ESCUELA DIGNA. 

El tema de la educación en Mbico ha sido muy discutido por el enorme rezago 

que existe. incluso se han creado una serie de ordenamientos con el propósito de abatir 

el estancamiento educativo de los cuales han reportado resultados favorables que han 

ayudado a disminuir la complejidad de la situación educativa, a pesar de los esfuerzos que 

ha realizado el Gobierno Federal en este sentido no se ha logrado erradicar este 

problema. 

A panir de 1988, con la finalidad de dar respuesta a los reclamos educativos de 

la sociedad, se creo el Programa Nacional de Solidaridad, que sirve de instrumento de 

la Política Social del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece el mecanismo que 

permite incorporar al sector social en la búsqueda y realización de acciones que den 

solución a sus propias demandas mediante la participación organizada. 

En este esquema se insertan las acciones de Solidaridad para una Escuela Digna. 

Programa que fue creado el 9 de marzo de 1990 por el Presidente de la República, en 

visita realizada a una escuela primaria estatal en la Ciudad de Mérida Yucalán. 

Este apoyo se concentra, en la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas, que 

forman pane del patrimonio nacional, construido con el trabajo y esfuerzo del país y que 

hoy representan la herencia para muchos mexicanos que demandan educación•. 

Antes de la creación d~ este programa, la conservación de las escuelas se había 

venido realizando con recursos del Programa Sectorial correspondiente a la Secretaría de 

'Manuel Unjco de Oneracit'in. Programa Nacion:il tlc Sulilb.rillltl, SEDESOL. México, 19'J3. p.1. 
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Educación Piíblica en cumplimien10 a la función que le confiere la Ley Orginica de la 

Adminisll'ación Piíblica Federal. 

La función de la Secretarla de Educación Piíblica en relación al mantenimiento de 

las escuelas es la atención a esias en fonna preventiva, por conducto de la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Educación Pública u organismos equivalentes en 

cada entidad federativa. En ref~rcncia al mantenimiento correctivo (reconsttucción o 

rehabiliiación) este se lleva a cabo a través del Comité Administrativo del Programa 

Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), exceptuando las escuelas primarias y 

secundarias generales, que son atendidas por los gobiernos csiatales'º. 

De acuerdo a los lineamientos generales, esiablecidos en el Manual Unico de 

Operación del Programa Nacional de Solidaridad, el Programa de Solidaridld para una 

Escuela Digna opera en fonna desccntraliuda, siendo en este cuo, el Comité Escolar de 

Solidaridad, la célula principal de organización que se encarga junto con las autoridades 

municipales de buscar la forma más adecuada para la aplicación de los recursos; este 

programa abarca escuelas oficiales de los niveles preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria y equivalentes. 

El Programa para una Escuela Digna, empieza a realizar acciones a partir de 1990, 

con base en la unión y los esfuenos realizados por los tres niveles de gobierno y li. 

participación de los sectores social y privado. 

Con este propósito se promueve la organización de los grupos sociales en Comi~ 

Escolares de Solidaridad, quienes determinan sus necesidades, plantean las soluciones y 

ejecutan las acciones que beneficien a la comunidad. 

10U Snfübridad en el Jcnm'\h1 Naciol\31. Op. Cit. p.49. 
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La orsanización Conmniwia ha sido Ja bue principal pua el .desarrollo del 

proarama. que ha senerado una movilización social conwnitaria de grandes dimensiones. 

Ea la participación de la población se apoyan los raullAdoe alclnzldol, ya que es 

el comí~ quien le da Ja prioridad requerida a Ju necesidada por atender y administnr 

los recursos. Esta fonna de or8111ización pennite la ttansparencia en el ejen:icio de los 

recursos y busca la fonna que se canalicen al Jopo del objelivo propuesto, de esa manera 

se da aimplimiento a los lineamiCDIOl generales, eslablecc que los realllM del Programa 

de Solidaridad para wia Escuela Digna no deben destinarse a la consllUCCión de obra 

nueva, sino para la rchabililación o mantenimiento de la plan1a flsica exisiente' 1• 

Cuando se lrlta de llevar a cabo reparaciones mayores, la ascsorfa tá:nica y la 

supervisión de las obras queda a cargo del Comi~ Adminislrativo del Programa Federal 

de la Coosuucción de Escuela (CAPFCE) siempre que se acuerde en el Subcorni~ de 

Educación del Comi~ de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y será 

responsabilidad de los gobiernos estatales, de los ayunlamientos o de .colegios de 

profesionistas la ejecución del proyecto de reconslnlCClón. 

Las fuentes de financiamiento para realizar las acciones del Programa Solidaridad 

para una Escuela Digna son: presupuesto federal, eslatal, municipal y las aportaciones que 

hace la comunidad por intervención del Comi~ Escolar de Solidaridad; las aportaciones 

de la comunidad se pueden hacer mediante materiales propios de la región y cualquier 

otro tipo de actividades (remozamiento, pintura, onwnentación y limpieza), así como la 

colaboración económica que su nivel de ingresos les permita. 

11Manual Unko de Oprnc!ón. Op. Cil. p.:?. 
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: 2.2;1 · ·OfERACION. 

La operación con que funciona el programa ha fonalecido a los gobiernos 

ninicipales, ya que estos promueven entre los planteles educativos de sus localidades, 

los beneficios de Solidaridad para uila Escuela Digna. 

Asi mismo, con el sistema descentralizado, se han eliminado intcnnediarismos y 

lrimites burocn\ticos, porque las acciones se llevan a cabo en forma ágil y expedita con 

un esquema de participación comunitaria12• 

El Manual Unico de Operación del Programa Solidaridad para uila Escuela Digna, 

establece que las obras cuyo costo de rehabilitación sea semejante o igual al de una 

reposición total de uno o mis espacios educativos no se incluirán en este Progriuna. 

Estas obras se.mi canalizadas al Programa de Construcción de Escuelas del Programa 

Naciooal de Solidaridad. 

Un factor importante que se establece en el Programa, es el que las acciónes a 

rcaliz.ar en cada inmueble escolar son dictaminadas en asamblea de concertación del 

Comite Escolar de Solidaridad y las propuestas son presentadas por el municipio al 

Comite de Plancaclón para el Desarrollo con la validación !fenica del CAPFCE en el caso 

de reparaciones mayores y las reparaciones menores, el Subcomite de Educación del 

COPLADE, este órgano es el encargado de determinar las instancias ya sea estatales o 

municipales que le den validez a estas acciones, de acuerdo con las caracteristicas 

particulares de cada entidad y ayuntamiento. 

ll4 Solkiaridad en el Ocsaqol!o~. Op. Cit. p.SO. 
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Los acuerdos tomados en la as1111blea para realizar las aa:iones de rehabilitación 

y lllllllCllimiento de los inmuebles escolares, uf como el compromiso de efectuar su 

1p11nación quedan asentados en una acta de concenación que le dará validez oficial la 

Delegación Escatal de la Secrewia de Desarrollo Social". 

, . Con el propósito de llevar a cabo las acciones de rehabilicación y mantenimiento 

de las escuelas el programa cuenta con una reserva a nivel nacional de recursos federales 

que selin CCllllplemcntados con las aponaciones locales, estatales y de los panicipantes, 

conforme a la estructura financiera del programa. 

Despu& de autorizado el presupuesto por la Dirección General de Planeación y con 

base en la aprobación emitida por la Delegación Estatal de la Secretaria de Desarrollo 

Social. La Coordinación del COPLADE podrá liberar al municipio todos los recursos 

de inversión estatal y .federal para realizar las obras correspondientes; despu& de que se 

hayan descontado dichas inversiones los montos destinados para las adquisiciones 

consolidadas de materiales, equipamiento y mobiliario. Una vez realizados .:stos 

movimientos , el Subcomité de Educación del COPLADE tomará en cuenta los montos 

y acciones por inmuebles, las condiciones paniculares de cada región en el Estado y el 

nivel de desarrollo administrativo de los ayuntamientos. 

De acuerdo a estos lineamientos del Programa, los municipios entregaran al menos 

un 50 % de los recursos a los comités como anticipo y realizarán las ministraciones 

correspondientes contra la comprobación del ejercicio. 

El total de los anticipos deberá ser comprobado o en su caso reintegrado al banco 

corresponsal por parte del municipio. 
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Al concluirse el Programa de Trabajo, cada presidencia municipal, con'el apoyo 

técnico del gobierno estatal y del Comité Adminisll'ldor del programa Federal de 

COll511Ucción de Escuelas (CAPFCE), elabond el informe de cierre de ejercicio que sen 
entregado a la Coordinación General del Comité de Plancaci6n para el Desarrollo 

(COPLADE) para su incorporación al cierre global del Programa Nacional de Desarrollo. 

Al u~mino de la obra, el Presidente Municipal y el Comité Escolar de Solidaridad 

harán entrega del inmueble a la comunidad, asen!Andose en la acta correspondiente si es 

que la obra cumple con lo esperado para darle el uso adecuado, en caso contrario se 

bario notar los problemaa que surgieron y tas causas que los originaron 14• 

El Programa Solidaridad para una Escuela Digna ha integrado un frente común con 

el trabajo y participación de los maestros, autoridades escolares, alwnnos, padres de 

familia y asociaciones civiles con el objeto de rescatar y pretcrvar en óptimas condiciones 

los inmuebles educativos. 

Este Programa, en su primer lllo de ejercicio supero las metas originalmente 

planteadas, con una swna tolal de 183 mil 300 millones de pesos, de los cuales 108 mil 

700 millones fueron de presupuesto federal y el resto correspondieron a las aportaciones 

estatal y de los beneficiarios, se dio mantenimiento y se rehabilitaron 20 mil 782 planteles 

educativos; el número de Comi~ para una Escuela Disna se incrementó a 21 mil en tocki 

el pafs. 

"ll>I!!· pp.<Hl. 
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2.2.2 RESULTADOS. 

Los estados que mayor panicipación tuvicruo en 1990 filcl'on Chllpas, Zlcatccas, 

Jalisco, San Luis Potosi, Puebla, Hidalgo y Guanajuato . 

. En promedio se rcbabilitaroo 670 escuelu por cada cslldo, con Cita accióo se 

logro beneficiar a mú o menos 4 millones de alumnos y se dio respuesta a la demanda 

de los grupos de mcnores ingresos que hablan estado padeciendo el deterioro de sus 

planteles educativos. 

Durante el ~o de 1991, este programa se consolidó entre las accloocs de bienestar 

social, en este periodo se registró un incrancnto presupuesta! del 71. I por ciento con 

respecto al presupuesto del afio mtcrior. En 1991 se contó con Wll uignación global de 

313 mil 707 millones de pesos, 188 mil 122 millones correspondieron al presupuesto 

federal y 125 mil 585 millones al estatal. 

Con los montos federal y estatal, mú lu aportaciones y el trabajo de lu 

comunidades, se rehabilitaron 29 mil IOS escuelas en toda la República Melticana, 

principalmente en los estados que presentan un alto deterioro de los planteles de 

educación búica. 

En el transcurso del ailo de 1992, con una inversión federal de 193 mil 300 

millones de pesos y el resto de aponación estatal se rehabilitaron 24 mil escuelas en todo 

el pals, siendo beneficiados con esta acción 2 millones 300 mil alURUIOS. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los allos anteriores, en el afto de 1993, 

con una inversión de 219 millones 900 mil nuevos pesos de presupuesto federal logró 

atender a 37 mil centros escolares 15
• 

Cabe mencionar que los estados que mayor asignación presupuesta! ejercieron en 

el periodo de 1990-1994, fueron el Estado de México con un 7.7 por ciento del tollll 

nacional, Micboacin con un 7.6 por ciento, Hidalgo 6.2, Jalisco 5.9, Veracruz 5.0, 

Puebla 4.8 y Chiapas 4.7 por ciento del total de recursos asignados al Programa Escuela 

Digna. 

Con el presupuesto ejercido en estas entidades federativas, se ha permitido que la 

población en edad escolar y extraescolar tengan las posibilidades de recibir la educación 

bbica en condiciones de seguridad, higiene y salud. 

El Programa Solidaridad para una Escuela Digna, en cinco anos de su operación 

logró atender 119,706 planteles educativos en 31 entidades federativas, beneficiando con 

esw importantes acciones a 19'395,976 alumnos cantidad que represenlll el 97 por ciento 

de los inscritos en tos niveles de educación básica en el ciclo 1992-1993. 

Consideramos importante aclarar que aproximadamente el 20 por ciento de las 

escuelas han sido rehabilitadas en mas de una ocasión, cosa que influye en el porcenlllje 

IDlal de los planteles educativos atendidos. 

Con el Programa Solidaridad para una Escuela Digna se ha logrado estllblecer 

nuevas formas de realizar actividades comunilllrias que han pennitido desarrollar una 

111?1 P,01111D3 Nacional de Solidaridad. Ofl. Cit. r.213. 
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culllira de conservación y man1enimicn10 de la infraestruclUnl flsica que file construida 

con el esfuerw de IOdos los mexicanos••. 

En 1993, con wi monro IOlll de 353. 7 millones de imevos pesos, cormpmdicndo 

219. 7 millones de nuevos pesos a la inversión federal y el resto a la lpOl'UICión cstalal, 

se logró mejorar las condiciones de mantenimiento y reparaciones de espacios educativos 

disminuyendo con esto en forma 'onsiderable el rezago existente de pt1111eles educativos. 

Para 1994, íinales del sexenio 1989-1994, con una inversión federal de 212 .5 

millones de maevos pesos. correspondiendo a los Gobiernos Eslltllcs, se ha!;c una 

aponación de 130.~ millones de nuevos pesos, alcanúndose a atender el 100 por ciento 

de los planreles de la Rep6blica Mexicana. huta el cierre estimado del ejercicio 1988-

199417. (Ver lfÍÍICIS 4 y 5) 

J'Tonuid11 l!CI c'1udin rc.11i1.:ad11 pnr b Oin:cch\n Gcr.c:~I di: E\•:ilwciPn y Si:puimic111u. Pwu•ma S11Udaridat1 oora 
UICI Esrocb Dhmil, l'l'·J·b , 
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2.3 ~OS DE SOLIDAIUDAD. 

Dentro de los diversos faclOres que intervienen en la decisión de rcnWJCiar a la 

eacuela primaria, predomina la sobrevivencia de familias y nillos en condiciones de 

pobreza eximna, las escuelas públicas aunque son graiuitas, representan una serie de 

guros que no pueden cubrir con los bajos ingresos que perciben. Debido a esta situación 

el oifto que se encuentra en edad escolar tiene que abandonar la escuela para dedicane 

a uabajar; en algunos casos influye en fonna directa la delenninación de los padres para 

que sus hijos pennanezcan en la escuela o alejarse de ella. 

Frente a esta situación y con el fin de ofrecer una alternativa a los nillos de escasos 

recursos para que concluyan por lo menos su instrucción primaria, el Presidente de la 

República Carlos Salinas de Gortari, el 24 de octubre de 1990, durante el di'1ogo que 

sostuvo coo los Comitis de Solidaridad para una Escuela Digna en la escuela primaria 

Cllatal J~ Maria Morelos de San Felipe, Yucalú!, anuncio el Programa Nillos de 

Solidaridad. 

En el rubro de la educación, México ha realizado grandes esfuerzos en construir 

escuelas para todos los nillos del pals. Sin embargo nos enfrentamos al problema que de 

cada 100 nillos que se registran al primer afio de primaria SS logran concluirla, esto 

quiere decir que una parte importante de las nuevas generaciones de mexicanos no 

cuentan con la formación mlnirna indispensable para poder hacer frente a los problemas 

en el futuro inmediato. 

Ante esta situación y como un esfuerzo para mejorar las condiciones de edu~ación 

en el pafs, en 1991 inicia el Programa Niños de Solidaridad, este programa da una 

oponunidad a los niños que no cuentan con recursos para que permanezcan y concluyan 
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ta primaria, mediante el otorgamiento de becas, con recursos del gObiemo y con la 

participación de la sociedad'"· 

El Prognma Nillos de Solidaridad se ha concebido como un propuna de julticia 

social por medio de conceder becas a los niflos de escasos recursos. El programa esd 

dirigido a los escolares de primaria que es donde se presentan los mayores Indices de 

deserción y que esdn inscritos en escuelas donde se han fonnado los Conú~s Escolares 

de Solidaridad, toda vez que el programa necesita de la colaboración de sus integrantes 

con el propósito de que los recursos asignados lleguen oportunamente y los servicios se 

presten como los niftos lo requieren. 

Los objetivos principales del Programa Nillos de Solidaridad son: alentar la 

permanencia en la primaria de los niftos que menos tienen para mejorar su eficiencia 

terminal de ese ciclo escolar, fomentar en el nillo actividades solidarias y de participación 

en las tareas de beneficio comunitario. Asf como favorecer el sano desarrollo de los 

infantes". 

Con un criterio de sencillez en las normas y transparencia en la operación de este 

programa se cumple con tos lineamientos básicos de solidaridad, porque es la comunidad 

la que decide que nilkls serán beneficiados, tomando en cuenta las circunsWICiu en que 

se desarrollan. 

ªSecretaria de Dcurrollo S('ICia). Subsecretaria de Desarrollo Regional. Programa de Solidaridad. ~ 
~.Coordinación de Comunicación, Mh:ico, 1994. p.1. 

uJl!h!. p.S. 
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2.3.1 ÓPERACION. 

Con el propósito de abatir el rezago educativo en la población de escasos recursos, 

los lineamientos del Progrania Nillos de Solidaridad establecen que para dar cumplimiento 

a los objetivos del programa se lleva a cabo el otorgamiento de bCcas que consiste en 

diferentes estfmulos (económico, despensa, atención medica en general, asl como 

actividades de beneficio comunitario), que contribuyen a crear condiciones mas favorables 

de cswdio que transcienden a las aulas escolares y de los apoyos que requieren para 

tenninar su instrucción primaria. Cada una de las escuelas que impana los seis grados 

de educación primaria, tiene derecho a 24 becas una por cada nillo y un becario por cada 

familia. 

El procedimiento para otorgar las becas se lleva a cabo mediante la selección que 

hacen los propios compalleros del nillo beneficiado. Esta selección requiere de un 

compromiso del Comité Escolar para crear un ambiente agradable con el fin de que el 

nillo proponga a los compalleros que m'5 necesidad tengan, en el aspecto económico pero 

que además demuestren interés por continuar sus esUldios, posterionnentc el Comité 

Escolar, de acuerdo con los nillos aprobará sus propuestas después de confinnar que los 

candidatos se encuentran en las condiciones antes mencionadas. De esta fonna la 

selección de los becarios queda en manos de la comunidad"'. 

De acuerdo con los lineamientos generales del Programa Nillos de Solidaridad en 

el inciso 111. 7 .1, establece la asignación municipal y pagos de becarios en el cual el 

presidente municipal, con el cheque que le entregue el delegado regional de Desarrollo 

Social abrirá una cuenta de cheques mancomunada con el tesorero municipal en la 

sucursal bancaria cuya ubicación le facilite la disponibilidad oportuna de los recursos. 

20l!llil. p.S. 
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Este dinero no deberá destinarse a ningún tipo de inversión ftnanciera ni utili~se para 

otro rm que no sea el pago de becas a Nillos de Solidaridad. 

El presidente municipal y el tesorero retirarán el impone correspondiente al pago 

de un mes de las becas aprobadas por su municipio, procediendo a la entrega de los 

recursos a cada uno de los Comités Escolares de Solidaridad que panicipan. 

El Comité Escolar de Solidaridad se encarga de que los nii\os que están becados 

reciban el estimulo económico en los primeros diez dlas de cada mes, asl como de 

constatar que las despensas hayan sido recibidas por los beneficiarios. 

Los becarios podrán conservar su beca siempre que cuenten con el promedio que 

exigen los lineamientos del programa (8) y cumplan con las tareas requeridas y las 

actividades de beneftcio comunitario. 

La revalidación de las becas es un compromiso del Comité Escolar puesto que. él 

avalo la propuesta inicial y junto con los maestros realiza el seguimiento del avance de 

los nii\os becados para alentar su permanencia en la escuela. 

Por tanto la Delegación Regional de la Secretarla de Desarrollo Social dará por 

autorizada la revalidación de becas para cada plantel si en los repones de operación del 

programa en cada escuela no se informa acerca de anomallas ocurridas y no existe 

comunicado alguno por escrito que justifique la cancelación de la beca de algún niilo. 

En caso de que se presente la necesidad de suspender alguna beca, el Comité 

Escolar sera el responsable de enviar el documento en el cual se informe sobre las causas 
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dé dicha Caiiéelm:icln, este deberá contener las finnas del maestro del grupo, los padres 

cÍel becario y del Comi~ escolar". 

Los beneficiarios becados son nillos que están inscritos y que asisten en fonna 

regular a clases, penenecen a un núcleo familiar de bajos ingresos y que han mostrado 

actividades de panicipación en la escuela y tienen disposición para llevar a cabo el 

aprendizaje escolar. Cabe destacar, que en su etapa inicial, este programa se orientó a 

los tres primeros grados de educación primaria, porque es donde se dan los más altos 

Indices de deserción. 

En el Programa Nillos de Solidaridad se busca esencialmente lograr la panicipación 

de la comunidad en la solución de sus problemas. Para los niftos será su primera 

participación en el largo camino que trata de despenar su interés en la escuela y en la 

vida de su comunidad. 

Es imponante la panicipación organizada y permanente de la sociedad en la 

vigilancia de las acciones que le corresponden al gobierno en el programa y en las tareas 

que son responsabilidad de la población, cuidando que el esfuerzo solidario que se ha 

hecho progrese. 

La panicipación de la comunidad tiene el propósito de impulsar el funcionamiento 

óptimo del Comité Escolar de Solidaridad, mediante el apoyo y el respeto a sus 

decisiones, vigilando que los recursos financieros se asignen con puntualidad y 

transparencia y los servicios se presten con eficiencia". 

"llil!I· p.19. 

221.a Solidaridfd en el dettsbo Nacional. Op. Cit. p.54. 
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La intervención de la sociedad en el programa es un factor impol'Wltc para apoyar 

dentro de cada familia, el sano desarrollo de los nillos con el fin de que aprovechen. al 

mbimo la educación que se les ofrece en la escuela y de esta manera combatir los 

elevados Indices de deserción. 

2.3.2 RESULTADOS. 

El Programa Nillos de Solidaridad esta orientado a dar atención a los es!ados cuya 

población se encuentra en niveles de alta marginación, por ejemplo: el Es!ado de Chiapas 

que estA en primer, lugar en el indice de marginación, se dio atención a 167.181 nillos, 

que presentan slntomas de extrema pobreza, cantidad que representa WJ 14.3 por ciento 

del total de nillos beneficiados con beca a nivel nacional en Guerrero se atendió al 10.4, 

Tamaulipas al 8.3, Michoacán al 5.0, San Luis Potosi al 4.6, Estado de México y 

Zacateeas al 4.3 por ciento. 

En los cuatro allos que lleva operando el programa ha contribuido a reducir en 

fom1a imponante los indices de deserción que registraban, al inicio de este, diversas 

entidades federativas. 

Un punto imponante que se refleja en los logros obtenidos por el prognma es el 

de la eficiencia para terminar la instrucción primaria que ascendió en estados de alta 

marginación social como Chiapas que paso del 28 por ciento de eficiencia tenninal al 

32.9; Oaxaca su eficiencia terminal en educación subió del 41. por ciento al 47.7; 

Michoacán se incremento un 10.6 por ciento paso de 43 a 53.6; Hidalgo de 60 a 67.8 por 

ciento; Puebla de 53 a 62.9 por ciento y Veracruz de 43 paso a 46.8 por ciento. 
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' Con relación al problema exisiCnte en el Indice de reprobación, en 1990 se observó 

una media nacional del 10 por ciento, para 1993 se registró un 9.8 por ciento, cifras que 

no son muy alentadoras pero se tiene la seguridad de que estas disminuyan aún más en 

los próximos ciclos escolares. Este último indicador se comporto en forma similar en los 

estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Puebla. Estos estados 

están considerados como los de mayor nivel de marginación en toda la República 

Mexicana. 

En el allo de 1991. se atendieron a 17 estados de la República Mexicana, dándole 

la prioridad a las entidades federativas que se encuentran por abajo del promedio nacional 

de eficiencia tenninal, asl como a zonas donde existen elevados niveles de pobreza. 

En el allo de 1991, se atendieron a 17 estados de la República Mexicana. dándole 

prioridad a las entidades .federativas que se encuentran por abajo del promedio nacional 

de eficiencia terminal, asl como a zonas donde eKisten elevados niveles de pobreza. 

En una inversión global ejercida en ese mismo allo, de 192.9 millones de nuevos 

pesos se owrgaron 271 mil 287 becas, 1 millón 192 mil 464 despensas familiares básicas 

y más de 300 mil consultas médicas, mediante esas acciones se beneficiaron a 212 mil 

840 nillos. 

Las acciones llevadas a cabo en 1992 se realizaron con una inversión total de 527 .2 

millones de nuevos pesos se concedieron 5 15, 198 becas a la población escolar de 28 

estados de la República Mexicana. 

El Programa Nmos en Solidaridad, ejerce en 1993 un presupuesto global de 826.1 

millones de nuevos pesos que fueron utilizados para dar atención a 743,173 niílos con 
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becas, despensas alimenticias, atención m6dica y seguimiento a su descmpefto escolar en 

todos los estados de la República, incluyendo a los niftos del Distrito Federal". 

Para 1994, con un presupuesto general de l, 190.1 millones de nuevos pesos, huta 

el cierre estimado se alcanzó a dar atención a l, 169. 932 nillos de escasos recursos con 

el fin de que eleven su nivel escolar. (Ver grificas 6, 7, 8 y 9) 
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2.4 SOLIDARIDAD CON LOS MAESTROS JUBILADOS; 

En México durante muchos aftos los maestros jubilados han venido padeciendo una 

serie de necesidades por el bajo salario con que se jubilaron que apenas si les alcanza 

para sobrevivir Es por ello que los maestros jubilados desde hace muchos allos han 

luchado por tratar de mejorar el misero salario que reciben. 

Como respuesta a esta petición planteada por los maestros que se encuentran en 

esa situación, el 29 de mayo de 1992 el Presidente de la República puso en marcha en 

la Ciudad de León, Guanajuato, el Programa Solidaridad de los Maestros Jubilados. 

Este programa tiene como objetivo aprovechar los conocimientos y experiencias 

de los maestros jubilados incorporándolos al desarrollo de actividades de Cll'icter 

educativo, cutrural, social y productivo y brindar un apoyo económico a los maestros 

jubilados que deciden integrarse a los trabajos de solidaridad y de esa manera elevar sus 

ingresos que les permita mejorar su nivel de vida". 

Las acciones de este programa se rigen por los principios de Solidaridad y los 

maestros jubilados panicipan en coordinación con las comunidades en los trabajos de 

planeación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de las actividades desarrolladas 

en el medio rural y urbano. 

De acuerdo con los lineamientos de operación del Programa Maestros Jubillllos 

en Solidaridad, se recomienda su aplicación principalmente en todas aquellas comunidades 

donde ya esta fimcionando el Programa Nacional de Solidaridad; asl mismo, en cuanto 

al desarrollo de los núcleos sociales este debe ser integral, se preteode llevar a cabo una 

24lllli1· p.63. 
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unplia gama de actividades con el propósito de que los maestros jubilados tengan la 

oportunidad de participar difUndiendo su experiencia que ayude a coadyuvar a la 

reduccióo de los rezagos educativos más característicos que afectan a los grupos que 

prcscman mis vulnerabilidad dentro de la sociedad. 

En otros ténninos, la capacidad, experiencia y conocimientos de los maestros 

jubilados fonnan W1 conjwito de enonne riqueza, indispensable para apoyar en forma 

efectiva el combate a la pobreza extrema que mn iniciado el Gobierno de Mhico y la 

sociedad. 

Este grupo de mexicanos cuyo talento y entrega han sido un punto de apoyo para 

el desarrollo del pafs, ha manifestado un gran interés por integrarse a este esfuerzo y 

encaminar su participación hacia la sociedad que los necesita. 

Con base en estos principios el Programa Nacional de Solidaridad, consciente de 

las necesidades que sufren . los maestros jubilados, asl como sabiendo de las 

poteneialidadcs con que cuentan para contribuir al desarrollo social de la nación, trata de 

manera corresponsable con ellos, emprender acciones que ayuden a mejorar su propia 

calidad de vida, asf como la de la población en general. 

El Presidente de la República con el propósito de mejorar en parte el ingreso de 

los maestros jubilados, dio vigencia a este programa que en varias entidades del pafs ha 

venido realizando una serie de acciones que han permitido no solamente mejorar el salario 

de los maestros, sino también a ganado experiencias que han facilitado extender este 

esfuerzo a todo el pafs". 

25
.SCcn:tairia de Dcsarrol!o Social. Subsccrcl!lria de Dcs:irrullo Rcgior.:il Maestros Jubilado\ en SolidlritJad, 
Liocamic11h15 de Operaci6n, 199-'. Uuia Je Solidarid.td. J1.6. 
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2.U · Ol'BRACION • . 

El Pro¡nma MIClll'OS Jubilados en Solidaridad tiene como características 

principlles, brindar uesorfa a Comi~s de Solidaridad, a grupos sociales organizados ya 

a centros de capacitación para el uabajo, presta apoyo y asesora en lécnicas especializadas 

en distintas materias, con el ftn de impulsar el desarrollo social y especlficamente el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población de escasos recursos, a panir de 

tu acciones del Programa de Solidaridad. 

El Programa contempla la realización de proyectos en los que se incluyen la 

panicipación de los maestros jubilados, en beneficio de los núcleos de población que 

menos tiene y que peneneccn a comunidades indfgenas, rurales y de colonias populares. 

De acuerdo con los principios establecidos en los lineamientos de operación el 

programa incorpora a maestros jubilados a acciones extraescolarcs que pronweven foros 

de reflexión y análisis, para que de manera conjunta maestros, conútés escolares y padres 

de familia busquen la solución a problemas serios que se presentan en el nivel básico de 

la educación como son: deserción escolar, bajo rendimiento, ausentismo y otros similares. 

Los maestros jubilados tienen una activa panicipación en los sistemas estatales de 

educación que seftala el acuerdo nacional para la modernización búica, asi como en los 

comités escolares a que hace referencia dicho acuerdo, con base en la normatividad del 

Programa de Solidaridad. 

La intervención que tienen los maestros jubilados en las acciones que seilalamos 

anterionnente y en otras que se incluyen, con base en su panicipación directa y dentro 

de la normatividad de Solidaridad, dará lugar a que se les conceda un estímulo económico 

en los ténninos establecidos en los presentes Lineamientos de Operación. 
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El Progruna Maestros Jubilados en Solidaridad, se llevari a cabo en IOdu las 

entidades federativas de la república Mexicana en los ténninos definid05 en el Manual · 

Unico de Operación de Solidaridld. Este seli fomenlado progresivamcnle tratando en 

todos 105 cuos, de buscar el mayor rendimiento de los rccunos de que se disponen". 

El Manual Unico de Operación para el Programa Maestros Jubilados en 

Solidaridad, establece que los maestros jubilados poddn recibir un estimulo económico 

como apoyo a su descmpeflo y panicipación, cuyo monto no seri inferior a medio salario 

mínimo, ni excederá de un salario y medio mlnimo general, 'vigente en el Distrito 

Federal. 

Esta compensación asignada a 105 maestros jubilados, hasta por un periodo de 12 

meses en el transcurso del mismo allo fucal, sed el tope mAximo y se tomañ como base 

para deicrminar el tiempo que los participantes debel'iÚI cubrir scnwlllmcnle en relación 

a la siguiente tabla: 

ESTIMULO 

MAXIMO 

MEDIO 

MINIMO 

PORCENTAJE 

180 

58 

25 

HORAS 

15A20 

tA 1.e 

SA 8 

Las compensaciones económicas que se otorguen a los maestros jubilados, no 

crearan ninguna relación laboral o contrachJal. 
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El PIBº de compensaciones se Uevlri a cabo dCllllO de loa primerol 5 dfu bAbiles 

del mes siguie:ite al de su participación. El PISO se efectuar6 a uavá de lu delegaciones 

eswates de la Secretarla de Desarrollo Social, en tu Clllidades federativu y con respecio 

al DillrilO Federal el PIBº correspondiente se llevlri acabo en tu coonllnaciooes del 

Programa de Solidaridad de cada delegación potrtica del DeplnamenlO del DislrilO 

Federal27
• 

Los llneamienlOs de operaciones del programa estipulan que pan el io¡reso de 

maestros jubilados al programa, se tomar6 en cuenta el ~ y la disposición de 

participar en Solidaridad. 

Podl'ÚI participar maestros jubilados y pensionados que haya sido trabajadores del 

secior educativo, considerindose tu condiciones flsicu y pslquicu del solicitante, ya que 

deben tener la capacidad requerida con el fin de ejecutar tu actividades que se 

propongan. 

Uno de los requisitos indispensables para ingresar al programa es el que los 

maestros deben de comprobar realmente, mediante docwnentos que esrú jubilados o 

pensionados. 

Los maestros que sean aceptados a participar en el programa debel'ÚI firmar Wll 

carta-compromiso de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el inciso No.6 de la 

Estrategia General de los Liniamientos de Operación 1994, en la cual se explicita: El 

respe10 a la filosotla de Solidaridad, las actividades a realizar, el monto del estimulo 

27.ll!kt· p.12. 
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r;onvcoido y. la acqilación de que no existe ninguna relación contractual fonnalcon la 

Sel:relaria de Desarrollo Social'"· 

El funcionamicnlO del Programa Maestros Jubilados en Solidaridad es mediante la 

coordinación de las delesacioncs de la Secretaría de Desarrollo Social con las Secretarías 

de Educación establecidas en eruta uno de los estados en que opera el Programa Nacional 

de Solidaridad u otros organismos equivalentes que promueven la incorporación de los 

maestros jubilados al programa, el cual se c.onsidera que representa una gran oponunidad 

en el marco de las perspectivas de Solidaridad para aprovechar el cúmulo de experiencia 

y conocimientos que poseen los maestros jubilados del magisterio. 

2.4.2 RESVLTADOS. 

Durante el período del Programa de 1992 a 1994 con un gasto del 41 millones467 

nül 600 pesos se incorporaron a 10 mil 665 maestros jubilados. 

El programa empezó a ejecutar sus acciones en 1992, con un presupuesto federal 

de 30 mil millones de pesos, en ese mismo ai\o, Solidaridad incorporó a 14 mil maestros 

jubilados 11 programa, que representa aproximadamente el 20 por cienlO del total de 

macscroa jubilados en la República Mexicana. 

Este progruna en su primer afio de servicio operó en tres entidades federativas, 

Campeche, Veracruz y Yucalán. 

"ll!IJ!. p.11. 
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Los proyectos que apoyan a los maestros jubilados inciden direclamente en 

beneficio de las comunidades indígenas, rurales y urbano-populares'". 

El Programa Maestros Jubilados en Solidaridad en el ano de 1993, contó con Wll 

invenidn global de 12 millones 011 mil SOO nuevos pesos que fueron autorizados para 

el programa de los cuales se ejercieron 11 millones 467 mil 600 nuevos pesos, en razón 

de las fonnulas financieras convenidas entre las diversas entidades federativas del país y 

las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Dentro de los eslados de la República Mexicana, nos encontramos con un allo 

grado de marginac!6n a Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz, estas entidades 

federativas ejercieron una inversión del 20.2 por ciento del gasto total asignado al 

Prosnma Maestros Jubilados en Solidaridad. 

Los eslldosde Campeche, Distrito Federal, México, Puebla, VeracNZ y Yucaün, 

en l:Olljunto ejercieron el 42 por cienU> del tOlll de los recursos correspondientes a dicho 

programa ... (Ver pftcU 10 y 11) 

ul.t Soljderidtd "A el DeurroUo Naciowl. Op. Cit. p.63, 

l°'foawlo del lnbajo ruliudo por la Dirección de Ev1Juaci6n y Se:gulmieni:o. Programa Solidaridld con 
Macnros Jubilados. SEOESOL. 1994. pp.1·5. 
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2.5 ESCUELAS DE SOLIDARIDAD. 

En M~xico la escuela tiene una larga lrlldición, pero ha sido muy dificil conseguir 

que 1e popularizara cuando menos para que la cnscftanza primaria llegara a todos los 

rincones de la República Mexicana. 

· Desde hace algunas d6:adas. se habla venido hablando de la imposibilidad de 

ofrecer la primaria a todos los lilllos en· función de las tendencias del crecimiento 

observado en el sector educativo. 

En 1977 no se pudo atender el 22 por ciento de la demanda en ese periodo escolar; 

sin embargo, a partir de J 980 se logró ofrecer la educación prbnaria a muchas 

conunidadcs que no contaban con ella. 

A la creación del Programa Nacional de Solidaridad, se dio origen a una serie de 

programas educativos que se nivelaron con el avance producido por el desenvolvimiento 

del sector educativo, por el incremento en la demanda provocada por la dinámica 

demográfica, por medio de la cual se han generado nuevas necesidades y se han 

acentuado algunos factores que inciden en forma negativa en el rendimiento escolar, en 

este aspecto el reclamo de la sociedad más generalizado es por una mayor calidad en la 

educación. Una mayor calidad en la educación es la que exige no solamente la sociedad, 

sino la requiere el desarrollo del pals. 

Un factor importante que se requiere, es el de reducir las desigualdades de atención 

que existen entre regiones y grupos sociales. Actualmente se garantiza" el acceso a la 

educación primaria a casi toda la población demandante, sin embargo es preciso que se 

asegure su permanencia; así como disminuir ineficiencias e injusticias y superar el nivei 

de escolaridad de la población. 
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Mediante el proceso se pretende propon:ionar atención a la pobl1Cióo ninl, a la 

indigena y a la que habita en las zonas marginadas del pals . 

. El reto de la educación de acuerdo con el desarrollo del pafs, es elevar la calidad 

de los contenidos que tranJmite y los metodos que utiliza. 

Para lograr ~tos propósitos propuestos por la polltica educativa, es fundamental 

la participación de los maesll'OS. De abl parte la importancia de impWllar mejores 

opciones para la fonnación y desarrollo de la sociedad. 

Es impo~ tambim, la realización de la comunidad en el c:unpo de la 

educación, esto significa fomentar la annonla entre padres de familia, maestros y 

alumnos, tratando de que exista el compromiso de atender coo amabilidad a los niftos en 

su vida diaria hasta involucrarse en la demanda, gestión y cuidando del patrimonio 

educativo; es decir, que se integran en una COlllllllidad escolar solidaria. 

En iwestro pús todos contamos con el derecho a la educación primaria, incluso se 

ofrece a la totalidad de los nitlos en edad escolar, pero existen factores que inciden 

negativamente en la permanencia de los alumnos en este nivel de la educación, en su 

rendimiento escolar y en el dcacmpcfto de los 1111all'OS. 

Debido a estas circunstancias, se han realizado esfuerzos por dar solución a estas 

deficiencias que han tenido repercusiones en forma directa en la calidad de la cduclCioo, 

asi como en una serie de problemas internos de lu escuelas provocando rezagos que 

afectan la formación de los maestros". 

11Sccrctaria de Educación pública. Prognma Nacional de Solldlridad. E!cuelu de Soridfddtd. pp.1·3. 
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Debido a esta silll&Ción y coo el propólilo de fomeaw una educal:iÓ>,-. ~ ealidld 

y como complemento a las acciones que el gobierno de la República Mexicana realiza, 

inicia a principios de el mes de julio de 1992 el Programa Escuelas de Solidaridad, coo 

el fin de CCllUinuar las accÍClllCI en materia de COllllnlCCiOO, rcblbiliUM:i6ü y cqui¡11micn1o 

de infncslnlCtura educativa, tema que incluso y1 ha sido meneionado, que ha estado 

llevando a cabo el gobierno fcdcral. 

El Programa tiene como objetivo elevar la calidld de la educación m lis e11:uelu 

de nivel primaria que manifiestan bajos Indices de eíiciencia, uf como dipiíicar la labor 

del educando en el interior de lu aulas como en el cootexto comunil&rio". 

2.5.l OPEllACION. 

Al ponerse en marcha este programa se apoya en forma inlegral a los espacios 

educativos que presentan indicadores mú crfticos. 

El programa interviene en la eficiencia inlema de las escuelas, busca mcjol'IJ' la 

calidad de la ensellanza, as! como proporcionar al Sistema Educativo nscional la 

infraestructura bisica necesaria a fm de que se pueda ofrecer uns educación primaria de 

alta calidad sirviendo de IUla base sólida para aspirar a los siguientes niveles educativos: 

La construcción de espacios educativos pennite a la nillez mexicana, asegurar un 

lugar por cada niilo para realizar sus estudios de nivel primaria, dentro del programa está 

contemplada la dotación de mobiliario y material de apoyo para cada uno de los alwnnos 

y para el maestro. 

l21,a Solidaritlad nara el Deuqyl!o Nacioml. Op. Cit. p.65. 
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' · '· El · Programi Esi:uelas de Solidaridad· proporciona ·a cada plantel un acervo 

bibliográfico (miriimo ISO tliulos) propios para niftos, maestros y padres de familia. 

Cori et ftn de que los maestros sean mis constantes en sus clases, Solidaridad los 

estimula en su desempellO y asistencia ·con el equivalente · a un salario docente 

(principalmente a los maestros de escuelas unitarias o que cuenten con solo tres 

maestros). 

Cabe mencionar que dentro de los lineamientos del programa se establece· que se 

otorgan a los planteles un mhimo de 24 becas integrales que consiste en un estimulo 

económico, Wla despensa básica familiar mensual y atención mMica preventiva, curativa 

y rehabilitatoria, (conceptos que ya han sido expuestos en puntos anteriores). 

Un punto que considerarnos importante mencionar es que Escuelas de Solidaridad 

promueve programas de atención especial dirigidos a niftos migrantes, nillos con 

problemas de aprendizaje y nillos que requieren una educación especial. 

Dicho programa tiene como premisas importantes, el fortalecimiento de la 

organización comunitaria de acuerdo con los principios de Solidaridad, tratando siempre 

de identificar a los Comi~ Escolares de Solidaridad como los representantes legltimos 

y ponadores de las deniandas de las comunidades. 

Este programa busca apoyar a los planteles de todo el pals dando prioridad a los 

que presentan un mayor rezago educativo, especialmente a los planteles de los estados de 

au.pas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca; en estos estados inició sus operaciones el 

Programa Esi:uelas de Solidaridad contando con 60 millones de pesos de inversión fiscal. 
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2.5.2 RESULTADOS. 

l'lrllelamcnte a los apoyos brindados a los planteles de los estados antes 

mencionados, se proporciona ayuda a las cien escuelas de cada una de las diez entidades 

federativas que de acuerdo con un diagnóstico llevado a cabo por la Secretarla de 

Educación Pl1blica, muestran menores Indices de eficiencia y que manifiestan de manera 

importante altos niveles de deserción, así como reprobación y baja eficiencia terminal. 

Los estados que presentan estas caracterlsticas son: Campeche, Yucatán, Durango, 

Zacatecas, Michoacin, Veracruz, Chihuahua, Colima, San Luis Potosi y Puebla". 

La asignación de cada uno de los planteles escolares se realiza previniendo criterios 

flexibles que den la oportunidad de atender a otras escuelas que lo requieran, es por ello 

que para el ciclo escolar 1992-1993 se opera en una segunda etapa con la finalidad de 

beneficiar igualmente a cien planteles en las entidades de Quintana Roo, Guanajuato, 

Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Jalisco y Tamaulipas. 

Con el propósito de que el programa funcione bien, se busca la forma de concertar 

la participación en cada entidad federativa con las instituciones gubernamentales 

involucl'lldas en la realización de estas acciones como son: La Secretarla de Educación 

l'llblica, Sistemas Estalales de Educación, Progrima Nacional de Solidaridad, Sistema 

Estatal de Salud, Diconsa y Secretarla de la Contralorla General de la Federación34• 

nSrcregda de lf4tKlci6g Mlica· Op. Cit. pp.J.5. 

"ll!l!L p. 6. 
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2.6 Al'OYO AL SERVICIO SOCIAL. 

El Servicio Social es un requisilO indispensable que debe cubrir todo CllUdiante, 

ya sea de carrera a nivel técnico o profesional, el Servicio Social en M~xico se crea en 

la d~ de los treintas, entre sus acciones más significativas, en esa ~ se destaca 

la integración de brigadas de jóvenes univcnitarios que prcscruan su servicio social en 

proyectos de beneficio comunitario. El servicio social es una modalidad que llevan a cabo 

los estudiantes con el fin de obtener un titulo profesional. 

El servicio social es una plictica profesional que se lleva a cabo, desarrollando 

actividades que IC!'Ban como propósito beneficiar a la sociedad, por medio del cual el 

estudiante cubre el requisito solicitado por la institución educativa para oblener su titulo 

profesional. 

En nuestro pals el Servicios Social se crea en la d~ de los treinta y se basa en 

el principio de correspondencia que todo estudiante egresado de alguna carrera a nivel 

técnico o profesional tiene con la sociedad. 

El Servicios Social a pasado por diferentes fonnas de organizaciones, pero su 

funcionamiento siempre es de carácter social y su objetivo fundamental es el de 

proporcionar beneficios a los más necesitados. 

A partir de 1989, con la creación del Programa Nacional de Solidaridad, el 

Servicio Social se integra a dicho programa para motivar mas acciones de participación 

entre los estudiantes y profesionistas. 

Por medio de este programa los jóvenes egresados de las escuelas de educación 

técnica y superior de toda la República Mexicana interesados en prestar su servicio social 
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dentro del Programa Nacional de Solidaridad para de esta fonna cumplir con el requisito 

escolar con el fin de obtener su titulo profesional, tiene un sentido mis profilndo porque. 

se vinculan estrechamente a su comunidad con acciones solidarias que se relacionan con 

su' carrera: 

El Programa de Apoyo al Servicio Social, es un instrumento por medio del cual 

el Gobierno Federal estimula la práctica del Servicio Social a estudiantes y profesionistas 

encaminada a beneficiar programas prioritarios presentados y realiz.ados por la comunidad 

y las instituciones públicas". 

Este prog~ funciona de acuerdo a los principios de solidaridad. La aplicación 

de las nonnas asl como el seguimiento de las acciones eslán a cargo de las instituciones. 

responsables de los Programas de Servicio Social. 

La presentación del servicio social de estudiantes y profesionlsw en los t!nninos 

del Articulo So. Constitucional, se reconoce como un conjunto de acciones constantes de 

solidaridad nacional. Esto convierte al servicio social en una fuente importante de 

capacitación de recursos humanos calificados en apoyo a las acciones de Solidaridad. 

El apoyo que reciben los estudiantes prestadores de Servicio Social, consiste en 

becas a pasantes de educación superior. 

De acuerdo a los lineamientos del Programa de Apoyo al Servicio Social, serin 

susceptibles de ayuda con becas a estudiantes y profesionistas, solamente las propuesw 

de inversión por programa, fonnuladas para tal efecto por dependencias de los gobiernos 

15M1pual Unjco de Opcpcijn. ProJrama Nacional de Solidaridad. Apoyo al Servicio Social. SEDESOL. Mbico, 
1992. p.I. 
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municipal; estatal y federal, asl como inatiwciones eductivas y organismos o asociaciones. 

de Cll'Acter civil o social. 

Las becas que se otorguen a manera de estimulo económico mensual, no deben de 

constituir ningún vinculo laboral entre las dependencias ejecutoras y los prestadores de 

este servicio. 

Estas se les asignarán a estudiantes y profesionistas que en el desarrollo de su 

servicio social obligatorio, sean requeridos para participar en los programas que sean 

realizados con el fin de apoyar la creación de empresas y centros de capacitación práctica 

que facililell la fusión entre los productores rurales y los conswnidores de las zonas 

urbanas populares. 

Con respecto al monto mensual de las becas este será determinado de acuerdo a 

los siguienlCS factores: 

a) La prioridad del programa al que se asignen los prestadores se Servicio 

Social. 

b) La condición rural de la zona de ejecución del proyecto. 

e) La zona socioeconómica en la que se vaya a prestar el Servicio Social. 

d) Nivel de estudios del aspirante a prestar su Servicio Social. 

Teniendo como base la cantidad de 300 pesos mensuales y podrán incrementarse 

si es que se encuentran entre los puntos antes mencionados. 
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· ·; Los proyectos· en los clilles eitista factibilidad para' la panicipación de prestadores 

de Servicio Social, deberán ser definidos por los Comités de · Planeación para el 

Desarrollo ile ca Entidad Federativa y los ayuntamientos, con criterios de racionalidad 

y uilo eficiente de los recursos financieros disponibles, dando mayor importancia a ·1os 

proyectus especiales impulsados por el Programa de Solidaridad. 

En la definición de los proyectos habrá una estrecha coordinación con la 

representación estatal del Programa Nacional de Solidaridad y/o la Delegación de la 

Secretaria de Desarrollo Social en su caso. 

El gasto federal dentro del Convenio Unico de Desarrollo páni el Progrima de 

Solidaridad en su veniente de Apoyo al Servicio Social se conjuntari con los recursos 

estatales y municipales, de acuerdo a la estructura financiera asentada en los presentes 

linelmicntos. 

La estructura fmanciera implementada para realizar el pago de becas a estudiantes 

y profesionistas que presten un servicio social, establece que las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, asl como las instituciones educativas, los grupos 

organizados en Comités de Solidaridad y las organizaciones de carácter social o civil que 

puticipen en los proyectos referidos, aponaran el SO por ciento de los recursos para el 

fmanciuniento de los estfmulos económicos de los becarios". 

DespuEs de remitir las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y las instituciones educativas, asl como los grupos sociales organizados en 

Comités de Solidaridad y demás asociaciones, la propuesta de inversión a la Dirección 

Cleneral de Planeación de la Secretarla de Desarrollo Social debidamente requisitada para 

111h!4. p.58. 
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su autorización, se llevará a cabo la integraci6n de las propucsru de invcni6n en la que 

debcri considerarse la proporción de programas especiales factibles de ser apoyados con 

la participación de estudiantes y profcsioniltas que prcslell su servicio social, con el fin 

de dar atención a las comunidades rurales y urbano populares que se encuentran en estado 

de pobreza extrema mediante proyectos productivos, proporcionando ascsoria y asistencia 

ttcnica a empresas comunitarias pan:ialmente a empresas de solidaridad. 

2.6.1 OPERACION. 

El Manual ,Unico de Operación, precisa que el periodo para la prestación del 

servicio social lo determinan las características que presente el proyecto el cual se asigne 

al prestador de servicio social, considerando como mlnimo 480 horas y etapas de 6 a 12 

meses; según la prioridad que a cada proyecto le reconozca la Dirección General de 

Planeación, a través de la Dirección de Apoyo al Servicio Social16, sin embargo, se 

pueden otorgar becas por un tiempo mayor cuando asl lo requieran los programas para 

garantizar la continuidad y terminación del proyecto. 

El programa funciona consciente de que hay sectores sociales que están de acuerdo 

de que todo estudiante egresado de una carrera léc:nica o profesional esta obligado a 

cumplir con wi servicio social encaminado a brindar apoyo a la comunidad. 

Debido a esta situación el Programa Nacional de Solidaridad ha brindado apoyo 

a los egresados de las instituciones educativas con la finalidad de que dicha población de 

egresados obtenga su titulo profesfonal. 

15ll!i.\!. p.59. 
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2.6.2 llESULTADO. 

El Programa de Apoyo al Servicio Social en 1989 ejerció un presupueslO total de 

60 mil millones de pesos con los que se otorgaron 73 mil 710 becas que beneficiaron a 

igual número de pasantes de nivel ~nico y profesional de diversas instilllcioncs 

educativas del pals. 

Para 1990, la inversión se incremento a 102 mil 600 millones de pesos mediante 

los cuales se consideraron l IS mil 67 becas en apoyo a las campUlas encaminadas a 

proporcionar por lo menos los mfnimos de bienestar social a las comunidades de escasos 

recursos. 

Los recursos financieros destinados al Programa de Apoyo al Servicio Social, en 

1991 contimwon incrcmcnlAndosc, en este allo se ejerció un monto global de 162 mil 649 

millones de pesos lo que permitió becar a 169 mil 943 pasantes. 

Cabe hacer mención que en este allo, se incrementó tambi&l el número de becas 

para prestadores de servicio social en los programas dirigidos al medio rural, asf como 

a los núcleos lndfgenas, zonas urbanas populares y para el desarrollo regional. En este 

mismo lapso se apoyo a los Comilb de Solidaridad con proyectos que esluvienn en la 

posibilidad de ser ejecutados con eslUdiantes y profesionistas prestadores de servicio 

social. 

Tambim recibieron apoyo egresados de las instituciones educativas ~nicas y 

tecnológicas con el propósito de impulsar la creación de centros de capacitación prictica 
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que pcnnitan la vinculación entre los Comités de Solidaridad de las colonias populares 

coo los productores rurales". 

La ayuda para los prestadores de Servicio Social en 1992 ascendió a 217 millones 

900 mil nuevos pesos con los cuales se otorgaron 88 mil 633 becas con la finalidad de 

fonalecer y fomentar las acciones dirigidas a proporcionar beneficios sociales y 

productivos a las conwnidadcs de cscuos recunos. 

En el afio de 1993 el programa Nacional de Solidaridad orienlB una suma de 327 

millones 900 mil twcvos pesos al Programa de Apoyo al Servicio Social, con el cual se 

concedieron 269 mil 277 becas a igual número de solici1antes de todo el país. 

En 1994 último afio de la administración del presidente Salinas, con un monto tolal 

de 197 millones 400 mil iwevos pesos al cierre estimado del ejercicio, se ha beneficiado 

a 193 mil 981 becarios de nivel técnico y profesional, en toda la República Mexicana, 

que se encuentran preslando su servicio social en acciones encaminadas a lograr servicios 

que sean aprovechados direclamente por la sociedad mexicana. 

En suma, en la administración aclUal que comprende el período de 1989 a 1994 

el Programa Apoyo al Servicio Social, alcanzó una cobertura en las 32 entidades 

federativas beneficiando con becas a estudiantes y profesionislas de nivel técnico y 

superior. 

En los seis aflos en que ha operado el programa se han otorgado 910.611 becas en 

total teniendo como promedio anual 151, 768 becas. El incremento de becas en el período 

que se analiza fue de 21,35 por ciento. 

3 'µ Solidaridad rara el Desarrollo Nacional. Op. Cit. fl.60. 
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Las entidades federativas mas beneficiadas con el apoyo de becas para Servicio 

Social en el sexenio 1989-1994 fueron: Estado de México que se le otorgó el 4. 9 del total 

nacional de becas, siguiéndole Nuevo León con el 4.2 por ciento; Guerrero l. 7 por 

ciento; Michoacán 1.6 por ciento; Tamaulipas 1.5 por ciento; Chiapas y Zacatecu con 

el 1. 4 por ciento. Las becas que se otorgaron a los estados antes citados representan un 

porcentaje del 16. 7 por ciento del total destinado a beneficiar con este apoyo a los 

estudiantes de educación profesional media y superior en la República Mexicana'". (Ver 

grificas 12 y 13) 

39Tom&do del tnbajo reallzado por La Direcci6n General de Educación y SeguimicnLo. Programa . Apoyo al 
Servicio Social. rp. t·S. 
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De acuerdo con lo lllllizado 1111eriormentc conc:lufmos que el Propuna N1eiOllll 

de Solidaridad cumplió con lu mcw que se programo pll'I el periodo 1988-1994. 

En la gdfica No. I, exponemos que con W1 monto total de 1,7954 millones de 

nuevos pesos se logró construir g 1 mil 3SO espacios educativos según se muestra en la 

gráfica No. 2, beneficiandose con estas acciones a 3 millones 310 mil 800 alumnos, tal 

y como se describe en la gdfica No. 3. 

Independientemente de que los resultados del Programa de lnfraestrucrura 

Educativa hayan sido buenos no son los suficientes para poder corregir el grave deterioro 

en que se encuCllUl Wll gran cantidad de planteles en el pafs, ul como llegar a cmsuuir 

los espacios educativos que se requieren paradar covenura al total de la nillez en edad 

escolar. 

El problema de de1erioro de las escuelas de educación básica en el pafs es muy 

frecuente y el mantenimiento preventivo asl como las reparaciones menores que lleva a 

cabo las Secretaría de Educación Pliblica son muy deficientes, que da como resultado que 

miles de niftos no cuenten con un espacio educa1ivo. 

A partir de 1990 con la creación de el Programa de Escuela Digna, se empezo a 

dar mantenimiento a lu escuelas de educación básica con el propósito de mejonr la 

capacidad de cobenura de escolares. 

Es1e Programa conló con 1,516.7 millones de nuevos pesos, según lo expuesto en 

la gráfica No. 4, para el período de 1990-1994 con el cual se atendió a un SS% de las 

escuelas preprimarias, un 100% de escuelas primarias, 92.7% de secundarias y un 52% 

de planicies de ouos niveles escolares según se especifica en la gráfica No. S. 



182 

:..'' .; .~IOY. ~e acuerdo en que)o logrado por el Programa Escuela. Digna durante los 5 

allos de su funcionamiento ayuda a abatir el rezago que existía hasta 1990, pero creo que· 

es necesario que el estado es el que debe de hacer un mayor esfuerzo en este aspecto para 

que pueda concretarse el Articulo 3o. Constitucional en lo referente a la educación de los 

mexicanos. 

Los problemas en la educación son muy variados, uno de ellos que consideramos 

de mayor importancia en la inasistencia de la nillez a la escuela, es la pobreza en la que 

vivi:n millones dC" familias. 

En 1990, con la creación del Programa Niilos de Solidaridad se ha tratado de 

alentar a la población en edad escolar con el fin de que permanezcan por lo menos el 

tiempo que se requiera para tenninar su primaria, dando preferencia a la población que 

se encuentra en niveles de alta marginación. 

Los resultados de este Programa en el periodo de 1991 a 1994 se consideran 

buenos. 

Con un monto global de 2,836.3 millones de nuevos pesos, como se muestra en 

la grifica No. 6 se logró dar alCllCión a 2 millones 701 mil 162 nillos de acuerdo a las 

espccificacioocs de la grifica No. 7, se distnbuyeron en et periodo de 1991-1994 

18,199.8despensas como se contempla en la gráfica No. 8a familias de escasos recursos, 

se les dió consulta a 4,477 .6 como se expresa en la gráfica No. 9. 

Es notorio que mediante este Programa se haya dado apoyo a una parte muy 

considcnble de la población infantil, pero estoy seguro que con una mayor distribución 
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de la ~ se lograrla que se cofrisieran los errores por los que no se ha podido 

superar el nivel de educación en Mexico. 

Con respecto a los Maestros jubilados, se considera que representa una fuente muy 

valiosa de conocimientos que pueden ser aprovechados en beneficio de la comunidad. 

Los Maestros Jubilados presenlln serios problemas económicos debido a los bajos 

sueldos con que los jubilan. Y no solamente ellos sino tambien los maestros activos 

tienen unos sueldos ridfculos. Referente a los maestros Jubilados, en 1992 se creó el 

Programa Solidaridad con los Maestros Jubilados. 

Este Programa, con unguto de 41 millones 467 mil 600 nuevos pesos en el 

periodo 1992-1994, incorporó a 10,665 maestros jubilados según se expone en la grifica 

No. 10, con una aponación, federal de 77.9% y 21.1 % estatal de acuerdo a la grifica 

No.11. 

Estu cifru son muy imporllntes por el apoyo que ha recibido parte de la 

comunidad de jubilados del sector educativo, pero no se resuelve el problema de los 

maestros jubilados lo que se requiere es encontrar la alternativa de mejorar sus salarios 

en forma general, que les pennita elevar su nivel de vida. 

Prosiguiendo con el renglón de la educación, todos los que hemos tenido la 

oportunidad de pasar por las aulas de un plantel educativo de nivel profesional o técnico, 

sabemos la dificultad que se presenta para prestar el servicio social en las distintas 

dependencias del gobierno. 

En 1989, con el propósito de agilizar este trámite el Programa Nacional de 

Solidaridad crea un Programa de Apoyo al Servicio Social que con un gasto ejercido de 
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1,067.9 millones de nuevos pesos de acuerdo como se especifica en la grifu:a No. 12, 

los cuales sirvieron para apoyar a 910 mil 611 esludiantes y profesionistas de nivel 

· técnico y superior, otorgándoles igual cantidad de becas como se muestra en la gráfica 

No. 13. 

El apoyo que ha brindado a la educación el Programa Nacional de Solidaridad ha 

sido muy imponante para la población que ha recibido los bcllcficios y queda demostrado 

con esto que se requiere de una polltica social que se aboque al combate de la pobreza 

porque ésta es el factor más importante que influye en la decisión de abandonar las aulas. 

Es preciso !Jacer mención que el tema de la educación ha sido muy discutido, a 

partir de la lucha annada en 1910, pero nunca se han dado pluiteamientos congruentes 

en los que se inicie la educación en un jardln de niftos y tenninc en las universidades, 

sino que existe libertad en la enscftanza educativa en la que participan escuelas de tipo 

oficial, federales, estatales y paniculares que han provocado una gran anarqula, puesto 

que cada institución o entidad federativa imparte la educación de acuerdo a sus criterios 

que nos se ajuslUI al tipo de educación que el pafs requiere para salir del subdesarrollo. 

Con frccucncia se escucha que las escuelas paniculares son un excelente negocio, 

debido a las garanUas oficiales con que cuenta, por ser un plantel educativo no cubre sus 

impuestos correspondientes, principalmente si estas escuelas pcncncccn a funcionarios o 

a algunos de sus familiares. 

Existen versiones de que el tipo de educación que tenemos actualmente es heredada 

del gobierno del presidente Avila Camacbo, cuyo Secretario de Educación despoja a la 

enseilanza del aliento revolucionario alejandola, con esto, de las necesidades reales de las 

mayorías. 
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Según nos damos cuenra en cada uno de los infonnes de gobierno, por lo menos, 

a partir de 1970 hasra nuestros días estos dan a conocer que cierta cantidad del 

presupuesto fue destinada al ramo de la educación, desafortunadamente no se puede 

constatar la veracidad del infonne, pero en caso de que fuera verdad estas sumas siguen 

siendo insuficientes en comparación con las de otros paises y el analfabetismo en México 

crece casi al parejo del crecimiento demográfico, por lo que millones de niftos y jóvenes 

se quedan sin escuela, un ejemplo lo tenemos muy claro cuando se inscriben los 

eswdiantes que salen del nivel de educación básica a nivel medio superior apenas si se 

alcanza a captar un 30% o un 40% de la población que aspira a ingresar a ese nivel, 

debido a la insuficiencia de escuelas y maestros. 

Algunos de los aspirantes pasan aftos sin poder ingresar al siguiente nivel 

educativo, ya sea preparatoria o profesional. 

Cabe hacer la aclaración que la cifra de estudiantes de nivel profesional es menor 

a la del nivel medio superior, pero aún asl eslá por ensima de la capacidad de absorción 

de esie nivel educación. 

Lo anterior trae como consecuencia una sobrecarga en las escuelas, que no permite 

canalizar en forma adecuada los recursos escolares de acuerdo a las necesidades porque 

estos son escasos debido al bajo presupuesto que asigna el gobierno a las instituciones 

educativas, lo que implica una mayor pobreza en la educación que recibe el pueblo 

meJdcano. 



CONCLUSIONES 

GENERALES 



187. 

De acuérdo a lo expuesto antcrionnentc, podemos decir que ei apoyo que brindó 

el Programa Nacional de Solidaridad a la población de escasos recursos fu~ muy 

imponante dados los beneficios que recibieron las comunidades que se encuentran en un 

estado de probreza extrema, excepto algwÍas de ellas como Chiapas que no fue posible 

dar solución al rezago que existe y por el cual a partir del lo. de enero de 1994 entraron 

en conflicto con el gobierno a fin de que se resuelva el problema de pobreza en que vive 

la población. 

El propósito del Programa fue, en un principio, el de combatir a la pobreza pero 

vemos que cada vez se hace más claro que no se logró resolver, incluso al finalizar el 

sexenio del presid~nte Salinas tenemos que esta rebasó con creces las posibilidades del 

Progr1111a. 

Estoy de acuerdo con Mauricio Merino en que el Programa fue pensado para llevar 

a cabo la redistribución de la riqueza entre lo mexicanos de bajos ingresos, pero este ha 

funcionado de acuerdo a las tendencias concentradoras del resto de la polllica económica 

nacional, se le exigió detener a la pobreza de millones de mexicanos, mientras el resto 

de la cconomla operaba en forma lenta hacia abajo y con demasiada rapidez hacia arriba. 

El Progr1111a repanio gran cantidad de bienes de consumo entre las colonias y 

comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza, pero estos no fueron 

suficientes para rescatar en forma definitiva a la población que se encuentra casi en la 

misma siwación en que estaba anteriormente. 

Por la forma en que se dió a conocer el Programa a la opinión pública como el 

único instrumen10 destinado a erradicar la pobreza, se le exigió mucho más de lo que 

podla hacer. 
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Mióndolo desde. el punto de vista de entrablar Wl8 lucha parcial en contra de la 

pobreza, éste fue totalmente insuficiente. 

El Programa intentó recuperar la estabilidad económica perdida en la década de 

los ochenta restableciendo el control polltico de una buena parte de los sectores populares 

mediante estratégias que pennitieran mejorar el nivel de vida de las comunidades de 

escasos recursos, sus propósitos fueron muy buenos, pero nunca se pensó que fueran 

insuficientes para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. 

Coincido con algunos críticos que afirman, que aunque no se tienen bastantes 

evidencias para fundar una ipótesis de que el Programa sirvió solamente como una 

herramienta para ganar elecciones. La verdad es que durante ·el sexenio de Carlos 

Salinas, cualquier posibilidad de debate acerca de las características de polltica social del 

gobierno quedaron enterradas bajo una serie de declaraciones defensivas del Programa 

que le hicieron mas dallo al jucio sobre validéz de éste que todo el conjwito de críticas 

fonnuladas desde la oposición. 

El Programa Nacional de Solidaridad ha sido eficaz en el cumplimiento de sus 

tareas como lo manifesiamos en las gráficas citadas anterionnente hacerca del apoyo 

educativo que brindo a la sociedad por otro lado es un Programa que ha estado ligado 

directamente con los grupos sociales que integraron los Cmités de Solidaridad y en el cual 

colaboran los estados y los municipios, es el primer programa de politica social creado 

para convertir las carencias de la población, aunque su objetivo no se cumplio totalmente 

si logró delinear el camino que exige su continuación. 

El Programa constituye el eje de la política social del seic:enio de Carlos Salinas 

bajo dos objetivos: atender el rezago social. que ha llevado a casi la mitad de la población 
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nacional a vivir en una situáción de pobreza excesiva y tranSfonnar la relación del estado 

benefactor a un estado solidario con una sociedad corresponsable y panicipativa. 

El Programa ha realizado obras de gran imponancia para la población mexicana, 

í:omo por ejemplo: la presa el Cuchillo-Solidaridad ignagurada hace poco que se 

cónsidera como la mas grande de todo el país, resolviendo con ello el problema del agua 

que veiifa sufriendo parte del estado de Nuevo León desde hace muchos aftas, pero creo 

que algunos críticos del Programa tienen razón al asegurar que éste selecciona a la 

población que va ha beneficiar y de esto se desprende la duda haccrca de los mecanismos 

qÍie utiliza ·pata.hacer llegar los recursos que pennitan atacar los problemas estructurales 

que ocasionan la pobreza, así como la eficiencia para designarlos. precisamente,· a la 

población de menores recursos. 

Si hacemos un poco de historia, vemos que cuando Carlos Salinas aswnió i:I cargo 

como Presidente de la República, el país estaba viviendo una prolongada crisis económica 

frente a esta situación Salinas reoriento la economía creando un nuevo programa social, 

mediante el cual se atendieran las carencias y necesidades básicas de la población de bajos 

ingresos, éste Programa definió como lineas prioritarias de atención las que mencionamos 

anterionnente. 

El Programa llevó a cabo una serie de investigaciones de la fonna cómo se habla 

distribuido el gasto social en sexenios pasados y cómo sus asignaciones hablan 

beneficiado a la población de escasos recursos, y de acuerdo a los resultados obtenidos 

de ese disgnóstico, Solidaridad trata de canalizar en fonna más precisa el gasto social 

hacia las áreas económicamente más débiles. 

Los mecanismos que utiliza el Programa para la selección de la población que se 

va a beneficiar, le permiten adaptarse a contextos regionales muy variables, abriendo una 
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amplia g.ama de opciones para la instnuncntación de sus objetivos y la dutribución de 

recursos. 

Estoy de acuerdo con la versión de Maria Eugenia Anguiano en el sentido de que . 

Solidaridad planteó dar atención a toda la población pobre del pafs, pero Solidaridad 

consideró como su población objetivo a aquella que se ubica en condiciones de extrema 

pobreza, principalmente donde existe una fuerte tendencia a beneficiar a los pobres de las 

zonas en que los procesos electorales se welven conflictivos para el partido oficial. 

El Programa Nacional de Solidaridad, como todos los que se han instrumentado 

al inicio de ellos ~enen fallas, Solidaridad no fue la excepción pero en el transcuno de 

su desarrollo se han venido corrigiendo dando paso "a la elevación del nivel de vida• de 

la población que vive en zonas deprimidas, dadas estas circunstancias el Programa debe 

continuar para seguir brindando apoyo a las clases más desprotegidas, tratando de hacer 

mayor énfasis a programas educativos haciendo incapie que se debe dar solución a las 

lineas de estrategia, sino para combatir en forma definitiva a la pobreza, porque eso desde 

mi punto de vista es imposible lograrlo en un sexenio, si canalizar los recursos nc:ciesarios 

que permitan el desarrollo socioeconónúco de la sociedad que habita en las zonas 

indigenas y rurales. 

Por otro lado la continuación del Programa exige que éste no sea utilizado por 

ningún panido polltico o grupos de caciques que no permiten que los. beneficios de éste 

lleguen a las clases sociales que realmente los necesitan, ya que fue creado como un 

instrumento de política social del estado con el fin de combatir la pobreza mediante la 

panicipación objetiva de todos los niveles de gobierno con las propias comunidades 

tratando de que por medio de estas acciones se logre incrementar el nivel educativo del 

pueblo mexicano. 
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