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La prctente investigación surge a rm de la imponancia que reviste la politica social del Programa 

Nacional de SolidaridAd, en la admini11ración del Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Clonari; en 

vinud de 101 objetivo• fundamentalel que este plantea, c:omo aon: el combate a la pobreza extrema a 

través de mejorar las c:ondiciones de vida de los grupos campesinos pobres, indlgenas y habitantes de las 

colonias populares; asi como, promover y fonalecer la parlic:ipación y la gestión de las organizaciones 

socilles y las autoridades lol:lles. 

Cabe destacar, corno una -111 aclaración, que el periodo de estudio atablecido para la presente 

investigación cubre propiamente los inii:ios de la implementación de Solidaridad, desde 1989 huta 

1990, no por arbiuaricdad ni capricho, la justificación parte de que este trabajo se inic:ió en esos allos, a 

partir del Seminario de Titulación que impartió el Dr. Jaime Zurita Campos, en la todavía en ese 

entonces Secretaria de Programación y Presupuesto, pero que por cuestión de serias limitaciones de 

disponibilidad de tiempo se file posponiendo demasiado, y para evitar el estarle haciendo adecuaciones 

al imbito temporll se decidió finalmente, mantener dicho periodo original. 

En Jo peraonal, deseo expresar mi mis sincero reconocimiento al Dr. Jaime Zurita Campos, porque 

gracias a sus conocimientos, orientación y ascsoria hizo posible el desarrollo del disello que permitió 

llevar a cabo este intento de investigación cientifica. 

Asl mismo, también quiero agradecer infinitamente a mi maestro, Lic. Francisco Javier Huena Ramlrez, 

Ja dirección y ascsoria prestada tan pacientemente durante el desarrollo de la investigación Jo que 

posibilitó su rcllización. 



...... 11Cd611. 

Sin dua, la politice IOCial ha IÍdo U111 conslllllle a través de la Planeación del Desarrofto del Estsdo 

Mexicano que no se ha manlcnido en forma inalterable, al contrario muestra 101 profundos cambios de 

las fucrzu politicaa y económlcu de las dua IOCilJcl en 101 distintos momentos de la billOria 

posrevolucionsria. Que hoy en día. se manillella con mucho mayor evidencia a partir de la 

uansfonnación de un Estado del Bienestar a uno Solidario en d man:o del proyecto econ6mico 

neolibcral en cuno, donde la Planificación e11i en CllCllionamicnto, al conftontuw lu fbenu del 

mcn:ado como motor del crecimicnlo con d desarrollo de rq¡iones auuadu que claman ........ 

Propamu Estatales de bcnefic:lo IOCial. Dilucidar d caricler de tales acciones es motiw de ate 

tnbajo. 

A partir de 1989, deje de la polilic:a IOCial dd aobicm<> del Presidente Culos Salinu de Gortari, lo 

constituye d Programa Nacional de Solidaridad, ideado para combatir la pobreza extrema en que ae 

cncuentran llhcdcdor de 17 millones de lllCJlicanos en rq¡iones marginadas y atruadu; como a d caso 

del Estado de Michoacúl, U111 de las entidades de alta marginalidad, que ...-ra agudos fa110S 

socioecon6micos, sc¡¡ún estimaciones de COPLAMAR. 

Se pretende con este uabajo U111 aproximación a lu causas que expliquen el deterioro del nivel de vida 

y de pobreza de la población mexicana, con la particularidad puesta en la región del Estado de 

Michoacán, identificando las áreas mayonnente marginadas con el fin de Uamar la atención 

impostergable para impulsar el desarrollo de lu mismas. 

De tal manera que, el propósito fundamental de esta investigación es analizar y evaluar el impacto de la 

implementación del Programa Nacional de Solidaridad en el Estado de Michoacán en las condiciones de 

vida de su población en pobreza extrema, en los primeros allos de la administración del Preoidcnte 

Salinas. rui como, dilucidar la importancia que adquiere Solidaridad como estrategia de politica social 



en el contexto aencral del proyecto económico del actual 11obiemo, plasmado en el Plan Nlcional de 

Desarrollo. 

En este contexto, al identificar los factores que han ¡iropiciado el atraso y la pobreza de la mayoria de la 

población michoM:ana como caso muy sianificativo de lo que acontece a nivel nacionsl, se .... en 

po11"bilidades de conjeturar alJIUllll respuc11u a ....-a de bipótesd. de donde 1e derive una 

interpretación de las contradicciones de la polllica económica Impulsada por los 1obiemos de nuestro 

pal1 y al profündizar en la causalidad de tales fenómenos se uuciendc la realidad que le mue11ra en 

apariencia y no en esencia y que requiere - aprehendida por el R1jcto social mediante un proceso de 

aproximadoncs. en el cual est• presente d uabajo de teorizlción económica junto con la cxpaiencia 

lústórica acumulada por la prictica de la aocicdad, que rctlcja .,. condiciones de vida y nivcln de 

bienestar o de pobreza derivado de un modelo de dcsuroUo económico buado en la desiauaJdad, 

dicotomia que mucatra que la enorme concentración de la riqueza en unas cuantu manos es posible por 

el empobrecimiento y la miseria de millones de mexicanos. 

De tal manera que, con bue en tales elcmcntos lcóricos se e11i en posibilidad de abordar la sitWM:ión de 

la problemática económica y social en el Estado de Michoacú, como una clara expresión que 

reproduce este mismo modelo de desarrollo desigual del pals y que se manifiesta a su interior mismo en 

la entidad y con mucho mayor impacto en lu regiones habitadas por etnias indlscnu, enue lu que 

sobresale la Mazahua. la Otomi, la Nihua y la Purépecha, que son las de mayor penuria. 

Ir a las causas que ori¡¡inaron el rezago económico de la población de Michoacin, es ir más alli y 

trascender el diagnóstico que permite dimensionar la magnitud del problema de la pobreza, implica 

identificar el papel que han descmpeilado los diversos actores sociales, tanto a nivel de los BJUpos de 

poder económico y polhico local y ligados a los intereses de otros sectores de la población a nivel 

nacional o inlemacional y que se han apoderado del aparato de Estado en la loma de decisiones para su 

propio beneficio hasta constituir una minoria privilegiada. 



hra ello, el tl'lbajo 1e ba cstl'Ut:lurwlo en c1111ro lllpltulot: en el capilulo I, IC plantea el MMco Teórie>o 

de la investip:ión; donde 1C ,.ne de a1panoa concepcos y catq¡oriu de anilisis, llendo de lo abSll'Klo 

a lo cmacto y de lo ICftC'll • lo puticular. El conc:epto de Ellllllo y 1111 manil'est1eionea en d IUICO 

de la sociedld ""Pitllilla y, ~e como prot1&onilla del .recinúento o desarrollo; ul como, el 

caricler del Estado Maicano posrevolucionuio que hl verúdo impulllllldo la Planificación _, 

estratq¡ia para hacer liade a loa srancles problemas nacionales del desarrollo económico y social en d 

contexto del Plan Nldonal de Dcsam>llo, particuluiwido en los postulados que fil~ d 

Programa N1eional de Solidaridad como el eje fundamental de la poUtica social de la administración del 

Pmidenle Salinu. 

En el capítulo 11, a nivel aencral IC hice W11 caracteriución de los problemas económicos y IOCi.i. 

que IC a¡¡udizan a partir de la crisis de los allo• ochenta y las medido de polltica económica 

implementadu por el &obiemo en tumo, junto con los Planes y ProlP'arnu de politica IOCial que 1e 

elaboivon para atenderlos y que son el antecedente iNnediato del Programa Nacional de Solidaridad. 

Y, a nivel particular, ae elabora wt dia¡¡nóstico que permite dimensionar la magnitud de la prol!lemitica 

en el Estado de Micholeán y las acciones sociales que se llevaron a cabo para su solución, previo9 a la 

actuación de Solidaridad en la entidad. 

En el capitulo UI, a partir de una serie de reOexiones, se conjeturan algunas ideas que pueden conducir 

a la fonnulación de un sistema de hipótesis que gule la investigación; además, tendiendo una especie de 

puente entre el análisis previo del capitulo anterior del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y en 

particular de Solidaridad como estrategia de desarrollo social, se hace un recuento amplio de las 

acciones de lo que ha sido la implementación del Programa Nacional de Solidaridad en el Estado de 

Michoacán en el periodo, destacando la distinción entre los supuestos logros macrocconómkos y las 

carencias en materia de desarrollo social. 



El capitulo IV, 1e dedica a hlcer un análisis y evlluld6n del Pro¡jrlma Nacional de SolidariUd en el 

Eslado de MicholÁll, a panir de revisar los retuludos de los principlles .,._ y proar-s de 

desarrollo sacill que le antecedieron; ul como, analizar la estratq¡ia de la l'ropuiación Sectorial 

implementada por los últimos gobiernos. Ademh de scllllar los alcances de Solidaridad en la entidad, 

tambiái R avatlllran lu penpcc:tivatl para dicho~· 

s 



CAl'ITIJLO l. Tl:OIUA DIEL IESTADO, IA l'OLITICA IECONOMICA Y IA PIANIEACION. 

1.1. M8ne TeóriceGeMral de Rtt'nacla. 

La idea mh difundidli que 1e licne del E111do en la IOcieclad c.,,illlista va imprepada de una lbcrle 

carp ideolósica. inwaen que comprende no 161o 11 E111do lino a Vlrio1 de loa elemcnloa nllcioaados 

COD la cuellión polllica: las inllilucionn. silltima de gobierno. etc.. Ella ~ que tiene del 

Ellado la mayaria de la pobllCión es una de las condiciones para 11 reproducción del .._ en ai 

conjunto, como efecto de la ideololll• domiMMe y el conocimienlo que la burguetla pncaide del 

Ellado. Ali, lu expliclciona que la clax domilllnle hl clellrrollado en tomo 11 l!ll8do capitllilla 

bulCI IÍlllUlo por encima de loa conftictoa ~ rormando un poder Mllónomo que rip 11 deurrollo 

de la aociedlld en ., conjunto, • ubilnndo • loa conllictos entre las clua socilles y que 11 railiur el 

bien común representa 1 toda la llOCiedad o lllCión; dentro de ella viJión d Ellado se ,._ como 

llgo -.io y eterno y que pertenece 111 orden 1111ural inmutlble. 

E11e enl'oque ha sido lilenememe cuntionldo por loa clúicos del mandllllO (Mlrx, Eaam, Lmin); 111 

seilll1r el marC8do cukler de clase de que v1 impregllldo, asl como 11 cuencil de una expliclción 

lú11órica del desarrollo y surlllmiento del Elllldo y la dewticulación de lo poUtico COD lo ecoaómlco y 

., relación con lu clua sociales. Olro upecto muy criticldo de lu teoriu bwpesu es la 

fil8JllCllllCión de la sociedad en .... esreru desvinculldu entre si (11 esfera económica, polllica. socill 

y c:uhural. etc.); de imbitos en los que los hombres IClúan 1p1rentemente sin relación entre ellos. 

Las objeciones mis contundentes a ellU teoriu han panido del reconocimiento de las condiciones 

lústóricas que propiciaron d surgimiento del Estado y de una visión global de lu sociedlldes en donde 

el Ellldo ocupe un lu11r especifico; lu11r que estab1 vinculado neccsarillnente en todos los únbitos o 

niveles de la sociedld y con lu clues socillcs. Estu criticu han sido desarrolladas por Mux. Engels y 

Lenin. los clbicos del marxismo que establecieron el origen o la génesis del Escodo como producto del 



daarrollo hillótko de lu -*lldn. Ali, Federico Eapll - dice en el "CJri91n de la Flrilia la 

Propiedld Privllll y el Ellldo", que "El Eúdo no a ÍlllplllllO dalle alblla a la aociemd, a mú bien 

un producto de la -*!Id cuando llep a un plldo de dellrrollo determillldo; • la llllll&si6ii clft que 

- IOCiedld 11 111 ...i.to 111 una in'emldilble coatndicción coaliao mi- y 1116 dividida por 

anuaom- incoac:ilillblea. que a impolente .,.,. ~ ... • 11; a .. va. Mmx - que •EJ 

Eúdo • un órpno de domiJlld6n de clue, un wiiu-o de repmióa de una c:lue por ocn. • la 

~ del orden que leplia y alianza - opraión, amortiaUando loe dloqua ...,. ... clua ...• 

21; lambién .Lenin lllllla que el &lado • producto y mamtat8Ci6n del carilo:ter imconcililble de lu 

cluet. "El Ellldo 111f1C, en el litio, • el p..so y en el -o m que lu coabllllicciona de c:lue no 

pllden ~ concilirone, y, Yicevcrla, la exillmcia del EIUldo demunlra que lu 

~dec:lue-~lbla"J/. 

Elloa pllnlClllllilnlOI - pennilm ~e - llpnol elementoa pua ir f~ la 

CUIClerizacióa del Ellado: el Elllado es producto -.io del delurollo llillórico de lu 

COlllnldicciona en lu -i.dlda de dua llOCiala. Por lo 111110, y lomudo en COlllidcnción lo que el 

c:onccplo ele due IOCial úlJlilka, el Ellado • un elemento ............,_. liplo 11 modo de 

producci6n de lu IOCiedadel; el Ellldo es un inslrumenlo por medio del cull una c:lue o &lcción del 

bloque domilllnle tosra 1111111"'* ai ~· Por COlllipiellle, el conlenido ~11 del El1ldo 

no es de llbilnje- IOI dillinlot IJfllpoS IOcialea, sino de dominio de una due IOCill hacia otra. 

Al miuno 1iempo que IDID1Íelle las relaciones de prodllcción, el Estado impulsa la reproducción de ntu 

miunu rei.ciones en lúmino1 de la condiciones materilles de >ida, a través de lodoa 101 medios con 

que cuenta: 101 procesos electorales, los medios de comunicación masiva, la educación, etc .. Ella es 

una función poUtica clave que el Ellado Ueva a cabo mediante la difusión de la ideolop dominante en 

aru de los intereses de la nación. 

7 



De Cllol cia-os. a ~· ._ que d Ellldo rcpmcn11 los interna hillóricoa de una 

cluc -W o fracción de c:lue y de toda la sociedad pua efecto de su propio fianciollllNcnlo. El 

Ellldo on tomo al cual ae aniculln todos los niveles de una fi11cción IOCÍal y en d que se expresan 

todu 111 c:ontradiccione , COlllÚtUye al mismo tiempo lo que puede ICr punto de ruptura o foctalcz& de 

todo d IÍllcma. 

Mula Hunecker noa indica cómo cumple el Estado ciertu fbncioncs; por un lado, funciona técnico

cdminiatrativu y por el otro, tilnclona de dominlción política. La cl11e dominante no siempre es la 

cnc:upda de realiwtu directamente y puede clane d cuo ele preMll1lne c:ontradicciona mmorcs con 

los cncarpdo1 de tareu, cato exige un anílilil mb dctallldo de la cslnlCtUn y complejidad del Ellado. 

41 

Loui1 Althu11er plantea una diltinción enue d Ellado y poder del Ellldo; d apanto ele Ettcdo no es 

otra cou que el conjunto de ÍllltÍlucioncs que realizan lu pdclk:u y filncioncs del Estado, es decir, en 

Ñnción de la toma y conservación dd Estado en beneficio ele los intereses de una cluc o hcción de 

c:lue. 5/ 

Las instituciones con que cuenta d aporalo de Eltldo para realizar sus Ñncioncs técnico

admini1trativu y de dominación politica son: el gobierno , la ldministración, el ejército, la política, los 

tribunales, las Secretarías de Estado, etc., instituciones que füncionan con una organización centralizada 

y jcrarquiuda. Sin embargo, los aparatos ideológicos del Estldo no son una organización centralizada; 

son los cncarpdo• de reproducir las condiciona de explotación del siJtcma, mediante el encuadre de 

toda la sociedad bajo la ideologla dominante con todos sus elemento• de control del orden imperante 

(educación, medios de información, etc.). 

Lenin ha seilalado que el objetivo de la lucha de clucs es el poder del Estado 6/. Por lo tanto, resulta 

que en la sociedad capitalista, la clase dominante que detenta el poder del Eotado es la burguesla. Para 

• 



entender esta relación panicular entre el Estado capitalista y lu clues dominantes es necewio tener 

presente que en toda formación social coexisten distintos modos de producción, pero siempre hay uno 

predominante y en tomo a éstos se dan distintas clues sociales, &ente a esta c:omplejidad nos 

encontramos tambiál con la existencia de &acciones de clase en el seno de una misma clase, por 

ejemplo: fracción indullrial, comercial, financiera, etc., &acciones que pueden rivalizar o no 

dependiendo de lu circunstanciu ccon6mico-politicas. 

En el ímbito sellalado, el Eatado capitalista, por el libre juego de sus instituciones, petmite la 

coexistencia en el dominio politico de varias clases y fracciones de clase; lo que se ha dado en Damar 

bloque en el poder; que de acuerdo a las condiciones sociales particulares hari que prcvaleuan las 

decisiones de una clase o fracción al conjunto del bloque en el poder y que puede bnponer a la totalidad 

de la sociedad. Esta fracción de clase dominante es lo que denomina Antonio Gramaci fracción o clase 

hegemónica y anota "El grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de los 

grupos subordinados y la vida estatal se concibe como un continuo formarse y separarse de equilibrios 

inestables dentro del ímbito de la Ley, entre los intereses de grupo fundamental y de los grupos 

subordinados, equilibrios en los cuales los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto 

punto, no hasta el rudo interés económico 7/; Ciramsci se refiere con lo último, a que la hegemonia 

posee dos elementos complementarios: el poder de dominación, que se refiere a la coerción que el 

Estado ejerce sobre las clases dominadas, y la dirección intelectual y moral es decir, el consenso y la 

influencia cultural que el Estado ejerce. Estos dos elementos no pueden existir el uno sin el otro. 

1.1.1. El Ellado en el Capitalismo. 

El papel que el Estado lústóricamente ha venido representando en las sociedades de clases, como 

instrumento de hegemonia y consenso (Antonio Ciramsci), como es obvio se ha venido transformando y 

adquiere en la sociedad capitalista un especial significado, por encima de continuar siendo en última 

• 



insWlcill "d ipar81o de la clue dominante", do a ul, con bue en los pr- de cuibio en cuno 

que t.n impKtado a la - de c:onf'ormaclón y KIUación del Eslado. haciéndolo ..... complejo y 

eontradictorio al exprem los nucYot urcak>t y rupturas de laa clucl IOCialn en puana o en alianza. Y 

- 11 uno de 101 temu que en la Ktlllliclad se diacute llllCho por eapecialiRH de laa c:icnclu aocilla: 

la trallll'DmllCión y c:1111biot del Ellado, lllbre todo a partir de la 1e1111nda poaguerra y la 8C1UaCi6D 

como d pro11&onista mú imponante en la producción y reproducción de laa condiciones 8-*' de 

la-*lad. 

Mux. ya ldlalaba 8/, eRot umbio1 y pugnas entre fracciones del capital al interior del apanlo de 

Etüdo, lituación que produce en .,.,.._ja un cambio en la forma del Ellado, eRo quiere decir que 

laa tranlf'onnaciona que Mllia d bloque en d poder (íonalecimiento, desplawniento o alillml con 

otru c1aaa, etc.) llOI remite a un Ellado distinto que se expresa en: "a) laa formu de intervcnci6n del 

Etüdo en lo económieo y eo laa relacionn IOCiales y lu f'onnu de autonomla relativa del Ellado con 

rapecto .... clues domilwllea; b) d papel. lu rormu y 1111 rclaciones mutuu del aparato de Ellado y 

los instrumento• ideolói!iwt del Ellado, lo cual se traduce en modificaciones del derecho que regulan 

mu formas y relaciones; e) la relación general de las r1111U en d seno del aparato de Esuldo, lo cual 

correaponde en el Ellldo capillli11a a la relación general Ejecutivo-Legillativo; y d) la relación general 

eo el scno de los aparatos ideoló¡¡icos del Esuldo" 91. 

En d proceso del desarrollo hillórico del Estado capitalista, se han expresado en lo general dos 

modalidadn de Ellado: el E111do Liberal y el Estado lnlmencionista 10/. 

Y a el pensamienlo librecambista ha nutrido ampliamenle los cometidos y tareas del Estado Liberal, 

asignindole iniciativu rigurosamente delimitadu a la adminisuación de justicia, la defensa nacional, 

algunu obras e infraellructuru que no pueden ser realil.adas por los empresarios particularn por falta 

de provecho personal; en síntesis lo que se plantea al ESlldo es la ausencia total de cualquier control 

expreso sobre el proceso social de producción: libertad en el uso y eo el disfrule de los capitales, de la 
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propicdld y del trlbajo, liba111d en el ulO y en el clilliule del territorio que ea el soporte ele la 

producción. 

Con la profllndizaclón ele la crillil del ~ali""" a nivel aundial y el 18RV11111ÍC111o de ésta con la aran 
depresión ele 1929, ee pone en entredicho el papel del Ellado Liberal dando pie a IU nec:amia 

intervenáón (total o parcial, impositiva o tentativa, etc.), aunque a algunos tibenln In alann6 que el 

nuevo airo del Ellldo pudiera atenW contra la libenad y la propiedad privada; pero era una salida 

oblipda al c:apitaliJmo, puesto que tólo el Elllldo poclia hacerse cuso de algunu pandea invenionel 

que no eran renlablea al capital privlldo, para gnntizar la oc:upaci6n y el Íft8RIO ele amplios 

continpntes de pobllción; por lo tanto, el Elllldo entra corno protqonista a lnivét ele pllMS y 

propunu a atigenr lu contradimones; la bur1111esla confta al Elllldo la 10cializaci6n de lu ptrclidas y 

reserva para 11 la priva1ización de los beneficios. 

Elle illlerveneionismo se formaliza a partir de 1945, cuando la mayoria de los .,.i- capilatillal 

dalnollados adoplln la poUtica económica keyneslana. Polllica que tnlaba de afrontar las 

circunstanciu de la SUOl'Ta y amortiguar lu dnisualdadel aociales a tnvés de una doble redillribución 

de la renla que actuue sobre la seguridad social y otru subvenciones eslatales y la idea keynesiana 

buscaba paliar los efectos de la depresión actuando sobre la demanda por medio del E1tlldo. Por lo que, 

los prograrnu de bienesw al acudir a lu necesidades mis apremiantes de la población. buscabln 

l'el!Ular el mercado y reavivar el COllSUlllO. 

Sin embargo, la crisis de los allos setentu ha replanteado la mayor parte de sus pollullldos. al 111otarse 

el modelo económico y mostrar no sólo las limitaciones de esta fónnula social lino sus fuertes 

contradicciones internas. El fracaso del intervencionismo estatal ha generado fuertes criticas tllllo por 

parte de la derecha mis radical como desde la izquierda onodou. Los primeros lo enjuician como una 

barrera para el crecimiento y propugnan un giro hacia el liberalismo y el monetarismo y en esa praxis se 

ubican los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra que han impulsado modelos de polltica económica 
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llllJlibllll. donde 11 ~ que IÓIO lu libertldes individuales pueden producir el miximo bien 

colectivo, los c:omclidol y ._del E•ado deben eMar riguroumenle delimitados y IÓIO el libre jueao 

de lu filerua del mercado eMablecen el equih'brio económico al apoyarse siempre en punlOI de 

equilibrio IObre los c:ualn el liJtcma ae desarrolla, idea que postula que con la producción de bicnn y 

~ ae mant~ ocul*loa los recuno1 clilponibla. Producción por u .. demancbi creciente que la 

mee ilimiuda y que 11111111iza el pleno empleo de la población; bajo esta perll*liva resulta u.-aria 

la actMdad reguladora del Ellado en el 6mbito de la producción y el empleo ya que al quedar rellldto 

el pleno empleo como objccivo búico de la econonúa, resulta eMéril la intervención del Estado pan 

conqpr los desequilibrios. Ali. li la naulación automitk:a ae da en los principalca rubro1 económicos 

empeo y producción, donde lu tuerus del merc:ado (oferta y demanda) son 101 encargados de 

mantener el equilibrio, por lo tanto la administración eatataJ se circunscribe a iireu tales como: la 

ICllUridad militar, la impanición de jullicia, etc., que no rnultan rentables o atractivos a la invenión 

privada y que ademU. no pueden - dados a la Bestión privada. 

Loa aegundos, (la izquierda ortodoxa) lo consideran como u.. conducta defensiva de la claae 

dominante y han abierto un debate teórico enriquecedor IObre todo para lu penpectivu de la 

izquierda, donde ae suacitan interrogantes y m1evos problemas tanto en lo que se refiere al concepto de 

Ellado Moderno, su IJÓrlesis, estructura, Jesitimación, etc., y al papel que ha de jupr, como a lu 

limitaciones y contradicciones que rodean su fomwlación actual. 

Esta critica. no acepta la idea de un Estado del Bienestar 11/, sino que más bien se refiere a las 

tranaformaciones del Estado Capitalista Moderno, que es la expresión de la composición y lucha de 

clues en el Estado como motor de cambio. De tal manera, que la incorporación de la clase trabajadora 

a los instrumentos de decisión a través de la democracia política, no representaba más que un cambio en 

la fontlA de la lucha de clucs, cuyo resultado ftCl!ltivo es el avance de un sector de las clues dominadas 

sobre los más desfavorecidos, divorciando así los intereses de clase con efectos de desmovilización. 
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Tambii!n se Cllelliona el cañcter rel'onnisca de este Ellldo que 11éJ1o ha pelildo fu c:riail ciclicu dll 

~pitalismo, pero que, en lo aencial no elimina lu COlllrldicclonn que lllblillen en la bue del si11ema 

capi1all11a y que continuarin provocando crisis periódicu, como en la que se apreu el ftacalo del 

Ellado intervencionisu en la accualidad. 

1.1.2. C..iclenlclotla Te6rlcu Sobn el O.Urralo. 

Es indudlble que el modo de producción capi1olis1a ha reptHClllado en cierlo momento bi11órico un 

progreso filndamental para la soc:iedad, ya que ol impul- las filerzas productivas ha creado un avance 

si¡¡nilicativo en lodos los "'1bitos: en el rna1erilll, c:ullurlll, cienlifico, tecnológico, etc., y de ahi, 111 

detpq¡ue con la revolución indusuiol, produciendo los bienes necesarios p111a la población a través ele 

un cluo crecimiento económico, que se manifiesta en mejoras y bienestar IOcill1 relativo, pero que, 

como lodo proceso generó nuevu contradicciones IOCioles en el contexto de la apropiación y 

distribución de esta riqueza social producida, con un nwcado caricter de falta ele equidld en esie 

disfrute, dindose en con!CCUencia el acaparamiento y la concentración económica en sectores socillles 

cada vez mú reducidos y crecientes carencias y pobreza en una cada vez mú amplia mayoria socilll que 

se vio oblipda a emprender la lucha politice por acceder a mejores condiciones de vida a través de la 

organización sindical como una de sus expresiones mb avanzadas. 

Es, en elle ámbito que el Estado como garante e impulsor del funcionamiento del sistema capi111lis1a ha 

venido implementando pollticas para impulsar la econornia de la que resultan beneficiados ciertos 

grupos socioles concretos, que hegemonizan el poder; es obvio que la acción econórnico, politico y 

social estatal es bastante compleja en el contexto de la lucha poli1ica y los arres)os, rupturas y alianzas 

que hacen grupos, fracciones y cla"" sociales de donde surgen las correlaciones de fuerza que 

determinan el rumbo de la polllica económica para alcanzar determinadas metas y objetivos de 
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CNCimiento económico de um ~y ele donde• dan detcnninadot indicldom que din i- lol 

l'Mlhadot de estu KeioMI: Produclo lal«no Bruto, tua ele c:feCimiento, etc .. 

Sin edlm110, en d dilcw1o de los aolliernos 1e conlbnde y pueciera que • hlbla ele lo miJlllo Qlllldo 

• refiere a crocimicnto y dnarrollo ~ en los balances periódicos o de informKj{in al nadir 

cuenw a los sobcmldos; proc:ede nlablecer difercnc:iu conceplUales entre los dos términos que ya lol 

CllUdiosos hlln u¡¡u-.do ampliamellte, de sus ideas se precisa que crecimiento económico • refiere 

solamente a lo cuantitafuoo de los avuca de la econornla de un pals. Y desarrollo eooaóáco va mn 
a11', al considerar no IOllmente lo CUllllitalivo, sino sobre todo, lo cualitativo que es lo mis 

li¡nificativo que ae tradu<:e en .s-ado1 niveles de bienestar para la población, CSIO a a tmW del 

pleno empleo y c:on salarios IUficientes para la adquisición de los productos búicos y los lllldim 

óptimos por medio de los equipamientos colectivos (hospitales, escuelas. transpones, redes ele ...,. 

potable, drenaje, luz, etc.) ya oca proporcionado por d Estado o via salarial. En lintelia, un autállico 

daarrollo buado en buscar un equilibrio en la satisfacción de las necesidades prioritariu de la llOCiedad 

y el aprovechamiento racional de los recursos naturales ecológic:amente 11111entable 121. 

La idea y co11cep10 de daartollo mú difundida y que han puesto en prKtica muchos ~ 

lalinoameriwios es la comumnente conocida como "Desarr0Ui11a•, promovida ~e por la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde el inicio de la década de loa -., 

pollulados que constituyen una auténtica teoría del subdesanollo y que plantea como objetivo
0

búico d 

sacar del atraso económico a Latinoamérica y que tomó como modelo a oeguir el ejemplo de los pe;.. 

desarrollados en una relación de carácter dualista. La estrategia plantea el impulso a la industrilliución 

para sustituir laa importaciones, que por la situación bélica imperante producto de la segunda suara 
mundial, no se obterúan los anlculos manufacturados que requerían los paises de la región; es en esae 

contexto que surgen lu ideas cepaiinas que han influido fuenemente la práctica de la planificación en 

América Latina, contribuciones en el únbito de la polltica económica y que se pueden mencionar como 

las fundamentales las que se refieren a: la política de industrialización, los criterios de asignación de 



re<11nos y de IClccción de tecnolo¡¡iu, intepación re¡¡ional, el pipel de 11 intervención del Elll8do como 

prot1soni11a en la conducción deliberada del desarrollo, ordenando y racionalizando dicha política, 

recurriendo al uso de la proaramaeión 13/. 

El punto de partida de ella conccpcion, se bua en la idea que se tiene de una vilión de liltema entre 

centro y periferia y que en el marco de la divilión internacional del trabajo, la periferi1 obtiene del 

centro productos manuf1C1urado1, en cambio el centro impon• de 11 periferi1 alimentos y llllteriu 

primas, lo que ocasiona una rell1ción e intercambio delillUal; de tal pllllteuniento surgen conceptos 

p11alelos: DesarroUo-SubdeurroUo, que mpectivllllCllle se identifican con los plises industrialiudot 

por un lado y los no industrializados por otro y que ntos últimot p111 superar su pobreza ponen en 

prictiCI esie modelO. paniendo del supuesto que pua alClllZlf el deurroUo 1610 buta avanzar 

mcdnicamente lin ningún conflicto, ni contradicción con lu potenciu ecooómiCll del mundo 

Clpitlllilla. 

Reflexionar, por lo 111110, 1cerC1 del desarrollo implica una serie de consideraciones que tienen como 

punto de panida el cuestionamiento que parte del modelo de desarrollo económico C1pitalista, basado 

en la desigulld1d, de tll manera que no puede haber desarrollo verdadero si no se hacen cicrtu 

preguntu claves y se contestan concretunente: ¿deslffoUo de qué?, ¿demrollo por qué y Plf• quién?. 

Este deslffOllo, está orientado según las necesidades de cada sociedad y que surge de ésta, 11 que 

decide soberlllWllente sus vllores y la perspectiva de su futuro, teniendo cl110 que este proceso no es 

lineal y que se basa en sus propios recursos y limitaciones que constituyen la especificidad de un 

modelo de desarrollo lltemativo propio 11npliamente consensado 14/. 
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1.1..J. a. PGllllra ......-.C. Ja. n.-lh dll IEllado M.W-

Hoy dla. con el forlalecimienlo de lu filcrus politices con...,,adoru cnc:abczadu por los EIUdos 

Unidoa. una vez refimdldo .. pipd hepm6nico delpués de la guara del Pérsico y con el denumllc ele 

los gobiemol soclaliau ele EuroP9 del Este. lu potencial económicas Cll6n impullllldo el 

.-libcraliuno cconómico. IObre todo en los paitel dependientes, es el c:uo de América Lalina CD 

general y de México CD perticular que Dimen ale modelo económico, poniendo en evidencia o bien 

modificando toda la ric:a u.dici6n que habla caracterizado al Ellado Mexicano en _. ele 

planeación. Esto1 cambio• los ubicma al inicio de la década de los ochentas en plena catálrofe ele la 

economia nacional por loa Cllngoa cid endeudamiento, situlción que pemútió una pollUra ele 

indefenlión ante los acreedora quiene1 impusieron condiciones que determinaron ajustes en la polhica 

económica hasta hacerla austera con una inflación galopante. Es. en este contexlo donde ae Cll.i.leccn 

lal bues de los lilenes c:ambiol en la Ktuación del Ellado que de interventor dari un pu al 

liberalismo. 

Ahora bien. para caracterizar al Ellado mexicano podemos partir de dos etapas hillóricas: la primera 

corresponde a un Ellado liberal oli8'rquico que va de 1867 a 1914 y la segunda ensJob• al Esudoque 

surge de la revolución mexicana que ae estructura entre 1915 y 1940 y que llega hasta llUCllrOI diu. 

En la primera etapa, la función primordial del Estado fue la de propiciar las relaciones de producición 

capitalista y eliminar las formas previas de producción o bien adaptarlas a los nuevos requerirnienlos. 

Asimismo, en este periodo el Estado mexicano se caracteriza por su dependencia que se expresa en dos 

formas: a través de la deuda pública que implica una diversidad de paises y del comercio exterior con un 

solo pais: los E.U. de Noneamérica. 
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Sin embugo, en 1914 queda dntruido d EIUdo libenl oliprquico con lo cual, lu clun y hccioMI 

de clase en el poder pierden 111 aparato de dominación. Este vicio polltico queda cubierto por una 

coalición de filerzas, integradu por una burocracia poUtico-militar, cuyo plan de acción apunta hlcia la 

ejeeución de reformas denlro de los marcos del capilllismo y no fuera de ellos. 

La segunda etapa del E11ado maicano la podemos ubicar en 1916 afio en el que se van sentando tu 

bases para un nuevo ESlado, medianle la .. pecialización de funciones den1ro de la burocracia en el 

poder, exigida por la crecienle complejidad del aparalo estalal. 

Después de la revolución, los grupos revolucionarios empezaron a construir las bu.. de un nuevo 

orden. El primer resul1ado significativo en sus intentos fue la promulgación de una Constitución. La 

importancia primordial de és1a en el discurso socioeconómico fue la explicita referencia. por un lado, a 

la capacidad del Estado para intervenir en los asun1os económicos y de carácter socw que se atribuye a 

la propiedad privada. y por otro, el reconocimiento de los derechos de los uabajadores a mejores 

condiciones de vida y seguridad en sus trabajos; y de los campesinos a poseer su tierra 15/. En el 

aspeclo politico, los rasgos más importan!°' del Estado posrcvolucionario son: la democracia 

represenlativa, la dictadura presidencial y el corporativismo. Asi pues, la Constitución de 1917 que 

traza los rasgos ...,,,ciales del nuevo Estado, °' un claro testimonio de las contradicciones que 

enfrenlaba la burocracia politico-mililar que le diera a luz. 

El Eslado que surge de la revolución °' ya un Estado capitalista dependiente y que aparece como un 

pallón, empr..ario público y agenle cen1ral de la dirección de la econonúa; cuya misión primordial 

consiste en promover el desarrollo capilaliSla del país dentro de c:ondicionet impuestas por el sistema 

imperialista. Dicho desarrollo lo lleva a cabo mediante la instrumenlación de medidas de politica 

económica dictadas por él. 
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Ahora bien, se cmicnde por politica económica la intervención deliberada del gobierno • la economla 

para ak:anzar sus objetivos 161. En el cuo de Mtxico esta intervención directa se da KtUllmente a 

través de: rcglamcmación de precios y uluio1, creación de inllituciones gubemamentaln para 

estimular y orientar la invcnión privada, inversión de recunos federaln en obras de infi'aesuuctura y 

dotación de servicios; orpnización de comercio interior y exterior, y en general, política fiscal, 

educativa y de empleo. 

La capacidad del Ellado pua actuar directamente como ente económico dependió de 1960 a 1970, de 

101 créditos y de la inversión extranjeros: mismos que permitieron .,b11&111r la debilidad en la 

exponación de mercanciu. Sin emborgo, dichos factores, se han transformado actualmente en ., 

opuesto ampliando el déficit externo y la crisis fiscal. 

Todos estos elementos mencionados constituyen el marco seneral dentro del CUll el gobierno esboza 

una nueva politica orientada a alcanzar dos objetivos principaln: el primero, es la elevación del nivel de 

productividad del sistema en au conjunto, a través de la modernización agricola e indu11rial para 

fomentar las exponaciones; y el segundo, la expresión del aparato estatal mediante la revisión constante 

de la politica económica; la ejecución de una reforma administrativa que de mayor eficiencia al Ellado, 

y la redefinición de las relaciones existcmes entre el poder público y lu diversas liacciones de la 

burguesía, tendientes a agilizar un aparato industrial muy costoso y que su CR<:imiento depende en gran 

medida de la acción del Esaado. 

Un elemento imponante de la politica económica como estrategia de desarrollo es la planeación 

económica, entendida ésta, en su forma más simple, como la óptima adecuación de la producción a las 

necesidades de la llOCÍedad. 

La planeación, tanto en su aspecto conceptual, como en cuanto a su naturaleza como proceso social, 

implica una doble dinimica: se prescma a la vez como un esfuerw de R11Ximización de la racionalidad 
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formal y como un intento de mumentar la rKiollllidad material o '!Ulllllliva 17/. Sin cmbugo, la Idea 

mis difundida que se tiene en tomo a la planifi"8Ción está relacionada con la programación del futuro, 

optimiundo los recursos de una manera racional pua el logro de detemúnados fines y metu a corto, 

mediano y luso plazo; la programación que pudiera considerarse la parte constitutiva y operativa de lo 

que conforma la planeación en un sentido mú amplio, a su vez tiene una dimensión ftsico-espacial en el 

territorio; en ésta perspectiva, los planes son de 3 tipos: planes nacionales, pllllCS regionalea y planea 

urbanos. Esto ademú refleja una vinculación estrecha entre dichos planes en lo estratégico que son 

instrumentados por el sector público, las entidades federales, estatales y municipales; organismos 

rectores que además integran, en el contexto del funcionamiento del proceso de elaboración de planea, 

a pollticos, administradores, ministerios, técnicos, productores y trabajadores, en todos los nivelea de la 

administración estatal. En este proceso se busca la participación organizada de toda la población para 

alcanzar las metas fijadas 18/. 

Esta corriente ha predominado y esti asociada 11eneralmente a sectores institucionales y 

gubernamentales que tiende a considerar la planeación como • un instrumento que opera a nivel 

estrictamente técnico y bajo cuya acción los problemas del desarrollo latinoamericano podrian 

resolverse con facilidad • 19/. 

De estas primeras ideas podernos decir que la planeación no es simplemente técnica, norms o 

instrumento, es mucho mis y está vinculada con la política y la historia. La plancación es un proceso, 

que se debe ubicar en el contexto del desarrollo de sociedades especificas, intentando entender la 

racionalidad de tales formaciones sociales para observar la actividad planificadora, las limitaciones que 

tiene, sus posibilidades y los supuestos que operan en ella, de tal manera que, la planeación adquiere 

significado sólo en la medida que su praxis (teoria y práctica) conduzca al cambio de los grandes 

problemas nacionales para poder alcanzar el desarrollo, entendiendo por desarrollo el satisfacer las 

necesidades básicas tanto materiales y no materiales de la población explotada y dominada que 

constituye la mayoría de la población y en este proceso asesurar al mismo tiempo la humanización del 
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conjunto de la sociedlld medilnle d loaro de apraión, creatividad, ipalcled y manejo de ., propio 

dalino20/. 

Por lo tuto, al entender la planeaclón 1:01110 un proceso social (que incluye obviamente lo técnico) le 

estamos dando hi11oricidad. De tal l!Wlera que ta afirmación de Arturo Guiltén 21/ que sostiene que la 

planificación es una categoria hi11órica y que abarca al conjunto de la econonúa en función de sus 

premisas sociales. comienza a - implementada en la Unión Soviética después de la revolución de 1917 

y en los paises capitatinu surge a partir de las grandes crisis. hasta que después de la gran depresión de 

J 929 se institucionaliza totalmente, sobre lodo con las teoriu que pregonan la definitiva intervención 

del E11ado en el funcionuniento de la econonúa. 

Es de especial significado el tener presente que lodo proyecto econónúco obviamente va acompallado 

de cierta estrategia para alcanur lu metu y objetivos propuestos en determinado tiempo, y éste, en el 

imbito capilalista ha enfrenlado serias contradicciones que históricamente se han presentado a manera 

de crisis cíclicas, cada vez más frecuentes, sobre todo 1 partir de la conlradicción fundamental entre et 

impulso a Ja productividad para incrementar las ganancias del capital por un lado y por otro la calda 

salarial y el aumento del desempleo, a partir del uso cada vez más intensivo de tecnología, situoción que 

ha requerido la intervención del aparalo de Estado para aliviar estas crisis de sobreproducción, a través 

de, subsidios y creación de empleos. Este modelo de Estado se man1uvo con éxito en Mé><ico por largo 

tiempo, práclicrunente todo el periodo del desarrollo estabilizador, combinando las iniciativas privadas y 

sociales bajo la conducción del Estado Me><icano. 

Si bien, la planeación en México impulsada por el Estado ha tenido un papel muy relevante, al elaborar 

impor1antes planes para enfrentar las grandes prioridades nacionales, ubicamos una relación indisoluble 

entre Ja práctica de la planeación y la politica econónúca ,de donde se han privilegiado cienos grupos 

sociales que se disputan los beneficios de tales occiones. 

20 



Sin embargo, existe un importante marro juridico que ljll'llltiz.a una muy progrnilla Ley de PllneKión, 

surgida el S de enero de 1983, planeación que es adcmú, una respuesta a Ju demandas de la población 

para conducir Ja politice del desarroUo de manera óptima ron una amplia participación de la sociedad, 

de este poS1ulado que definitivamente cuenta con consenso social, surge y se ronsolida ya en la 

administración del presidente Miguel de Ja Madrid, La Plancación Dcmoc:dtica, iniciativa de tal 

importancia que de inmediato cuenta con Ja aprobación de Ja población, sobre todo porque parte de una 

amplia consulta popular para conocer la situación real en que se encuentra numro pals y Ja necesidad 

de establecer y consolidar Ja plancación como inS1rumento de gobierno; de tal manera, Ja población 

manifeS1ó Ja necesidad de poner en marcha planes integrales, apoyados con Ja participación social, 

reclamando orden y transparencia en la administración de recursos y en la toma de decisiones, de 

acuerdo con Ju orientaciones y prioridades de una estrategia de desarroUo definida ron el concurso de 

los grupos sociales organizados. 

Este proceso de planeación, llegó a constituir un auténtico sistema nacional de plllteaCión democrática 

donde están presentes Jos distintos niveles de la administración: federal, estatal y municipal, que 

constituyen una real coordinación en Ja responsabilidad de formular, instrumentar, controlar y evaluar el 

proceso planificador y que también implica Ja importante acción de descentralizar la vida política 

nacional, reconociendo Ja capacidad de respuesta de los gobiernos locales en la asignación y gasto 

público federal con Ju políticas y necesidades de las administraciones eS1atales y municipales, ello 

implica abordar con una perspectiva regional Ja planeación 

También es necesario seilalar, que el Plan Nacional de Desarrollo viene a ser el primer documento que 

produce el Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo cual significa una etapa clave en el proceso 

al examinar Ja situación que guarda el pais, es decir un diagnóstico de Ja problemática nacional, ui 

como cuantificar los recursos disponibles para integrarlo todo en el citado plan. 
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Ea imponante dCllKlr que los Comités de Pllneación para el Dcsam>llo (COPLADES) que 1e han 

COllllituido como or¡¡anismos coordinadores en la pane de la elaboración de los planes de desarrollo 1 

sus di11intos niveles: FcderaJ. EllataJ y municipaJ, representan la pane más dinámica entre el di1gnóstK:o 

de la problemática y los linelmientos ""1r1tqpcos para su solución. 

De taJ manera que, habiéndose elevado a rango conllitucional la Plancación del Desarrollo N1eionll por 

pane del Estado Mexicano, los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo a panir del primer pl111 

sexenal en la década de los treinta. se ha venido dando una impon111te práelica planificadora, que 

históricamente la podemos resumir asl: 

En México, los antecedentes de la planeoción económica los encontramos a mediados de 1930, cuando 

se expide la ley para elaborar el Pl111 Nacional de México. Sin embargo, el primer esfuerzo integral de 

pl111e1eión se pr-tó en 1934 cuando se elabora el primer Plan Sexenll 1934-1940, con el cull 1e 

pretendia consolidar los avances revolucionarios mediante la implementación de acciones como: 

repano agrario y creación de infraestruelura necesaria para el desarrollo del pals. El segundo Plan 

Sexenal 1941·1946 pretendió ser la continuación del primero pero faJtó una metodología adecuada 

capaz de llevar a cabo el plan en el marco de una economia capitalista. En los periodos siguientes, 

caracterizados por un pragmatismo exitoso, la euforia derivada del empleo del gaslo público pua 

múltiples fines impidió que pudier1 adoptarse el orden y la disciplina requeridos para la pl111eación 22/. 

Ante ella situación se creó la Comisión Nlcionll de Inversiones, 1 la que se encomendó 11 tara de 

contr~lar, vigilar y coordinar los presupuellos de capital y cuenta corriente de aproximadamente 75 

or(lllliz.aciones autónomas y empresas e111tales. 

Entre 1953 y 1970 se instrumentlll algunas acciones a fin de dar un mayor impulso a la planeoción; ul, 

se creó la Secretaria de la Presidenci1 en 1958, se elaboró el Programa de DeÍarrollo Económico y 

SociaJ de México que se 1plicaria durante el periodo 1966-1970. 

22 



En la siguiente administración no 11e intentó llevar a cabo una planeación económica propiamente dicha. 

Sin embargo se crearon algunos organismos encargsdos de coordinar las actividades del sector público. 

Asimismo en 1973 surge el Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural (PIDER), 

orientado a canalizar mayores recursos a las zonas y comunidades mis atrasadas del país con un 

enfoque mullisectorial y panicipativo. 

Los objetivos planteados para este programa fueron: dotar a los pueblos rurales de las obras y servicios 

necesarios para su desarrollo económico y social; generar empleos permanentes para arraigar a la 

población en su lugar de origen; elevar la producción y productividad por hombre ocupado; facilitar a 

los habitantes el acceso a la educación, la salud y bienestar en general y contribuir a una mejor 

distribución social. 

La operación del PIDER se orientó a darle una importante expansión geográfica ; asl para 1976 la 

cobertura era de 86 micro-regiones, con lo cual se cubrió 3 5% del territorio nacional y se benefició a 6 

mil 063 comunidades rurales. La inversión ejercida en este periodo ascendió a 5 mil 116 nuevos pesos, 

concentrándose una parte importante en los Estados de Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas 

y Zacatecas. Asimismo, la inversión se distribuye en un 39'/o para proyectos productivos, 42% para los 

de apoyo a la producción y el 19% para los de beneficio social. 

Durante el periodo 1977-1981 se realizan cantbios en la operación del PIDER a fin de adecuarlo a los 

lineamientos de la Refonna Administrativa, al Sistema Nacional de Planeación y a la polltiea de 

fortalecer el federalismo mediante la descentralización y desconcentración de funciones del ámbito 

federal al estatal. Con la refonna Administrativa a partir de 1977, se crea la Secretaria de Programación 

Y Presupuesto como dependencia globalizadora de la Administración Pública a la que 11e asigna la 

coordinación del PIDER a nivel nacional, por su carácter multisectorial e interinstitucional. 
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A putir de 1980 11e pllnlea la necaidad de nodcfinir el PIDER como un Protlfllll'I lntq¡ral pua el 

Dcurrollo Rural y se define como objcúvo general, el de promover un proceso de desmollo 

aulOIOllenldo de lu comunidadea ruralea, mediante la participación orpnizada de sus habitantes para 

a-ar y retener excedentes económicos, canaliudus hacia inversiones productivas y garantizarles el 

aceeso a niveles mínimos de bienestar. 

Lacobertwa total del PIDERafinesde 1981comprendla133 microrcgionescon 1 117 municipios, una 

superficie de un millón 68 mil kilómetros cuadrados, 9 414 localidades del rango de 300 a 5 000 

habitantes. donde vivian 7.6 millones de personas. 

El total de la inversión pública federal realizada en el periodo alcanzó un monto de S 29 366.0 

millones en 1977 a S 10 597.0 en 1981. Estos recursos se canalizaron prioritariamente a proyectos 

directamente productivos y en menor medida se impulsó la pesca, la industria rural y el turismo ejidal. 

En 1977 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y grupos Marginados 

(COPLAMAR), que tenla por objetivo eliminar las desigualdades sociales y regionales en nuestro pals. 

A través de este programa se pusieron en nwcha diversos programas sectoriales que a continuación se 

mencionan: 

- Programa IMSS-COPLAMAR de solidaridad Social por Cooperación Comunitaria. A través de este 

programa se otorgaron 6 millones 573 mil consuhu, beneficiando al 25% de los habitantes del pals y al 

63% de la población rural. Asimismo, se construyeron 2 104 clinicas rurales en las zonas marginadas. 

incrementando cerca de 4 veces los servicios institucionales en el medio rural. 

• CONASUPO-COPLAMAR de Ab&110 a Zonu Marginadas. Mediante este programa CONASUPO 

impulsó la apertura de liendu rurales, abriendo S 5 116.0 millones que significaron un 19.4% de total 

para ese allo. Para 1982 exiltian 4 mil nueva tiendas y 76 alm1ccna. 



• Propama de ClplCitl<:ión y Empleo Coopenlivo pare el Fomento de Recul'IOI Naturalea en Zonu 

Mar¡¡iaadu. Dutlllle el periodo 1910-1982 se orpniZlron 2 034 'cooperativas, 1e crwon 

1proximadlrnente 100 mil empleos en materia de recuperación de 1Uelos 1e al&blecieron pllllllaCionet 

en una .. perficie de 174 mil hectáreas. Asimismo, se crearon 1 089 coopendivu, para este pro¡pan11 

se ui¡nuon S 11 200 millones. 

• Prowamade Mejoramiento de Ja Cua Rural en Zonas Marginadas. Entre 1910.1982 se realizaron 92 

mil 703 obras de mejoramiento de la casa rural beneficiando a 538 mil habitantes; destinándose una 

inversión de S 2 879.0 millones. 

• Programa para Niilos de Zonas Marginadas. Con el trienio 1980-1982 se destinaron S 830.1 millones 

a Ja construcción de 41 casas-escuelas; 1 100 aulas y remodelación de 12 centros de integración social. 

• Programa de Agua Potable y Caminos para Zonas Marginadas. Durante el periodo 1980· l 982 se 

destinó un monto de $ 17 27.0 millones al programa de Agua Potable, con lo cual se construyeron 3 

mil 201 sistemas y se ampliaron 799 más; beneficiando a una población de 4.6 millones de habitantes en 

4 mil localidades. 

Respecto a caminos rurales, se destinaron para este programa S 19 078 millones para la construcción y 

reconstrucción de un total de 29 603 kms. de caminos rurales. 

·Programa de Desarrollo Agroindustrial para Zonas Marginadas. Para éste se autorizaron S 371.4 

millones durante el periodo 1980.1982, destinándose al establecimiento de 24 módulos forrajeros, 

adquisición de 823 desgranadoras de malz. y 65 morteadoras de ese mismo producto; beneficiando a 1 

900 familias campesinas. 



- Programa de Electrificación de Zm as Marginadas del Medio Rural. En el periodo 1981-1982 se 

destinó una inversión de$ 1 526.8 núllones para electrificar 482 poblados; 220 almacenes regionales y 

647 pozos para agua potable; con lo cual se benefició a 151 mil habitantes. 

Otro programa que tuvo especial relevancia fue el Convenio Unico de Coordinación, creado en 1976, el 

cual tenla como propósitos fundamentales lograr una mayor coordilllción entre loa Oobiemot federlll. 

estatal y municipal y transferir recursos federales a lu administraciones de los Estados para impulsar el 

desarrollo de cada entidad federativa. El CUC tenla Ues tipos de pro11ramaa: ~ea de inversión, 

ICC!orillcs concertados y de desarrollo estatal; mediante los cuales se impulsaba la ejec:ución de 

proyectos, obru de infraestructura básica y de desarrollo social. 

Entre sus principales resultados sobresale el hecho de que la Federación transfirió entre 1977 y 1982 

recursos a. los Estados por 62 700 núllones de pesos, para obras de infrlMtructura económic:a y IOCial 

23/. 

En 1980 se incorpora a la estructura del Convenio Unico de Coordinación el PIDER, el COPLAMAR. y 

algunas acciones de apoyo a estrategias nacionales de carácter multisectorial, como el Sistema 

Alimentario Mexicano y otros. Todos estos programas quedan integrados en el Plan Global de 

Deurrollo 1980-1982, en el que se plantea un crecimiento con mayor autonomia de tu regiones, una 

equilibrada localización de la actividad económica, y la aplicación de los recursos federales en forma 

coordinada con los gobiernos estatales. 

Cabe sellalar que otro de los programas instrumentados dura11te el sexenio 1976-1982 es el Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial que se da a conocer en 1979 y cuyos objetivos eran: fomentar la 

producción de bienes de consumo básico; desarrollar industrias de alta productividad que pudieran 

competir en mercados internacionales; aprovechar los recursos naturales del pais e integrar la estructura 

industrial mediante el desarrollo de ramas productoras de bienes de capital. Para alcanzar y orientar la 
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1etividad hacia los objetivos antes expuestos se llevaron a cabo las siguientes acciones: orientación del 

destino geogrtiico de la inversión pública; aprovechamiento del potencial de las empresas públicas 

estatales que opeian en áreas estratégicas de la estructura económica, mediante dos instrumentos a) El 

poder de compra y b) La política de precios de la. empresas de energéticos para conceder estímulos 

fiscalel para el fomento de lu actividades industriales; se fortaleció la acción de lu instituciones 

financieras estatales para apoyar la industria; ui también se apoyó a la empresa en la selección de los 

metoclol de producción mú adecuados. 

1.u. El Proanm• Narlonal de Solidaridad y El Plan Nacloaal de Drnrrollo. 

En la aociedad actual el proccao de planificación constituye la expresión colectiva más relevante de los 

hombreS para inducir el rumbo social, la planificación es sumamente importante hoy en dla, no só!:i por 

la nec.etidad de utisfacer eficlZltlCllte las demandu de la pobllCión, sino ademis, para ncionalizar lu 

condiciones de competencia en el mercado mundial. 

El proceso de pl1111C&Ción dd desarrollo en manos del Estado, se entiende en opinión 1111bematnental 

como un instrumento de transformación para alcanur los objetivos aociales, politico1 y económicos que 

se traduzcan en mejores nivdes de bienestar, prioriz.ando definiciones y estratq¡iu co..-sadu por el 

conjunto de la aocicdad en d marco de la particip1eión democrática. 

El marco juridico que lo reglamenta y le da caricter de obligatoriedad esti contenido en los artlculos 

26, 27 y 28 constitucionales, que es propiamente la Ley de Planeación, que dispone como compromiao 

del Gobierno Mexicano realizar un Plan Nacional de Desarrollo, en el cual están planteados los 

lineamientos que conducirán al logro de los grandes objetivos nacionales del proyecto de política 

económica que se impulsa en el ámbito de un periodo sexcnal de la administración pública federal. 
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El ¡obicrno del Praidente Carlol Sllinu de Gortari, publicó el lo. de jumo de 1989 el Plan Nlcional 

ele Daurollo 1989-1994 24/ que reairá los rumbos de la politica económica de la nación. elaborado 

para dar retpUClla a los graneles relos del pais; dentro de los objetivos relevantes del Plan desta<:a el 

rcf'erido a la necesidad imperiosa del crecimiento económico, condición indispensable para losrar el 

mejoramiento del ruvd de vida de la población. La meta de lograr recuperar un crecimiento del 6% es 

un propósito que busca dinamizar la vida económica del pais y emprender el crecimiento con una 

perspectiva de largo plazo. Crecimiento que, obviuncnte debe restaurar el ruvel de vida de la población, 

que se cuenta con los inltrumcntos reales para lograr ia1es objetivos y metas formales del Plan Na<:ional 

de Desarrollo que resuelvan las contradicciones esenciales del país. 

De tal manera que en el Plan Nacional de Desarrollo destaca el hecho de que la polltica social 

implementada a través del Progruna Nacional de Solidaridad no es el factor determinante, ru el punto 

de partida del desarrollo, ya que esti supeditado éste al logro del crecimiento económico. 

El esquema estructural del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se confonna sobre la base de siete 

apartados 25/. 

1.- Balance general: los retos y las oporturudades. 

2.- Objetivos y estrategias. 

3.- Soberarua. seguridad nacional y promoción de los intereses en México y en el exterior. 

4.- Acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática. 

S.- Acuerdo nacional para la recuperación económica con estlbilidad de precios . 
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-Estabilizlción continua de la economla. 

·Ampliación de la di1p<>nibilidad de recunos. 

-Modemización econóntica. 

6.· Acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida . 

.Creación de empleos productivos. 

-Atención a lu demandu prioritariu. 

·Protección del medio ambiente. 

-Erradicación de la pobreza extrema. 

7.- Sistema nacional de planeación democrática. 

De estos apartados, si bien todos son importantes y constituyen un todo indisoluble, los rubros cl~ves 

del Plan Nacional de Desarrollo que representan propiamente la dimensión politica, económica y social 

y que entrelazados constituyen la estrategia, son los que se refieren a : 

A. Soberatúa, seguridad nacional y promoción de los intereses de México en el exterior. 

B. Ampliación de nuestra vida democrática. 

C. Recuperación con estlbilidad de precios. 



D. Mcjorllllicnto productivo del nivel de vida. 

El Plan NICional de Desurollo 1989-1994, se ink;ia con un bal111Ce general de la situación económica, 

aocill y politica prcvaloc:icnte en el pai1 en el periodo 1CXenal recién concluido, pero tomando como 

bue una perspectiva bitlórica mú mnplia, pane de lellalar loa avances en la vida polllica deslacando el 

lllliagio y lu elecciOMS ditectu, la no reelección del Ejecutivo Federal y de los Gobernadores, el 

reconocimiento del voto de la mujer y de 101 jóvenes moyores de 18 lllos. 

En el contexto internacional, oe destacan los grandes cambios de modemiz.ación constantes y profundos 

a loo Clllles oe debe adaptar nuestro pals, reforzando los principios rectores de la política exterior. 

En la evolución de la situación económica y social, se sellala que lu transformociones económicas han 

dado como resultado una estnictura económica y sociol desigual y predominantemente urb111a, con un 

crecimiento de la infracstructura y una moyor capacidad productiva que dinamizó un intenso proceso de 

industrialización, fenómeno que impulsó la aglomeración de la población en unas cuantas ciudades, 

creando serios desequilibrios entre ciudades y regiones, así como por estratos de ingresos de la 

población. 

Las dificultades económicas han obstaculizado la atención de las necesidades sociales más apremiantes, 

propiciando un cada vez moyor deterioro de las condiciones de vida de la mayoria de la población. 

Población con tasas de crecimiento demográfico por encima del crecimiento de la economla nacional, 

situación que evidencia la necesidad de modificar esa estrategia basada en compensar el debilitamiento 

de la producción con medidas para aumentar la demanda, que comprende la adquisición por parte del 

Estado de empresas privadu con problemas financieros. así como la creación de otras nuevas, junto con 

el incremento de subsidios con la idea de detener el deterioro de su nivel de producción, con tal de 

evitar la calda de la planta productiva y 111 impacto que sobre el bienesw nacional y el debilitamiento de 

la ec0110núa iban a IUICitar. Situación que condujo a -eros ajustes económicos y las consecuenies 



devaluKioaa de nua1ra moneda, al\ienos que llnalmcnle muJwon insullcicnles al no COllWM con 

lot recunos derivldos de lu ventu del petróleo y la lllJl8lla económica por el peso de Ja deuda externa. 

Ante tal IÍIUaCión que podria IJevll' bula Ja inestabilidad IOCial, · se hada imperioso un cambio 

-..ni con una estrategia que enfrentara Ja peor crisis de Jos úllimos licmpos. 

En el an6lilis hay un upecto que se 111braya con mucha rel~ al arado tal de COllliderulo como 

determinanle de propiciar la problemática actual y es el acelerado crecimiento de la población y que 

awwlo a lu condiciones de 101 problemas es1rue1urales acumulados por décadas, escasez de recursos 

económicos por una deuda externa 111obian1e. Situación que redundó en Ja in1116cien1e creación de 

empleos, y que para evilll' que en 1989-1994 aumente d número de desempleados se deben CfCIJ' 

alrededor de un millón de empleos por allo, esto implica que Ja tasa de crecimiento anual de la economfa 

del pafs - del 6"/o. 

Con Ja idea de cubrir los objetivos nacionales en el plano económico y social, se planlea Ja estrategia de 

corregir Jos problemas centrales, entre los que destaca la enorme concentración del ingreso, es decir, el 

problema de Ja desigualdad en Ja distribución del ingreso. 

De Jos primeros logros en la presente administración que menciona el documento seilala la reducción de 

Ja inflación, el saneamiento de las finanzas públicas, la racionalización de Ja polilica de comercio 

exterior del pais, el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras y Ja capitalización de las 

empresas. Situación que permitirá apoyar la nueva eslralegia económica y social. 

Del balance inicial realizado en el Plan se evidencia una evaluación absolularnenle insuficiente como 

análisis de la situación actual económica, politica y social del pais, punto que las polllicas económicas 

implementadas no lograron uno de sus objetivos esenciales: vencer la crisis de los últimos allos ochenta 

y recuperar el crecimiento, beneficiando exclusivamente al capital local y extranjero, cargando lodo el 
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peto de los 11Crificios tobre 101 trabajadores al detcriorane el salario y crecer el desempleo, llevando a 

., empobrccimicnlo extremo. 

La estralegia económica y social incluía dos lineas: la reordenación económica y el cambio estructural. 

Ninguno de los objelivos de la primera se cumplió al no ab.lirse la inflación ni la estabilidad cambiaria, 

ya que la inflación alcanzó niveles inusitados del IS8.2o/• en 1987, deteriorando los in¡¡moa de lo. 

trabajadores, las devaluaciones fueron conlinuu y beneficiando al capilal especula1ivo, descuidando la 

planta productiva que uojo como consecuencia el impaclo en el desempleo y subcmpleo huta lbarcar el 

6S% de la población económicamenle activa, generando aclividades improductivas e inhumanu, c:omo 

el 1111bulantaje y la prostilución. 

Las políticu de aus1eridad, la asignación mayor del gas10 público al pa¡¡o de la deuda y la reducción del 

guto social, contribuyeron a hacer caer el salario y en consecuencia la reducción de su conaimo bilic:o 

y al aumenlo de la desnutrición, en sinlesis: la concentración monopólica de la riqueza social, llevaron a 

la baja la panicipación del salario en el PIB, de 47% en 1976, a 23% en 1987 26/. 

El Plan 1989-1994 traza las principales acciones a un nivel de generalidad que no pennile identificar las 

conlradicciones objetivas del desarrollo de la sociedad mexicana; este Plan CSIÁ sustentado !IObre trca 

baJes: renegociación de la deuda exlema, Oujo masivo de capitales extranjeros e incremenlo imponante 

de la inversión de los empn:sarios locales, incluyendo el regreso de los capilales sacados del país. En 

tomo a la renegociación, los resultados han sido i11JUficientes para recuperar los recursos necesarios 

para el cumplimienlo de las metas del Plan cuyos ténninos limilan la soberanía nacional y la supeditan a 

las necesidades del capilalismo de las polencias hegemónicas enlre las que sin duda destacan Estados 

Unidos y Japón; las tuss de inieres no pueden bajar mucho si se quiere que regresen los capitales 

fugados y el que ya ha retomado es improduclivo, puesto que se encuentra en la especulación financiera 

en la bolsa de valores. 
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Por otra pule, la inversión extranjera controla cerca de la mitad de lu mayorn emprna1, que • 

lnllNce en concentración del poder sobre la economía nacional, fortalecido aún más por la compra de 

lu .,.._....;de tal manera que un Plan no oc puede 1111tentar en 11 espera e incertidumbre de 

~ de inverlionet de capital externo, que no obedece a prioridadn nadonaln y si a intcrnn 

trunaciomles fuera del control del Gobierno Mexicano y que IÓlo para lograr - capitaln para el 

establecimiento de maquil1doru ha lido necesario oliecer c:ondicionn de privilegio en crédito, 

estlmulos filcales, infr1e1tructura y servicios a bajo precio y condiciona laborales de excepción con un 

alto COlto 10Cial para el pais. Pero lu maquiladoru sacan y no reinvierten sus ganancias y sólo dejan el 

pago de los raquíticos salarios de los explotados trabajadores. 

Sólo la ractivación del mercado interno a través de la recuperación rípida de los ingrnos de la 

población mayoritaria podria incentivar una fase de acumulación y reinversión de capital; halla ahora, 

únicamente los altos indices de explotación, por la calda de los salarios reales ha sido una óptima 

situación de acumulación, ~o a costa de la ya clisica contracción del mercado interno que ha 

tipificado a lu crisis clclicas de la hilloria del capitalismo haciéndolo e1tructural. 

Además de lo ya seilal1do, con la tendencia de las inversiones que han fluido a ámbitos improductivos y 

especulativos, para modificar esta tendencia habria que ofrecerles condiciones de mayor atractivo y 

rentabilidad superior que puede darse al pennitirse la participación privada en obras y servicios 

público1, situación que implicarla un alza de los precios de mercado al dnaparecer 101 subsidios 

públicos y por lo tanto disminuyendo el acceso de los sectores populares contribuyendo a la 

agudización de la pobreza extrema y de las desigualdades regionales. 

Del balance realizado se concluye en la necesidad imperiosa de avanzar al mismo tiempo en la 

democratización, en la economía y en el mejoramiento social para alcanzar el auténtico deunollo IOCial 

que reclama el pais y que se podrá llevar a cabo a través de tres acuerdos nacionales: para la ampliación 
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de la vida del!IOQ•tica. pila la recupera¡:ión económica con estlbilidad de precios, y para el 

mejoramiento productivo del nivel de vida. 

En 101 objetivos y esuate¡¡ju del Plan Nacional de Dcslrrollo resalta como punto de partida para poder 

realizar 101 grandes propósitos nacionales, en primera instancia, llevar a cabo 11 modemizaeión del 

E1tado Mexicano y llUS rclacioaes con otru nu:iones, con los sectores y ¡pupos toclales y con los 

ciudadanos. 

Se deltaca la necesidad de refonnar al Estldo con bue en el nuevo papel desempaftado de no cubrir 

todos los espacios IOciales, y 1 plltir del nivel de lllldurez alcanzado por 11 SO<:iedad mellicana, 

enlitiz.ando los nuevos tiempos en que se denwlda eficacia que no requiere de su tamafto, por 11 tanto 

se plantea su redimensiorwnicnto que pennita erar l&s condiciones de un desarrollo basado en la 

creación permanente de empleo y mejonuniento de 11 calidad de vida, conduciendo el desarrollo 

nacional, armonizando y articulando los intereses de todos los setlores para impulsar el crecimiento 

económico a partir de la promoción y la coordinación libre de lu diltintu iniciativu individuales y de 

las clases sociales. Ni el liberalismo a ultranza, ni intervencionismo extremo, sino apegado a la mesura, 

Ja modenúzación del p1pel del Estado se erige corno promotor del desarrollo nacional y también como 

orientador de Ja actividad económica. 

Modernización del Estado que no elude sus compromisos sociales sino que los replantea para un 

cumplimiento más expedito, modifica sus instituciones políticas y sus actividades econóntlcas para 

mostrar una variedad de posibilidades a las oportunidades de Jos grupos sociales haciendo a un lado el 

paternalismo. Modenúzación que se pretende logrará Jos grandes objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo: 

a).-La defensa de Ja soberania y la promoción de los Intereses de Mél<ico en el mundo. 



b).-1.a ampliación de la vid.i dcmocriliea. 

c).-1.a rocupeqdón cconónüca con estabilidad de precios. 

d).·EI mcjoramienlo productivo del nivel de vida de 11 población. 

La estrategia para alcanzar los objetivos que persigue el moderno Estado Mexicano n la modemización 

nacional. 

Modemiución que incluye 11 estructura búica de la sociedad y de lu plicticu que la caracterizan ante 

un mundo de grandes transformaciones en un pr"'°"° de globalización que da lugar 1 nuevas relaciones 

locales e internacionales, al crearse nuevos polos financieros, nuevos centros seneradores de tecnologla 

y raaevos espacios de intesración regional. 

En este marco de nuevas relaciones internacionales bassdas en el respeto y la autodeterminación se hace 

áifuis en la importancia de mantener el nacionalismo, pero aproveclwido las oponunidade1 de la 

apenura comercial que se traduzca en un crecimiento de la econónüa que eleve el nivel de vida de los 

mexicanos, en panicular los más necesitados. Asl, la estrate¡¡ia persigue crecimiento econónüco con 

estabilidad de precios a panir del aumento de la inversión privada, la npansión de las e•ponaciones no 

petroleras, la inversión pública en infraestructura y el fonalecimiento sradual del mercado interno se 

encamina a incrementar la capacidad para crear empleos bien remunerados y losrar incrementar los 

salarios reales. 

La iniciativa de la modernización se dará en todos los frentes de la econonüa nacional: ampliando y 

mejorando la infraestructura, aprovechando las mejores opciones de financiamiento, producción, 

comercio y tecnologla con que cuenta el pais; eliminando trabas y regulaciones que impiden la plena 

capacidad de los sectores productivos; impulsando con eficacia la apertura comercial; aceptando que el 
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~ hoy en dla, en d mundo, no puede oer raponubilid8d IÓIO de lu M:Cione1 del aparato de 

l!l!Mo, lino que lldemU, 11 requiere la puticiplCión de loa pupot privlldol. Elle crccimicnlo requiere 

8-..,.... buel de nlación Clllre d Eltado y la llOCieül. 

Con la modemizlci6n ac illdil:a d Cltable<imiemo de ruevu relaciona en el campo del fcdenli11111> que 

permite contretar una lllládica cleKallraliz.lcón en la toma de clccilionn en uipeción y muc;o de 

recunoa con bue en lal nec:aidaclcl regiollllea, la M1tonoml1 de lu entidades federativa para impllsar 

ai1 potenoillidades. En mumen, la modernización pretende como fin d crecimiento económico y de 

todu lu reformu cmprendidu elevar el bienestar productivo de lu mayoriu de la población al 

mpondcr a w demandas de empleo, insrao. alimcntación, salud, educación. vivienda y en lo 

fimdamental dando prioridad a la atención de la pobreza extrema. 

De loa cuatro objetivoa nacionalea Cllablecidos en d Plan, sin restar importancia alguna. ni pn:tender 

jerarquizarlos puesto que constituyen parte del todo de las grandes prioridades es pertinente !ldlalar que 

son dos los objetivos que 11 vini:ulan con los interCICI del prcscnle trabajo: la recuperación ~ 

con Cllabilid8d de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. 

Para lograr el objetivo de la recuperación económica con estabilidad de precios se han eatablccido las 

siguientes estrategias: 

• Estabilización continua de la economla. 

• Ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión productiva. 

- Modernización económica. 



En los objetivos fUndomentaln del clcMrrollo económico IC ldllla que el propósito fillll ea el 

mejoramicmo del pala y como 111 implica el clevlr lu condiciones de vida en lodos los upectos: 

lrlbtjo, educación, vivienda y ulud. Pan la Ulisflcción de estos prop6tilOI IC requiere la ampli8ción 

de rec:unos dellinmdo1 a 111 ~ón y para eso IC necesita fortalecer la aáividad económica para 

lo¡¡rar un creo:imicnto ~. La estrategia econ6mica llli tOlllmcnle lipcla con la estrategia IOCial, 

a partir del establecimien10 y la obtención de los medios pan losrar dar viabilidad a la saúll'ICClón de 

tu demandu sociales de la pobllCión. 

Las metu en materia de actividad eo:onómica y de preo:ios de la estrllegia slobal son: 

- Alcanzar de manera gradual hacia el final del periodo de este Plan un crecimien10 sostenido de la 

actividad económica cercano al 6'Yo anual. como 1>0ndición para proveer empleos seguros y bien 

remunerados para abaúr el desempleo y subempleo. 

- Reducir la inflación a niveles internacionales, que en la actualidad es cercana al 5% anual. 

En cuanto al acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida, la estra1egia del Plan 

indica que la dimensión social llOnstituye básicamente la razón de ser de la estralegia económica, 

creo:imienlo económilll> que no tendría sentido para el desarrollo social, si no se reflejara en el bienestar 

general amplio y estable al crear lu condiciones propicia para a lravés del aumento de la productividad 

se pueda impulsar los logros en el mejoramiento de la población y de sus propiu condiciones de vida. 

Los objetivos de crecimiento económico y bienestar social son en el Plan Nacional de Desarrollo 

indisolubles al plantear como meta avanzar hacia la equidad a través del aumento del empleo, mejores 

salarios, la erradicación de la pobreza extrema y en general, la mejor distribución del ingreso. 
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Se sellala en el Plan 111111 Cllfllle¡¡ia especlfic:amcnle social apoylda, una vez lap8da la ftlallilidMI del 

cm:imienlo económico. en dos baKs -ialeo: la oreación de empleos bien remu-.dot y el 

incremento de lot ullrio1 nalel. bws que ademU requieren .., reafinnadu por d .,.,el cid Ellado en 

la provisión de lot servíeios -.. búicos: vivienda. educación. scauñdad IOCial. lli-.cióa. abulo 

y en aenml IOdo lo que contribuye al bi-ar aocial y como prioridad NCiona1 de la palllica 

económica y social deuca d comblle a la pobreza mrema. 111 atenc:ión ea la labor IOCial mil .....,.e 

e llllplauble. 

Para lo¡¡rar el objelivo del acuerdo nacional para el mejoramiento produclivo del niwl de Yiü, • 

ellab'- las quienlea Cllrlleliu: 

• Creación de empleos productivoa y protección del nivel de vida de lot trabajadora. 

• Aumentar d empleo y los uJarios reales. con bue en el incremento de la demanda de~ 

propiciado por el aecimicnlo econbmico. el aumcnlo de la producción y la reducción de la lnllllferencia 

de recurso• al cxlcrior. 

• Mejorar y ampliar la oduc.ción. fonaleciendo la capacidad y la productividad para,,,_ d 

111111t1110 de lu remunuacionea reales. 

• Consolidar una polltica tributaria, propiciando una mejor distribución del ingreso. que alivie la carga 

rcla1iva sobre los ingresos del trab.jo y c:onlribuya de ,,_. impo11an1e al filllnciamicnto de las 

actividades del Ellado. 

• A1ención de las demandu priorillriu del bienellar social: 

• Procuración e impulición de jusiicia. 
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• Educación. 

- Salud. asistencia y seguridad social. 

- Alimentación y abasto. 

- Población, desarrollo regional y urbano. Se considera en el Plan que la poblaéio~ es el recurso básico 

para el desarrollo y su beneficiario y aún con los avances en las politicas demográficas de control del 

crecimiento de la población, y de ahi la imponancia de contar con los elementos para dotar de empleos 

productivos y los servicios que requiere, pero buscando anaigar a estos habitantes en sus lugares de 

origen, evitando la migración y buscando el equilibrio en la distribución territorial de la población con 

respecto a la disponibilidad de los recursos naturales. 

Estos lineamientos se ubican en una estrategia de descentralización de decisiones y de desconcentración 

de la actividad económica y de desarrollo urbano y municipal, que con el apoyo de todos los sectores 

sociales en cada una de las regiones se busca hacer coincidir los propósitos de las entidades federlllivas 

con los de la federación y sobre todo fonaleciendo al municipio como el elemento clave del desarrollo, 

donde se decida la orientación del gas¡o público y donde se concrete la concenación social para lograr 

los grandes objetivos: la transformación dd patrón de los asentamientos humanos acorde con las 

políticas de descentralización y de desanollo económico; el mejoramiento de la calidad de los servicios 

urbanos, atendiendo a los grupos sociales más necesitados. 

Las acciones que se llevan a cabo en la descentralización tienden a reasignar responsabilidades, 

funciones y recursos entre la federación, estados y municipios; donde ya se cuenta con sistemas de 

planeación en las entidades federativas y la incorporación del municipio a estas tareas con los 

instrumentos básicos de la planeación regional: los comités de planeación para el desarrollo municipal, 
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-lal y regional y el Convenio Unico de Dcunollo (CUD) y en coordiruclón lo1 llcs nivdn de 

aobicmo activor lo• comités de plancación para el desarrollo regional. 

El CUD, CI el '°"""e de la planadón rcaional y de la delCClltralización de decilÍOllCI, adecuindolc a 

las necesidades paniculltCI de cada entidad federativa, elaborando documento• para cada una de ellas 

pora atender lu csuatcgiu de financiamiento y lu prioridades acordadas en loa Comités de Planelción 

para el Dcsarollo (COPLADES) . 

. Vivienda y suministro de servicios urbanos . 

. Cultura y arte . 

. Depone y juventud . 

. Mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México 

- Protección al medio ambiente . 

. Ordenamiento ccoló¡¡ico . 

. Recursos naturales . 

.Impacto ambiental . 

. Riesgo ambiental. 

.Agua. 

'º 



.Aire . 

. Desechos y residuos sólidos . 

. Marco le¡¡al . 

. Educación y comunicación . 

. Aprovechamiento de la ciencia y la tecnologia . 

. Panicipación social . 

. Cooperación internacional. 

- Enadicación de la pobreza e><trema. 

A través de la racionalidad en la asignación de subsidios y en el gasto social se buscad una mayor 

incidencia de la politica económica en el bienestar social de la población mú necesitada tanto del campo 

como de la ciudad. La mayor proporción de la población en pobreza ••trema se encuentra entre los 

campesinos y en panicular entre los grupos étnicos. En este sector de la población se debe poner énfuis 

en su eficiencia productiva y en diversificar sus actividades económicas; asimismo, fonalccer su 

organización para la producción, con pleno respeto a su cultura, valores, tradiciones y formas de 

organización. Hacia las colonias populares urbanas se buscará proveer de los servicios básicos de 

educación, alimentación, salud, apoyo y mejoramiento de vivienda. regularización de la tenencia de la 

tierra, capacitación para el trabajo productivo e impulsar los proyectos productivos de los propios 

colonos. 
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Los principales inllrumentos .,.,a llbelir la pal!reza atrema en los que • apoy1ri • los ,_,_ del 

Gobierno Federal. ...., el eslilerzo de los propios llfllpos mugimdo1 y la movilización IOl:ill, en el 

majo de l'ecunot IC Clllblece 11118 estricta IC!ectividad Y vijÍlllltia fll1I que las • ......_ 

realmente Ou)u a los benelk:iarios a través de Solidaridad. 

El Programa Nacional de Solidaridad es el instrumento creado por el Gobierno Fedenl para el eomblte 

a la pobreza extrema de la población mediante la panicipación de esfuerzos de los tres niveles de 

Gobierno junto con 101 llfllpos IOl:iales. Se conatituye en lllX:iones inmedial&I que ~ 

U.:idan en la c:apiCidad productiva para lograr 111 incorporación a loa beneficios del bienestar. 

La poblllCión a la que ... oricNado el Propama NICional de Solidlridad Clli constituido por lot 

pupos iadlgcnu, los campainoa de .,.,._ recuraos y por los BNpol populares Ulbano1 mu¡iniidos, 

lu .,_ que recibirin pulicular atención IOll: alimenlación, rq¡ulariución de la ~ de la tierra y 

vivicndl, prOCUJKión de jutlicia, apcr!Uta y mejoramiento de elf*ÍOI educativos, Alud, dectriflcllci6n 

de COllllll1idades 1111111 pollble, inli'mtructura qropccuaria, y prctCIVICÍÓll de rea.tl'IOl llllwales; todo 

ello a travá de proyectos de invenión recupmbles tanto en el campo como en la ciudld. 27/ 

Uneu de Politica. 

Criterios generales de politica para la cmdicación de la pobreza extrema . 

.. Align1r proporcionet pmupuCll&lea crecientes a la &lcnción del bienestar de los grupos de lllCllORS 

recunoa en el campo y las ciudadca, en otpeCial en los rubrot estrechamente relacionados con el gulo 

llOCial para oer ejercidos en el marco del PrCJ8l'&rftll Nacional de Solidaridad. 
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.. Extender a todas las zonas indlgenu Jos prosr111111 de desarrollo integral. Eatrate¡¡ia de desalroUo 

que buKa ampliar sus alcancet a todas Ju srandes concentraciones étnicas del pals. incluyendo Ju 

zonu wtianu . 

.. Elevar el rendinúento social de los recursos mediante las aponaciones y panicipación de Jos IP\lpos 

beneficiaros, así como el uso de materiales propios de las zonas en que se realicen las ubras de 

infraestructura económica y soc;;ial. 

.. Diseilar y ejecutar Ju acciones paniculares que se decidan con la panicipación, colaboración y 

corraponubilidad de loa srupos involucrados, en forma conccnada y respondiendo a sus demandas, 

con pleno mpeto de sus lin11111aridades y valores. especialmente en el cuo de Jos indlsenu . 

.. Comprometer Ja panicipación de los demis niveles de gobierno en la erradicación de Ja pobreza 

extrema, mediante Ja contribución de contrapulidu estatales y municipales a Ju aponaciones del 

aobiemo federal, y Ja participación de 1111nicipios en el disello y ejecución de las acciones . 

.. Movilizar a Ja sociedad en apoyo a Ja erradicación de Ja pobreza °"'rema, con Ja colaboración directa 

de uocilcionn profesionales. orpnizaciones sociales. institutos académicos, jóvenea profaloaiatas. 

asrupaciones sindicales y empresariales. con el propólÍto de que todo• puticipen en la medida de 1111 

poaibilidada y campos de acción propios. aunando ali.oerzos. aprovechando nperienciu, información, 

opiniona y trabajo directo . 

.. Impulaar Ja puticipación activa de Ju mujeres en todu las acciones que le emprendan contra Ja 

pobreza ntrema y, en aeneral, para mejorar Ju condiciones de vida Ja población; 1e promoveri el 

reconocimiento al trabajo que ya deaempellan y se fonaJecer• 111 capecidad para intesr- a Jaa 

1etividacles productivas. en beneficio propio, de 1111 familias y sus comunidades. 



.. Inculcar a los jównea la "*iencia de 11 IOlidlriUd llOCilJ y favorecer ., pmticipación en la 

lnllltonnación MXial del Plb; ee fonnularin proyectos para que con ., puticipación, puedan oer 

impullorn ac:tivos del cmao. 

1,1.9, 1:1.....,. .. Nacleul de Selldarid .. - l:llntflla de DturNlo Socilll. 

De lo1 plantcamicnlos hecho1 en el Plan Nacional de DeurroUo 1989-1994, dntaca el carácter que 11 

le confiere al fortalecimiento de federali11110 en el cual IObreule que la clave de la nlralegia de 11 

politice IOCial ae encucnlJa en la dacentralizaci6n y, en este procao complejo de llfAn tr.-.dencia 

para la IOCiedad ~ en el dnuTollo del p.ls, malta la etapa que plantea una niructura de 

cli•ribiici6n de competenciu entre federación, estados y municipios. Procao en el que el municipio 

dacmpella un papel fundamental dado que a la inlWlc:ia mú cercana a la poblaci6n y receptor 

inmediato de su1 demanda1, vinculado de manera profunda con el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL). 

Al fortalecerse el municipio como la manifestación más lograda del federalismo, desl..:a el contar con 

rnU rocurso1 a partir de las reformu fiscala en el marco de la politice de coordinación fiscal y las 

participaciones federales que posibilitaron una dinribución acorde al nivel de desarrollo y al lunallo de 

ai población como estrategia de financiamiento para la atención de lu necesidades sociales 28/. Con lu 

nuevu fórmulu de recaudación y di11ribución de loa impuestos se han incrementado lu participKiones 

a Elllldos de menor desarrollo, dellacando Michoacan que entre los alias de 1987 a 1992 p11ó de 21% 

• 34,.-. 29/. 

El municipio se conllituye en 11 parte Ñnclamernal de coordinación HUbernamental y de relación con la 

comunidad para decidir y efectuar las obru prioritarias del programa; el municipio y los Comités de 

Solidaridad son lal imtanciu búicu de propamación de Solidaridad, de tal manera que, los IP1fPOI 



-iales putic:ipantcs 1C orpnizan en Comités de Solidlridad colaborlndo en la pl-""t y ejecudón. 

allblecicndo un lqlllimiento en el procet0 de realización de tu obras en 9P0YO al propama y 11 

CGOl'clilllCión de recur1<>1 y aecionn qued1 incluido en el Convenio de Deurrollo Social, una vez que 

lot pjemo9 Cllalales y Dlllicipaln definen qué proparnu de bicnellar -ia1 lleYar • clbo; y, en 

Solidaridad M cxpre11 a través de loa prayccto1 el financiamiento en el que panicipu laa i11111111Cia1 

awales y municipales y tas aponacionn en materillel o con trabajo de la población; tos recunos 

asi¡¡nadoa por el prnupueato federal siguen siendo ta b&M del financiamiento de Solidaridad, tos COllOI 

de openaón de lu instancio público panicipantes ae deducen de aus presupueatos ordinarioa con la 

idea de no mermar los recursos del programa y también 101 sobiemoa Cllatales y municipales aportan 

importantes uij!lllCionn preaupuestalea. 

Dentro del Preaupueslo de E¡¡re1<>1 de la Federación, el ramo XXVI Solidaridad y Desarrollo Reslonal 

constituye una de lu verticntea escncillln de la poUtica social del Gobierno de ta República y ea et 

instrumento preaupuestlll para lograr et mejoranúento productivo de los que menos tienen. 

Los recursos ejercidos a través del ramo XXVI. Solidaridad y Desarrollo Reslonal son: 

1 640 mil núlloncs de pesos en el 11110 de 1989. 

3 277.4 mil millones de pesos en el afto de 1990. 

S IBS.8 mil millones de pesos en el allo de 1991. JO/ 

Cabe deatKar que el ejercicio de estos recursos ae orientó fi.tndamentlllmente desde el inicio de 11 

operación del Programa Nacionlll de Solidaridad en el allo de 1989, a prograrnu tradicionales del Ramo 

XXVI y a compromisos de campalla politico electoral relacionados con la atención de neeeaidadea 



llflllllll y de conuno, ., ...... de --. -m y pricticamenle no 1e destinaron recu,_ 1 loa 

illlloilos productivos. 

RecurlOI que hlll llido ejercidol por loa aobicrnot loclla y que 1e llev1 cubierto 459 nainicipios que 

prnen1111 los 1111)'«11 rmwos -WC. que hlll recibido IPO)'O 1 panir de nle Prop11111 de combate 1 

la pobreza de mú de 40 millonea de mexicanos y de mú de 17 millones en pobreza cxtrem1 ., todo el 

plil. 

De tll manera que con el Pro¡v11111 NICiollll de Solidaridad 1e busca materializar la descentralizKión, 

donde los Ayuntunientos y la población en font11 coordilll<l1 ejerun 101 recursos dntinado1 al 

Jlr'OIPUll. 

Solidaridad 1e cotlllituye en un pr"llflllll municipalista donde 1e materializan las reformas 

constitucionales J>llª fonalecer el munic:ipio libre por ser la base de la división territorial de la 

organiución polltica y ldministrativa de la república; el municipio tiene un papel relevente en la 

implementación de los programas de Solidaridad: Fondos de Solidaridad para la Produe<:ión; Fondos 

Municipales de Solidaridad; Solidaridad para una Escuela Digna; Ni~os de Solidaridad; Programas para 

Comunidades lndlgenas y Mujeres en Solidaridad; a través de la participación social de 101 Comités de 

Solidaridad pua la in1roducción de servicios búicos, urbanización, mejoramiento de la vivienda, etc. 

31/. 

En este contexto, adquiere relevancia el desarrollo rqponal y se constituye en un componente destacado 

del sistema de planeación en el que la descen1ralización surge como una alternativa viable 1 111 

limit1ntes que ocasiono la centralización; la importanci1 de la planeación rq¡ional se debe 1 la 

vinculación con la politiea y los programas de desarrollo social en el ámbito rqponal que es el soporte 

de lu ICciO- del PllJ!lflllll Nac:ionaJ de Solidaridad. 



En 11111eria de la orpniución de la AdminilUlci6n Púlllica Federal, lu filncionn Yillculada con la 

~ y el dnuTollo rep,n.I hlDbiin .... tenido mdeculciolln al filaionlne ... Secretmlu de 

Hacicndll y Crédito Pliblico y ~ y Pmupuato, posterionnenle con la translonnaci6n de la 

Secretaria de DaanoUo Ulbano y Ecolosia en la Secretaria de Desarrollo Social cuyo propólilo es 

intqrar toclu lu -ionn de la politice del delanollo IOcial y por IUpueslO lu de indole reaional 32/. 

Producto de tales cambios te lr'anúormó el Convenio Unico de Desarrollo por el Convenio de 

Deurrollo Social, con la idea de instrumentar la politice de deurrollo IOcial en el comato estatal y 

lllUllicipal con la participación IOCial de los beneficiarios en el dildlo, ejecución y oeguimiento de las 

obras; asimluno, los Comltn de Plancación para el Desarrollo (COPLADES) 1e tnnsf'onnan de 

órpnos federales en locales, bajo la responsabilidad polltica y juridica de los gobiernos de los Estados 

que constituyen la vertiente local del Si111ema Nacional de Planeación. de esa forma IC mantiene la 

vinculación entre los programas del Plan Nacional de Desarrollo y los derivados de la planeación 

estatll. 

De 1111 manera que, el Convenio de De!IAIToUo Social vincula directamente los gobiernos locales con lu 

tareas del Programa Nacional de Solidaridad, elllableciendo compromisos entre gobierno y sociedad, 

contribuyendo a fortllecer la planeación del desanoUo regional que es la base de las accio- de 

Solidaridad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 parte de la idea que las pollticas de desanoUo regional son 

estrategiu que inciden directamente en el bienestar de la población. al mismo tiempo que posibilitan la 

desconcentración económica y una mejor coordinación entre federación. estado y rmmicipio. 

La politica de desanoUo social que pretende lograr el bienestar de la mayoría de la población a través 

del combate a la pobreza extrema con el Programa Nacional de Solidaridad, es financiada con recursos 

derivados de la renegociación de la deuda externa y la venta de empresas paraestatales no prioritarias, 

medidu que esclarecen el nuevo papel modernizador del Elllado en el desanollo contra la pobreza. 
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En esta perspectiva, la reforma del Estado purte de la idea de superar el pntornalismo que había 

t carncterizaJO la actuación del Estado posrcvolucionario, propietario y asistencial, a1 crear sobre nuevos 

"' · princi¡iios ac~rde a los tiempos de globalización econóntica un Estado Solidario como promotor de la 

· :, ' concertación y condiciones para que los grupos sociales canalicen iniciativas, donde se establezcan 

comprontisos entre Gobierno y Sociedad, delintitando claran1ente ámbitos de competencia en 

contribuciones, aportnción de recursos y mano de obra de la población necesitada. 

En tal contexto surge el Programa Nacionnl de Solidaridad,· qúe es el eje de In polhica social del 
,. . 

gobierno de la república que busca erradicar la pobreza extrema de los campesinos, los indígenas y los 

hab.itantes ~e las colonias populares urbanas y su estrategia se sustenta en la movi!izáción y 

panicipación de las propias comunidades y de los grupos SÓCiales para elevar sus condiciones de vida; 

estrategia que, como ya se señaló antes, se basa en la tradiéión solidaria del pueblo mexicano para 

a!iviar'sus penurias, que va des1kla comunidad, los ejidos, las colonias, los vecindarios o los bairios; 

aportando lo que se puede para el bien coléctivo; su dinántiéa no es otra que la de promover, apoyar y 

nrt~cular la solidaridad 'de ios comuni.dades: También, se recoge lo vaÍioso de la experiencia pasada de 

otros programas socinlcs; cs. el caso del· PIDER Y COPLAMAR 33/. En el ámbito externo y, 

concretamente en América- Lutina, también se han venido instrumentando programas nacionales de 

combate a la pobreza extrema: "Fondo de Solidaridad e Inversión Social", en Chlle; "Programa 

Nacional de Econontia SÓUdaridad", en Ecuador; "Fondo de Inversión Socinl de Emergencia", en 

Uru.guay; entre otros 34/, de los cuáles también se han dado importantes e•periencias. 

El Pro¡¡Íama. Nacioniil de Solidaridad está animado por la convici:ión de que la pobreza debe enfrentarse 

por la via productiva, Incorporando la capacidad para el tr~baj~'de los grupos socinles, y no sólo por la 

asistencia social. 



En esta perspectiva, la reforma del Estado parte de Ja idea de superar el pntemalismo que había 

caracterizado la ·actuación del Estado posrevolucionario, propietario y asistencial,. al crear sobre nuevos 

•> · pri~cipíos nc~rde a los tiempos de globalización económica un Estado Solidario como promotor de lá 

.. ; • concertación ; condiciones para <JUe Jo~ grupos sociales canalicen ínícíatÍvns, donde Se establezcan 

compromisos entre Gobierno y Sociedad, delimitando claramente _ámbitos de. compcte~cía . en 

contribuciones, aportación de recursos y mano de obra de la pobláción necesitada., 

En tal contexto surge el Programa Nacional de Solidaridad, que es el ~je de In polltl~a scicial del 

gobierno de la república que b~sca erradicar la pobreza .~trema ci~ los camp~;iri~s. 16. ~dí¡¡cnns. y los 

hab!tantes de las colonias populares urbanas y su estrategia s~ . ~u~í'eni~ enl¡_~ovilizácíón y' 

participaci_ón de las propias comunidades y de los grupos sociales para ~levii"r ·,11.~:condÍciones de_ vida; · 
• • ·c.- . , . . ·' ·-~:. ·,' ' . . .· , 

estrategia que, como ya se señaló antes, se basa en la tradici6ri_..;lidllria d~l'plleliio: mí:Xicano para 

aliviar'sus penurias. que va desde la comunidad, los ejidos, las coloni~s.' ios'v~~iridá.ri~s o'Jos.bairlos; 
_:· ... , . -~-

aportando lo que se puede para el bien colectivo; su dinámica no es otrnqué lá de.proino,ve_r, apoyar y 

an!cular la solidaridad "Je ius comunidades. También, se recoge lo vaÍiéíso·d~ in ~xpe.rien~ia·pasuda' dé· 

otros programas sociales, es el caso del PIDER Y COPLAMAR 33¡; E~ el ámbito' extémo y, 

concretamente en América Latina, también se han venido instnnnenúU~d~·~;~~~¡5-~~i~~ales d~. 
combate a la pobreza extrema: "Fondo de Solidaridad e lnversidn ~'~·ci~; .. en. C~le; · .. Programa 

. . · .. · - "'' .. 
Nacional de Economía Solidaridad", en Ecuador; "Fondo de lnvei~iÓn. So~ial de Emergencia", en 

Uruguay; entre otros 34/, de los cuáles también se han dado import~t~~·e:~~~~ncias . 
. ··•· . <·· __ .•. _.··.···.·. ·····_;·; . 

El Prosrarna Nacional de Solidaridad está anirnádti pÓ~ lá co~~..;iÓn ~té que la pobreza debe enfrentarse 

por la via productiva, incorporando Ja capacidadpar~ .. I trab~jo d.i'10~ grupos sociales, y no sólo por la 

asistencia social. 

FALLA DE ORIGEN 



Quienes participan en eJ programa son los indígenas. los campesinos del semidesierto y de las regiones 

serranas. los jornaleros y emigrantes rurales. los habitant~s de las colonias populares en las zonas 

urbiUlas que viven precariomente, en particular las mujeres y los jóvenes de estos grupos. 

El Programa Nacional de Solidaridad se configura en tres vertientes fundamentales: 

- Solidaridad para el bien.estar sociaL 

A través de ella se crea elpiso ·social básico para el desarrollo comunitario, con acciones.y obras en 
~· .:.· : '. .. : <·' :· '-. ; . . : . . . . ... . 

infraestructura de seivicios'como agua potable, drenaje, el.,.,'trificación; urbanización, regularización-dé 

la tenencia de ;a ti.,;:,~ live~da, ~~d-y etluc~ción. 

' .· ,.- ·-:.,. . :." 
- Solidaridad para la producción: · 

Con el cual se prnmueve el 'desarrollo de las i:apa~idndes productiv~. y . competitivas de -las 

comunidades, con apoyo financiero, técnico y t..cnológico .•n ' actividades agropecuarias, 

agroindustriales, piscicolas, forestales, extractivas y de transformación. 

- Solidaridad para el desarrollo regional. 

Su objetivo es integrar a las c~murúdades dispersas a la dinánúca de crecimiento de las rq¡iones. Se 

impulSan actividades productivu y comerciales, y se mejoran las vias de comunicación. Sus ac..ioncs se 

orientan a promover la _urbanización y crecimiento ordenado de las ciudades medias. asi como el 

fonaledniicnlo de la gestión mun.icipal. 

Adem~s. éomo yn s·c indicó, de los recursos directos que la federación destina al Programa. éste se 

nutre de las aponacioncs de las distintas dependencias del gobierno fcdernl y de los gobiernos estatales 
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y municipales, sin ctOO.r¡¡o lo1 l'CClll101 -ialn del Programa eslán cons1i1uido1 por la aponacicln de 

las propias orpnizacionc1 y comunidades, loa panicipanles concurren con reeuraos monelarios, con 

materiales de la rqión y, aobre lodo con su lrlbajo. 

El Programa actúa con base en cualro principios fundamentales: 

1) El respeto a la voluntad, iniciad vas y fonnas de organización de los individuos y comunidades. No se 

imponen soluciones ni precondiciones; se atienden y procesan iniciativas y demandas sociales. 

2) El impulso a la participación social. El interés de la sociedad por ser parte activa en la modemizacl6n 

de México es el elemento que nutre al Programa. La participación de las comunidades está presente 

desde la definición de los proyectos hasta su seguimiento y evaluación. Concretándose la polltica de 

descentralización, las d"-cisiones y recursos se acercan al origen de las demandas. 

3) La corresponsabilidad. Los proyectos desarrollados en Solidaridad son definidos en los Convenios de 

Desarrollo Social firmados entre la federación y los Estados, especificándose las aportaciones, 

responsabilidades y compromisos de cada u'no junto_ con las prioridades; sumando voluntad y recursos. 

4) La transparenci¡ honestid~d 'y ~li~i;rÍcl~ e~ el m.inejo de los recursos. Principios que orientan y 

determinan la actu~¿¡¡,,,'de I~ Ad,~ini~;;~~ió'ii ·¡,¡,b;i~~ F~d~iai y que en el Programa son la norma para 
•• ' ~.\ \ ._,,' t 

dar respuesta a las demandas: sociáles'. Trwparendíi'y'eficlencia que se traduce en descentralización en 
- . ~ . - :> .. : ··.,,:·~:, :;.~ ~ ::_ ·_: 1-~._ -;;,:,.; ··.U-\: . -:.'.;'._~; -~-i~·:.,-.:.:;L.~." >"»·.;,· ·-.¡{,.'.·,_<'.·~ '·' :>':-·~'.f.::.-,:;.:.·:· : .: -: 

la toma de decisiones; en la; sin1plificación adrninistrativa ' Pª".' brindar· .. res~uestas -·ágiles, sin 

burocratismos. L;.. deelsl~.~es ~ ~~clon~s d~ S~¡idarl~ad ~~n t~~~das p~~i.:S' é~;;;~fild~de~ 35/. · - . 
e~,".; :;_,· '-."".'.:·;:e ·::,;'{' <-. ~··,·::.'>i'}~~ 

Solidaridad ha ,~·ost;~~~ -~~~·~~OJÚdó~:~~ ¿~. fri'~a;~c o~~~r~~ .. :~a .C,uc én sus i~~~~~,:~~-~~98~·,no exiSiia · 

la conformación -d~ l~s· C~~jf·é~\1~·~ soJ.idári~~d·. ~~~~, r~~~isitci: p·;~~iO ·~~ari/;~~~,~ '~~~~~~-;,~·,os· ;~·u;~s 
del Programa y s:est~bleefnn c~nve~ios_ con orgnniZ.ci~iies ya cci~stiluidns y,~ a;,.rtir de 1990 hoy un 



cambio en la manera de operar de Solidaridad: los recursos se manejan preferentemente a través de los 

gobiernos municipales y se solicita la conformación de un Comité de Solidaridad lo que ha d~do lu!!lf a 

que en el país se hallan confomwlos alrededor de 64 mil Comités, como expresión de la enorme base 

llOCial de Solidaridad. 

1.1.6. Caratltrbliras del Programa Nacional de Solidaridad. 

Ahora bien, a pesar de haberse creado instituciones y programas gubernamentales con un marcado 

carácter social, los res•Jhados no son nada alentadores; las grandes desigualdades se han agudizado, por 

un lado la concentración de la riqueza en un sector cada vez más reducido, aprmümadamente el 20'/o de 

la población más rica se apropia desde hace varias décadas de más de la mitad del ingreso nacional, lo 

que nos da una idea de las penurias y carencias de la mayoría de la población aunado el deterioro del 

poder adquisitivo de sus exiguos salarios~ esto ha sido reconocido por organismos como la ComisiOn 

Económica para América Latina (CEPAL), que han denominado a los ochentas "década perdida" para 

el desarrollo de América Latina. No obstante en el marco de la actual administración se están 

implementando, en el contexto de la polltica económica, acciones por criterios de grandes prioridades 

impulsadas con recursos derivados de la renegociación de la deuda externa y la venta de empresas 

paraestatales, como medio para captar recursos del sector püblico para áctividades estratégicas y 

prcferenciales para ~ombatir la pobreza extrema.· 

El proyectó económiCo de e;te golÍier~Ó maieriaÍiZadÓ en ·¡,1 Plan NIÍÍ:ional de De~ollo 1989-1994, 
'.. ' ·~ ,.. . .·· '· . . ' . . .. · . . 

otorga ~ayer prioridad.a la jÚ.sti~ia ;ocia! para cÓn iris qúe iÍle~o~ tienen y presta atencion urgente a la 

pobrcz8 extrema~ través de un'nue~Ó ré¿ur~: EÍ Program~ Nacionald~ Solidaridad. 

Uno de los a.s~ctos lnás relevantes de los úliÍm;~ tienipos lo ~onstituye la sustitución del Estado del 

Bienestar por el modelo neolibcral, eri ge~eral en la mayoria.de los paises de econonúas industrializadas, 

SI 



modelo de dnarrollo que pn lu circunst-iu p111icularcs de la reforma del Elledo Mcxicuo, • 

ullka en detennillldu condicioncs que han malizado 111 c:victer, a decir, si bien en lo general e>ústen 

UDI ICrie de accloan que ......uan detmnillldo proyecto económico, a través de, la privalu.ióll de 

pricticamente toda la piula productiva .,.,_...,, 11 mismo tiempo que hay una revalorlción de la 

competencia económica y del mercado; pero, le reivindica la imponlncia de la juslida IOCial c:on d 

Proarama Nacional de Solidlridld. 

Con el Programa Nacionll de Solidaridad • pute de un hecho fundamcnlal, 11111que no hay 

c:onnotacioncs explicilU en el C<llllenido del 1ex10 "El Combate a la Pobreza" 361, está pretenle el 

polllllado de justicia ICH:W: "La jullicia es la primen virtud de lu instituciones ~ como la vadad 

lo es de los li11emu de penlallliento ... y li las leyea son lnjuslU deben ser refbnnadas" (1ohn Rawls) 

371. Y parece ser que, con bue en estos principios ideológicos que ,..tren lu acciones en materia de 

polilica social se transforma el c:victer del Estado Mexicano superando el paternalismo que le 

caracterizó durante variu décadas, lhon promueve la concenación para la definición de c:ontClll05 

activos que recono...., la participación conjunta, dando nuugen a la npresión propia e innala de 

nuestra población. que históricamente fonna parte de su cultura en el trabajo colectivo: el lequio, la 

faena, la ayuda recíproca, ele.; potencialidades que se estimulan al formalizar compromisos concretos 

entre sociedad y gobierno. 

La nueva caracteriZllción que se hace del Ellldo Mexicano, 11 interior del gobierno es la ele uignarle un 

perfil ideológico ligado al LiberaliJlllO Social y retornarlo de lo que históricamente abanderó el principio 

de justicia social desde mediados del siglo puado con los ideales liberlles y que supuestamente marca 

sus distancias y diferencias con el tan cueslionado ncoliberalismo. 

Liberalismo social que busca conciliar lu iniciativas individuales con el bien colectivo y de estos 

propó~to1 se desprmde la idea de Solidaridad que conslituye el eje anicul1dor de la polilica social y 



fonna pene de la moclemiuc:ión llKional que da apmión a la reforma del Ellado, que lipiflca el 

puo de un E nado 8-IK!or a uno Solidario J 8/. 

Entend'tendo por Soliduidad en su forma más simple como el oentimiento que impele a lo1 hombres a 

prellane ayuda mutua. Y. en el 1C11tido político que le uisna la ideología BUbemamental, "soliclaridld 

es la capacidad de la población para apresarse sin retórica, es la panicipación orpniuda de lu 

comunidades, la movilización de los hombres y mujeres, tanto como ·su capacidad de detección 

oportuna de los problemas a enfrentar. Esto es lo que mis impresiona. como también es impresionanle 

el establecimiento de formas de trabajo con responsabilidad compartida, que sin esperar concesiones 

patemalistu y proyectos tutelares invierte y construye para responder demandu ele los propios actores 

y promotores del cambio. Esto es lo que hace de Soliduidad un esfuerzo ele incuestionable validez y 

arraiSo" 39/. 

Ademis, el Programa Nacional de Soliduidad se integra al Sistema Nacional de Planeación. vinculando 

responsabilidades y compromisos compartidos con los gobiernos estatales, municipales y en las 

comunidades participantes, de tal manera que lu acciones y los recursos se ejercen en el lugar por 

quienes realmente lo necesitan, esto con una perspectiva descentralizadora que permite que el proceso 

de las acciones del programa estén directamente relacionadas con la población en un Ambito de 

cooperación mutua. 

Es de destacar que la estructura y la organización del prosnuna. parte desde la creación de la Comisión 

del Programa Nacional de Soliduidad, el seis de diciembre de 1988, comisión encargada de coordinar y 

definir las políticas, estrategias y acciones emprendidas por la administración pública. presidida por el 

titular del Ejecutivo Federal y varios Secretuios del ramo social, el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal y Directores de algunos organismos de seguridad social; también se cuente con un comité de 

evaluación que realiza estudios sobre los diversos impactos de los pro!!f8111U; un Coordinador General 

designado por el Preaidente, coordinación del prowarna que participa en el establecimiento de los 



Convenios Unicot ele Dcunollo que 11 íeclerlCión ai1eribe con las enticllda ícdmlivu, pera 

íormaliw- acuerdos y <ompromilOI de inversión. 

En 101 Convenios hay un apartado dedic.do 1 Soliduidld donde los Cornil~ de PlaneKi6n del 

l>ellrrollo en 101 Ellados se reunen con lis 1111oridades fcderlles, eslllales y municipales pirl definir, 

COlllrolar y evaluar los proyec1os produclivos y lu obras de inlbestructurs y bienesiar social en que 

puticipan las comunidades medianle los Cornil~ de Solidaridad 

LI Coordinación General y 11 unidad responsable del pro1J111118 son ireu de 11 Subsecrelula de 

l>ellrroUo Rci!ional de 11 ex Sectelula de Programación y Presupueslo, hoy, Secrelaria de Desarrollo 

Social y el apoyo insd1ucional en 101 E111ado1 lo proporcionan lis Delepciones de 11 miSllll Secrelari1. 
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CAPITUW 11. LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PERIODO 1912·190 Y SU 
IMPACTO EN EL ESTADO DE MICllOACAN. 

2.1. Enundado de la Problemátin. 

El agravamiento de Ja problemática económica en Jos últimos años tuvo su expresión ílgida con las 

elecciones de i 988, situación que fue antecedida por una drastica disminución en Jos niveles de vida de 

la población mayoritaria, con bajos salarios para unos y desempleo para otros ; reducción del 11asto eon 

politicas de austeridad por pane del 11obiemo por Ja carencia de recursos, producto de un alarmante 

endeudamiento con crecientes tasas de interés impuestu por Jos acreedores que debilitaron fuertemente 

nuestra economía y que IUÜió variu devaluaciones e inflación aalopante y sin control; crisis económica, 

Ja más •suda que se ha vivido en nuestro país y quiús sólo comparable a la profunda recesión de 1929. 

En Jos 80'1, llamada la "década perdida" para el desarrollo por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), "" profundizó Ja delisualdad social, se acentuó la heteroseneidad productiva y la 

deli¡¡ual distribución del inweso, al coexistir sectores modernos de cobertura mú limitada con la 

expansión de actividades de baja productividad . Los desi¡¡uales crecimientos en el empleo aumentaron 

Ju disparidades intersectoriales previu del producto medio por persona ocupada; en el a¡ro el 

producto siguió siendo sustancialmente mú bajo que en otras actividades, con Jo cual la población 

ocupada en el campo continuó alejada de los niveles medios nacionales, acrec:entltldo aus penuriu y 

miseria, propiciando la miwación a los centros urbmlos en busca de mejores condiciones de vida. 

Es en la década de loa IO's en Mexico donde se inausura el nuevo proyecto económico para el pala eon 

el gobierno de Mipl de la Madrid Hurtado, que para enli'entar los problemas económicos del país 

impulsa el modelo de polltica económica ncoliberal de -.lo a los postuladot del Fondo Monetario 

Internacional, poniédose a tono eon loo sobiernos conservadores de Ronald Reapn en Estados Unidos 

de América y MarlJlfCI Thatcher ea lftllalma. 



Este gobierno no sólo enfrentaba la crisis económica y la necesidad urgente de controlar sus más graves 

manifestaciones. sino también fuertes problemas de consenso prácticamente de todos los grupos sociales 

tanto de Ja clase domin11111e como las subalternas. Y, es precisamente en 1982 que inicia Ja más profunda 

crisis en México al terminar el breve periodo de expansión de la economía que había iniciado allos anles, 

desvaneciéndose el entusiasmo y Ja euforia de •acostumbrarnos a administrar Ja abundanda" que había 

generado el deacubrimienlo de enonnes reservas de hidrocarburos. 

Después de experimentar un crecimicn10 econúmico allo durante cuatro allos seguidos, muy por encima 

del promedio inlcmacional y sobre lodo mayor al de la mayoria de paises lalinoarncricanos, nueslra 

econonúa dejó de crecer. Mientras que durante 1978-1981 Ja lasa de crecimiento del producto inlemo 

bruto (PIB), fue de casi 8.5 % en promedio al allo, una tasa sumamente alla, en 1982 el valor real del 

Pm disminuyó en un 0.5%, respecto al de 1981, Jo que equivale a una disminución de 3% en el 

producto por (lerlORI del pala. 1/ 

No sólo no hubo crecimienlo económico en 1982 en México. Ademis, una serie de aconlecimicntos 

económicos y pollticos se combinaron de tal forma en ese allo, que el pala _,ó una encrucijlda sin 

pualelo en 111 historia que en raumcn se puede dacribir ui: la folllllCión interna de c:apital 

prklkamen1e se lldpCl!dió en 1982, dapuia de cui cuatro allos comeailivos de crecimiento acelaado 

de la invcnión pública y privada; loa precios de lu mcrcancill y de 101 ICIVicio1 -on a un ritmo 

sin pncedenle y 1912 lcrminó coa una inllKión ccr.-al 100%; los lalarios daccndiaon a un nivel 

infaior al de 1976 y el daempleo allilno de la mano de obra puó del 5% del lolal de la fuena de 

uMljo en loa primaoa - de - alo. a lllU del 10 % en loa últimos -· Ali, a fines de 1982 

prktiRmcnle la milad de la fiMru de lrablr¡jo aiaba descmplcada o suboaipada. Lo mismo IUCCdla con 

lu llbritu y - ....... ,,.... y -y~ .... - del - .. privlllo ~muy 
.... ~ ...... y_......,_ o tllClvn lbaolllidas p.- -empran CMi ailmpre 

C111..,;.u; • "'- .._.. • IM 9IC ....,.e el periodo de auae hlbian ,,_,..créditos con la 

.._.. ~ cxtni;n Mlif 1 ofarua lo9 Pll09 del servicio de 111 deuda exlcma (- IUe el cao 
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del grupo Alfll, que era el más importante del país). Las finanzas públicas se deterioraron rápidamente: el 

déficit del sector público, que durante los primeros aftos del período 1978-1982 se habla mantenido en 

tomo al 7.S % del Pffi, llegó a cerca del 15% en 1981 y al 18% en 1982, y muchas de las empresas del 

sector público también tuvieron que enfrentarse a muy serios problemas financieros.2/ 

En las relaciones de Mt!xico con el e.ierior el deterioro también fue notable y acelerado. Junto con la 

disminución de los precios del petróleo en 1981 siguieron otras reducciones más en 1982 y se sumaron, 

durante esos aftos, la disminución de la demanda mundial por otros productos que el pals exporta asi 

como la caída de sus precios, a causa de la depresión económica mundial, iniciando un descenso en Jos 

precios de las materias primas. Al mismo tiempo dándose un aumento considerable de las tasas de 

interés do los muy cuantiosos préstamos que el pals tenía contratados. 

En 1981 y 1982 la especulación monetaria en Mt!xico adquirió características alarmantes y la fuga de 

capitales nacionales alcanzó montos inusitados, devaluándose nuestra moneda en varias ocasiones. 

Mientras tanto, el servicio de la deuda pública con el exterior se hizo cada vez más dificil. La Banca 

Comercial Extranjera. que habla prestado al pals en 1981 más do 22 mil millones de dólares, en tmninos 

netos sólo le prestó en 1982, 6 mil millones de dólares, y a panir de Julio de ese ello suspendió sus 

créditos a Mt!xico por considerarl01 demuiado riesgoSOI. En 1Bosto de 1982 Méiüco suspendió el 

~cio de su deuda externa, al "Botarse su1 reservu monetarias imernacionales en el Banco de Mt!xico, 

lo que precipitó una crisis bwaria y financiera con repercusiones mundiales. En ese mismo mea de 

1Bosto de 1912, para obtener divisu se acudió al gotiiemo de Eslado1 Unidos, pero éste, como 

respu<111, impUlo duru condicio- a la venta anticipada de petróleo que México tuvo q\IO hlcerle para 

su rnerva estratégica. lo que contribuyó a la calda de los precios del petróleo en el mercado 

imCTMCioml. 

Coincidiendo con el proceso de la alCfti6n pmidencial, clurute 1981 y 1912, pero de manera mcience 

los rumora -it..,.... a la poca Información; se dan ~ del gollicrno nonearnericano como 
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resullado de la política exterior mexicana hacia los conflictos en cen.troamérica y los ataques al gobierno 

mexicano promovidos por· grupos del sector privado, responsabilizándolo de la critica situación que se 

vivia y en un esfuerlo por recuperar el control de la politica financiera del pals, el primero de septiembre 

de 1982 se decretó la nacionaliución de la banca privada y se estableció el control de cambios, 

evitándose un colapso aún más grave en lo económico y social. De esa manera las relaciones entre el 

sector privado y el gobierno se deterioraron todavía más. 

En ese contexto se inició el gobierno del presidente De la Madrid, en condiciones sumamente crilicas 

con un panorama totalmente incierto propiciado por inflación y devaluación galopante aunado a la cruda 

realidad de tener que destinar vitales recwsos económicos al pago de intereses de la deuda externa, 

además con la evidencia a corto plazo del no retomar de los capitales fugados en una magnitud 

significativa, y con el abandono empresarial de las actividades productivas para dedicarse mayormente a 

la especulación financiera. 

En el primer infonne de gobierno se hacia un reconocimiento tácito a la gravedad de la crisis por su 

carácter estructural y de duración prolongada que rebasaba el ámbito económico al darse 

manifestaciones de encono entre los grupos sociales; el proceso de desarrollo se habla detenido y 

paralizado, deteriorándose las bases para lograr mejorar en el bienestar de las mayorias de la población, 

e incluso para mantener los niveles ya logrados. 

A portir de que el gobierno se vió en la necesidad de suspender el pago de la deuda externa, inició 

pláticas con el Fondo Monetario Internacional tendiente a conseguir un crédito de emergencia y 

renegociar la deuda contraída con la banca acreedora, comenzó a aplicar una política económica y una 

interpretación de la crisis fundamentalmente monetarista, que rompla con el modelo de gasto público 

expansionista e interventor que habla agravado la inflación y que fue practicado por los anteriores 

gobiernos. Siguiendo los lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) a 

través de las cartas de intención suscritas por la administración de Miguel de la Madrid, se aplica una 
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línea contraccionista y de reducción de1 gasto público, Ja e1eveción de los ingresos púb1icos mediante los 

mecanismos fiscales, ia elevación de Jos precios y tarifas del ,ector público y el establecimiento d~ topes 

salariales. A•I mismo, se elabora un Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE),. cuyos 

objetivos principales son: la aminoración del proceso inflacionario, la disminución del déficit 

presupuesta!, la corrección del desequilibrio externo y la protección de la planta productiva y el empleo. 

Mediante el control de tales desequilibrios se pretenden crear las condiciones para reanudar el 

crecimiento econónüco. 

Meses después se presenta el Plan Nacional de Desarrollo (PNO), en el cual se seilala la posición del 
" gobierno ante la gravedad de la crisis me><icana por problemas estructurales gestados allos atrás y cuyas 

deflcienciu principales son: 

1.-Dcsequilibrios del aparto productivo y distributivo. 

2.-Escasez de divisas. 

3.-Desigualdad en la distribución de Jos beneficios del desarrollo. J/ 

La estrategia implementada para enfrentar la crisis se da en dos niveles: una de corto plazo (PIRE), 

busca corregir los desequilibrios más agudos y restablecer el crecimiento económico, pero se reconoce 

en el PND que "la solución de este desafio no se encuentra en recetas ortodoxas o simples ... la situación 

por la que atraviesa el pals, la magnitud de los desajustes de la estructura económica, que a lo largo del 

tiempo han provocado la recurrencia y agudización de la crisis, muestra que será insuficiente adoptar 

una estrategia que sólo pretenda estabilizar la economla. Por ello es necesario indicar al mismo tiempo 

sobre las raices profundas de los principales desequilibrios del aparato productivo, la inadecuada 

asignación del ahorro interno, la escasez crónica de divisas y la persistencia de contrastes sociales." 41 
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Y para atacar las causas de la crisis estructural, se ~roponcn l~s siguientes medidas: 

1.-Dnr pnoridad a los aspectos ~ciales y redlsuibutivos del crccimicnto. 

;:, ~>-: ,. 
,, '» ~· ;.~.: :~··,_ > ' 

3.-Descentralizar cn'ei l~ñilon~ i.S ~cifvidades productivas, los intercambios y el bienestar social . 
. ': ·:-':º. . ~·.-_·, -~;-

s.-Preservar, movilizar y i>ro"yeclar ~1'J,otencial de desarrollo nacional. 
«,'• 

-:; 

6.-Fonalecer la rectoria del Estad~. ~~¡imuÍar al sector empresariw e impulsar el sector social . 

. '.:_:·:·:· 

El PIRE es tantó par sü 'contéitidó báSico'como por Jos r.querimlenÍos del FMI, un programa 

monctarista cuyo objetivo princip~ ~~ '1a e;tabÜización. de los pr~cios y de las variables comerciales y 

financieras mediante la apllcaci.Ín d; ins;~~~~uism~~~;ari~s y fl5cales de palltica económica, y el 

control de Jos salarios por~ª"~ del E'stado. Se;dice qu;se tr~t~ d~ un programa que combina medidas 

restriccionistas con otras tendientes. a protege." ~1.'empleo'y 'el .. consumo de productos de primera 

necesidad. De ulú que resalte la politica Keyncsi11tta con la. realiÍación de obras públicas con alla 

ocupación de mano de obra en construcción.._ mantenimiento de carreteros, servicios urbanos y obras 

viales: el control de precios de productos bitsicos, desgravación de impuestos; en síntesis el programa es 

de carácter monctarista con cic:nas tth.'llidns Keyucsianas que buscan princi1>almen1e consenso social. 

Y la estrategia de largo plazo para hocer frente a l.1 crisis consistente en lo fundamental en impulsar !ns 

exportaciones no petroleras como medio de captación de divisas para el pago de importaciones y de la 

deuda externa, asi nüsn10 como buscar incrementar las inversiones de empresas trasnacionales. Estos 
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pJanteamicntos incluyen con insistencia ta nueva \isión de que un Estado fucne no es un Estado grande 

y que el Estado mexicano es muy grand~ y que p~r Jo t,;,,to en el nuevo proyecto no tiene cabida el 

proteccionismo que .., ha tenido con Íos··~rnb~jado.res. con lo que se critica fuertemente el populismo de 

los anteriores gobiernos. 

En esta perspectiva. como parte del programa económico se debe considerar las medidas para recuperar 

el consenso de tos grupos empresariales, se llevaron a cabo otras acciones entre las que destacan la 

reprivatización del 34% de las acciones de Ja banca; la privatización de 339 de las 467 empresas que 

eran propiedad de la banca nacionalizada SI, con todas las facilidades financieras; y la instrumentación 

del fideicomiso de cobertura del riesgo cambiarlo (FICORCA), mediante el cual las finanzas públicas 

absorben una parte sustancial del enorme aumento que en moneda nacional sufrieron las deudas con el 

exterior de las empresas privadas. producto de las devaluaciones. 

Teniendo como marco Jos planteamientos anteriores. Ja estrategia gubernamental basada en el Programa 

lrunediato de Reordenación Económica y el Programa de Cambio Estructural, no logró evitar la 

profundiz.ación de la crisis económica en los ai'los siguientes. 

De 1982 a 1988 la producción nacional permaneció practicamente estancada y hubo un descenso en el 

producto por habitante de alrededor de 15%. La imponación de bienes y servicios se redujo en -5.7"/o 

anual en promedio, por Jo que Ja oferta total de bienes y servicios se redujo en -0.6% anual, también en 

promedio.6/ 

U mayoña de los indicadores macroeconórrúcos del pais registraron un estáncatÍl.it.'1110 C?, re~~oceso en 

estos años Ei C4.'nsunm cn."'C.~ió en sók1 0.1% anual en promcJio, como comecU~ncia de .. Úna rCducción 

Jcl consumo privado y un muy ligero aumento del consumo público. 
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En términos de intcrwnbioo -ci.ln hubo .... sipillcativa reducción de los illlfnot pc1rolcr01 del 

pm1 al puar de cerca de 16 mil 500 millonn de dólares en 1982 a aólo 6 mil 700 en 1981. en cariio In 

nponacionn indullrialn no pctrolcru ae triplicaron al puar de 4 mil 753 rnillona de dOlmcs en 1911, 

a casi 14 mil millones de dólares en 1911. 71 

La tueYa cstralqja el:OllÍlrlliCa rnoditlcó lu rclKioNt entre aectores de la _... •- y la 

lllllldial. A partir de 1913 la política ecooeómic8 1C orientó a nducir la prtMllCia del Ellado m la 

ellOllOmia. dando mayores apaciot al -or priv9do ca d procao de delanalo. 

Ella realidad es avidcale al llMlllru cómo entre 1912 ll 1916 la invenióa púlllica ae redujo en lámillol 

reales en una proporción mayor (-42%) que la privada (-IWe). y que-. - alo ll 1911. la illva1ÍÓll 

pública contirul diuniNlyaldo en 12% edicional, en -o que la aegunda regillró ... incipialle 

reeuperación de mú de 3.3%. Sin emllqo. d problmm ~de - economla .._ _ 

periodo .. COlllliluyó la l...rtrencia de lecunOI al Cldaior a .. del - endeuümiell&o derivado 

de la elevación de w ._ de inlerá en lol amcadOI fiaancierol internacionales. que .,._ -

canalización de recurlOI .. perior a loa 70 mil millooes de dólares entre 1912 ll 1911 8/, lo que IC 

uaduce en una uJida de alrededor de 10 mil millooes de dólarel anualel. equiv*nlc a 6"e del PIB, 

situación que linitó lu irwcnionea prvducliv8t y para d llencticio M>Cial. 

Tllllbién la polhica dcvalualoriajullÓ wi ~ llllllf imporlanle en todo d -*>. a COila de ...... la 

inllación que alcauó una tasa promedio ..a de 14% - 1912 y 1911. e_, IClllllado de la crilil ll 

de los P'ClllfADIU de rjullc IC modificó la dillribucióol del ingrelo, mludaldo la participec:ióa de b 

Sllarios en el inp- nacional. 

La polltica económica en el gobierno de Miguel de la Madrid enfientó serias dellcienciu y limitaciona y 

que han sido probadas casi rotundamente ya al final del -enio y en el man:o de lu acciones doctorales 

de la IUCC!Íón presidencial al ._ un tueYo plan emoómico de emergencia: el hcto de Solidaidad 



Económica (PASE), mecanismo heterodoxo de contención de precios y salarios. pero .,rincipilmenle de 

conlención de la acción financien del 1eetor público y que ha significado una de lu regresiones nW 

agudas en 1étminos de al1111not de sus objetivos cenlrales: mejorar lu condiciones de vida de la 

población. 

Ali, a lravés de la politice económica seauida por este réaiJnen delarnadridilta, le abordó una nueva 

liluación, radicalmenle distinla a la de olros 1obiemo1 que le precedieron. !endiente no sólo a dnlerrar 

el populismo y el proceccionismo que les habla caracleri&ado, lino sobre codo por la ~ de la 

aiperaci6n de la crisis económica, y a nlablecer una nueva lótlica en la conducción de la plinelo:ión 

oficial balada en el crudo realismo econ6mico y que, en el l'tCOllOCimltnto de la inocullable depresión 

de la economla nacional se aplie6 una polilica recaiva y de con1racci6n flllicll del llUIO y de la 

inversión pública. 

La nueva lendencla que se escablecc por pane del Estado para el financiamien10 del desarrollo, a lravés 

de 101 Pllnea Nacionales, se ubican en la creciente Importancia que ira adquiriendo la incermediación 

financiera privad1 lanlo mema como interna, en virtud de la caída de 101 rubros principales de 

financiamienlo del E11ado y que bajo esta peropectiva el endeudamienlo inlemo que se va adquiriendo 

polibilila la enlrada primordial de lu cuu de bolsa, que como se ha observado lienden a especular 

cuando pueden sin fortalecer lu aclividade1 y la inversión producliva. 

Elle fenómeno de retnicción inlcrna y edema no sólo producliva lino~ financicta, que 

i. llevado a increnientu el poder de la inlermediao.i6n privada 1an10 inlerna o mema ll'enle al Ellado, 

que se expresa en el manejo privileaiado del déficit financiero del 1eetor público, como expresión de la 

wolución económica ocguid1 en 101 úhimos allos a favor de los acreedores y del capilal lrunacional. Es 

claro que el déficil ha cobrado aún mh fuerza con la nueva caída del precio del pelróleo en 1916, de 

donde inició una nueva a11udización de la si1uación financiera del gobierno, que del 10"/o observado en 

1985 se elevó a 16.3% en 1986. 



En este se:\enio, se uató de poner las bases para un crecinúento a futuro, a panir de la búsqueda de una 

reordenación económica y financiera en perjuicio de otras variables y metas. El mismo ritmo 

hiperinflacionario obstaculizó un proceso de planificación. a pesar de que se conlaba con el marco legal 

adecuado como se estableció en la nueva ley de planeación. 

En el ocaso del periodo del presidenle Miguel de la Madrid. 1987-1988 se sin1e1iza una mayor 

profundización de la crisis económica, política y social de nueslro pals dificil de encon1rar caminos de 

solución y en un ambienle polilico cfervescenle con la víspera electoral para la sucesión presidencial en 

México. 

Es eviden1e que resumir la polllica económica de un sexenio a sus acciones mis relevanles. enuaila un 

ejercicio complicado y a todas luces insuficiente para emitir un juicio contundente acerca de sus 

resultados para bien o para mal de la población nacional, pero que sin duda pennite uansitar por la 

senda del desarrollo, el cual implica hablar de condiciones y niveles de vida y, por lo tanto de 

desigualdad social, además de pobreza y pobreza e•lrema que sin duda en nueslro pais es una realidad 

dramática. 

Un elemento clave de toda Poiitiéa económica lo constituye los recursos económicos para su realización 

y poder lograr las melas eslablecidas en el Plan y la adminislración delamadridisla se caracterizó por la 

escasez de éstos, sobre todo en un periodo de crisis que se vien~ arrastrando de varios ai1os atrás, que se 

expresa en una agobiante deuda °"tema de 107.mil núllones de dólares a finales del sexenio en 1988, 

situación que e•plici1amenle se ;mola como prioridad en el Plan Nacional de Desanollo 1983-1988 en el 

senlido de tener "un manejo racional de la deuda, que permila aprovechar los beneficios del ·acceso de 

MC~ico al financiamiento internacional, ~in comprometer la. soberani.a del país y cvit~ndo .· presi.ones 

innecesarias >0bre el uso de divisas por parte' del aparnlo produc1ivo." Problemn fundamen1al·Í~1ci· por 

las limiu1cionl!s de tOndos en el mercado inte.rnacional de. dinero. como por el aumento de las· tasas dC 



interés, que hacen suma.mente onerosos tos pagus por e\ servicio de 1.:sta deuda e~tema y que a!i..""Cla 

directamente el financiamiento del.desarrollo. 

Sin embar!!o, nada afec1ó tan severamente la economía mexicana y la planificación estatal que la aguda 

conuacción en los inW'esos por la exportación de hldrocarburos; a partir 'de--'~·~d¡'~'dos, dt/1~·~: .. ~os 
ochenta empezaron a caer las ventas de petróleo hasta darse la fuerte ~aida de ,'i,i;.·.í;· sao/.: en 19~~: el 

. -·.. : ·' I • 

precio promedio cayó de 23.7 dólores por barril en diciembre de. 198.5 hast·~ sfdÓ,tares li~r..~.anil en 

julio de 1986, conjuntamente con la caída de los precios de otras maíéiias prliniis en ¡,¡ ·u;eicado 
,_ •, -·· ., ., .. - .. -

internacional de 36o/o adicional en relación con un año antes;·_::·· 
·-·-:.,· ".- .. 
·.·.-

Es importante destacar la privatización o désiric~rpor~ción'de e~tidad~s pa,.;esÍatal~s no prlorit&ii.S; al 
•'" '• • • "" ••( r· ,-,•• • •' ..:.' 

inicio del periodo, en 1982 habla m&s de 1 ÍSO emp;esiÍs deÍ Estad~; pnr:i 1987 sólo quedaban poco más 

de 500 9/, globalmente el sector pÓblic~ se habla n:d~~id~ en ináS d~'so~. pro~esi> que IÍa despertado 

fuencs polémicas por los criterios, montos y ,PreferenCÍ~~ ~n: ~;·jci~~r~~i~,~~S'~~-~~ri~~ ·~--~ie~~s ~pos 
empresariales en condiciones de franco-~a~Oriiis~O;· AfiriiCÍ'~·'d·~.-~~~~-~~~-¡~·~o~~¿~q,~·~\;e C~contraban en 

transferencia 13 empresns industriales, entre ·1as qu~ ~e·:.m~~~i·Üri~~~~}-p~~:~;~j~-~{ptO:: Cómparua Minera ... ' - . :. ''" ,,. 
Can.mea, Altos Homos de México S.A., DINA. Fábricá'de T;ai:tores Agrkolas, 'entre otras. 

. . . . . . 

En cuanto a la política de gasto público del régimen de D~ I~ MadJ{ en¡~ ~~d.:Oental se caracterizó 

por tener un carácter eminentemente rcslri~i~o en el .rnafco ~~-:~ané~ i~~ fl!i¡{~;-~¿~Úc~·. la.idca:de 

disminuir el déficit publico se ha centrado en disminuir el. gasto. De. u~ déft~it q~e se tenl.• del 7 .3% 

respecto al PIB en 1982 se pasó a un 2% en 1986; gasto total que d:'S~~ndlÓ de 52% r~S"pe~t~ al PID en 

1982 a 44.2% en 1985, aunque en 1986 nuevan1ente subió n 5Ú%,;e~pect~·f.1 ~;jj; po~ uit-~si:énso en 
. -- - . . 

operaciones no programables por el incremento en el pago de intereses Y'amOl-tizaCionCs que· pasaron de 

18% del PID a 26% en 1986. En resumen. el delicit del sector público ascendió ~n promedio ti 11.9"/o 

dd rm entre 1981y1988. 101 



De manera paniadar, el pllu pro¡¡ramable del IC(lur pilblico ha mo11rldo dncenao y ha ll'eciado 

l.nbién l0t llUlot de - del llOIMmo; 1e precendió dniÍlllr el 111110 en 1ee1ore1 económicos 

priori1ario1 como aon: los proyec101 aocialel, de deNrrollo RJral, de deNrroUo re¡jÍOllal. de edue1ción. 

lllud y comurúcaciolln; o&eialmrnte 1e ha dicho 4ue mú que buacu reconn rldiclle1, 1e buaca 

jerarquiurloa .:on bue en CU11ro crileriot que 1e hin aubrayado a lo luso del aexerúo: 1) mantener o 

ampliar la capacidad Íllllllada en inhaet1ructura y oítna de bá•icos; bl finalización de proyeclos con 

allo srldo de avance; e) modernización tecnolósica en la planta exia1ente; d) 1111yor con1erúdo a 

proyecios intentivoa de mano de obra y de uao de inaumos locales. 

Sin embargo, es evidenle que la admlni11ración delamadridilla se caracterizó por una aguda recesión y la 

diuninución del gas10 y la invenión pública, razón por la cual el objelivo del e1mbio eslruclural se ha 

retraudo como lo demueaara el imPIClo que tales elementos hin 1erúdo en la evolución del gaslo 

corriente y del gasto de inversión que entre 1982 y 1987 cayeron de 57"/o y 24.7% a 32.6,,., y 11% 

retpec1ivan1cnle. 11/ 

La mela planteada para 1988 era tratar de impulsar la panicipación del gasto de capilal sin inflar el gulo 

total rú ampliar en consecuencia el déficit del sector público, objetivo que no se logró por la füga de 

capitales derivado de la incenidumbre causada por la coyuntura político electoral al final del sexerúo y 

en vinud de los requerimientos para mantener el severo programa de estabilización a panir de la 

definición del Pacto de Solidaridad Económica (PASE). 

De este marco general se derivan serios problemas que obstaculizan el desarrollo económico del pais, en 

el cual el desempleo se encuentra en el contra 'cie·la problemática nacional, ya que ante una población 

que se hu venido incrementando de 71.4 miÚ~~e;de habitantes en 1981 a 81.2 millones de hnbilanles en 

1987 y siendo joven un porc~niaj·~ si~li~a1i\:¡;.¡~ ésta: confonnando un sector de la población en edad 
. '. ' ~ . ' . 

de trabajar que demanda nue,·os p~l=st?~.d~ 1fab~o y ccn ~I t:stam:umienta económico a part.ir de ·¡ 98:2 

se pro,·ocó In nula creación 'de ,fü•ntes de trabajo remunerados por Jo menos hasta 1988. ÉUo habria 
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G- Nllllco ('l!t *' PIB) 

T .... 111Ytn1611 

Conceplo/ Allot 1911 1988 1981 1911 

Guto l'líblico 33.1 19.1 11.2 4.2 

DeNrrollo rq¡jonal 1.9 0.4 1.4 0.2 

Dlllrrollo rural 3.0 0.6 2.4 0.2 

Sector llOCial 7.3 3.2 3.3 0.3 

COlllllllicKione y lnlnlpOrt• 1.9 0.8 l.S o.s 
Elecuiciüd 1.9 1.1 1.7 0.8 

lilente: Colllejo COlllUl!ivo del PRONASOL. "El Combate a la Pobrez.a. Edil. El Nacional. Málc:o. 

1990. 12/ 

Ammiuno, 101 Esladol mú pobres de la República lüeron 101 mayormente afeclados, entre los que cabe 

mencionar fi¡uran ~ Guerrero, Chiapu y Michoacin, donde la invenión pública por habitante lile 

lbly Inferior al promedio nacional. 

En lo concerniente a la di11ribu<:ión del Íl!jjreso durante el periodo de crecimiento económico, es por 

demb evidente la iniquidad y las profimdu desigualdades. En 1985: el 700/o de la población total (los 

más pobres) percibe soló el 30% del Ingreso total; el 10"/o de la población total (los mb ricos) percibe d 

40"/o del ingreso total; d 20"/o de la población total (clases medias) percibe el 30"/o dd ingreso total 13/. 
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Los electos de la crili1 1e expraaron implacablemente en lu panda mayoriu del pueblo mexicano. 

Ali. alllc 1992 y 1914 d nümero de penonu en condiciones de pobreu lbloluta (penonu cuyo 

COMUlllO o inpclO no alcanza a cubrir d coito monetario de la canasta normativa de utillictores 

acnci.ia. ellborada por COPLAMAR) oc incrementó entre 1 O y 13 millones y en 4 millonn mú en Jos 

lli¡uiellles allol huta alcan1.ar en 1991 un total de cuí 50 núUones de COMICic>nales en condicionn de 

.,..,._ abtoluta (60% de la población total del pms).Ella situación de pobreza de la población durante 

Jos....,_ ochenta 1e muestra mú crudlmalte li se toma en cuenta que de 1992 a 1991 el nú.-o de 

pobra 1e incrementó entre 14 y 17 millones de habitantes ftcnte a un crecimiento poblscional de poco 

mb de 11 millones en elle periodo 141. Lo que sianifica que el aumento de la pobreu file entre 25 y 

50% mú alto que d mcimiento natural de 11 población en esos allos. Situación alannante ya que 

implica que otros -ores IOCiales, erue dios la clase media disminuyeron MI nivel de vida al punto de 

la pobreu y, la población en pobreza extrema (penonu cuyo conMlmo o in¡¡reso no cubre el collo 

~de la - subm1nlma, elaborada por COPLAMAll) resistrada en 1911 oscila entre 11 y 23 

inmi- de pcnonu (entre el 22 y 21'/1 de la población total) 151. 

La iDcidencil de la pobreu y de Ja pobreza extrema tanto en el únbito rural como en el urbano exprna 

q111 ba aumentado mil en términos absolutos en el medio urbano, a con-..encia de la crisis económica 

de Jos allOI ochenta, a ello contribuyeron las corrientes misratoriu del wnpo y de la ciudad y Jos 

efectos de la depauperación económica que repercutió con mayor intensidad en las zonu urbano. Sin 

embargo, Ja pobreza ligue liendo notablemente mayor en lu ircas rurales, que desde las últimas tres 

décadu mú del 80'/1 de la población rural 11 ha mantenido en condiciones de pobreza ab111Juta. Lo 

milmo que la incidencia de la pobreza extrema es también mayor en el únbito rural, Ju estimaciones 

M1gicren que la población en condiciones de pobreza extrema aumentó de 47.9'/o en 1977 a 53,,-1 en 

1985 en el citado limbito. En síntesis las condiciones de pobreza no sólo son mayores en lu ircas 

rurales, sino que además las condiciones de pobreza extrema son mu dramáticas, ya que una proporción 

mayor de la población rural vive en pobreza extrema. situación que se agravó tod1via más en el periodo 
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delamadricli111. No obtllnte lo menciOllldo. 11 pobreza tiene una dimensión ulbanl. en 1érmi

lblolu10t ya que el 60'/e de la pobllciócl pobre del J>IÍI hlbir1 en estos lu111rcs. 16/ 

Como ya se menc:ionó, IOft las zonu iuralea lu que concen1r1n el ¡puno de la ~ción en pobrcu 

atretm, las que se ubitln en íreu de dillcil ICC:CSO como son: montallu. ullldu. desienoa, etc., que 

-de Chiapu 1 <>u-. Vcramiz. Puebla, Guerrero. Ettldo ele Mé>úco, MichcNlcín, N1ylrit, Durqo 

y Chilrullrul, E111do1 con el 1111yor indice de 1111r¡jinlción según esti1111Ciones de COPLAMAR y el 

Collltjo Nuiollll de Poblatión y que coinciden con lu ZOlllS de m1yor densidld inclige111 17/. 

2.2. A•leredellln Hlot6ricos y Evol11el6tl del !Pna,.•a Natlonll de Solldllrldad. 

Ea illdud1ble que toda polltio:a etOl!Ómio:a implemenrad1 por el Estado en 11 SO<iedld c1pirlli11a conllev1 

un implclo en las condiciones 11111crilles de vidl de 11 población de maner1 diferencilda, ya se• par1 

conq¡ir sus Cll'entiu. plliulu o llllfllVUlaa, sobre todo teniendo presente los dislintos intereses ele los 

11111po1 y clues socilles que buso:an bene6ciuse de tlles acciones 1 lravn de los espacios de decisión 

Hlftldo• 11 interior del apu110 hcgcmórúco, correlación de fuerzas y negociaciones de srupos; alianzu y 

COlllCMOI que deterrrúltln 11 actuación del Ellldo como impulsor de determinldo proyecto económico. 

En elle sentido e1be dellao:ar que también y ele llllnCfa combinlda las condiciones ele vida de 11 

población actúllJI como elementos de presión de una realidld 1 ser 11endidl por los pllllCS y programas 

de 111 polilica econórrúo:a y que co1111i1uyen 11 bue social que justiJlca el pipel del E111do, ante un 

li11ema social buido en la desigulldld, donde riqueza y pobrez.1 consrituyen una rellidad 

conrrldictoria. donde una es el reverso de la otra. es decir, crece la conoentr1ción de 11 riqueza en unas 

CUllJllU personas 1 colla del incremenro de la pobreza de una población clda vez más numerosa. 

Es impon1nre tener prncnte que este problema de la desigulldld económica y socill en México, no 

solo es producto de la crisis de los últimos lllos, si bien elle fenómeno lo vino a agudizar, éste problema 
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data de mucho tiempo atm y es inherente al lillema capitalista baudo en la dicolomla riqueza-pobreza 

y que lot aobicm<>s lo han enhntado a tnvél de dillintu politicas con resultados Mela optimi1tu. 

Es claro que ate impulso del crecimiento económico no n acompallado de una disminución de la 

pobrca, conlllldiciendo lo que suele prqonar el pensamiento politivilla que hace abllracción de los 

intereMa de lot 11111po1 y clases 10Ciales; y a en elle -ido que en los losros o éxitos 

macroeconómicos de la polltica económica de los últimos gobiernos se cometió un cm>r de concepción: 

en ai Intento de beneficiar a las mayoriu, corno IC plantea en los discuno1 de lot planea, IC diaputo 

primero a favorecer a un pequello lll\lpo de mexicanos, para que detpués lot beneficios permearan hacia 

tocios lol cllralos 10Cialet, llituación que ati presente en lo que cont1ituye la etapa Uamada del 

Desarrollo Ellabilizador, donde te tollenla como argumento central la necesidad de crecer para lueao 

distribuir. En lintellit, te dice que la mejor polltica a la de fomentu d crecimiento económico para 

llepr pronto a reducir la detigualdad, pero teniendo en claro que en lu etapu iniciales del crecimiento 

económico la delligualdad et creciente y luego empiu.a a descender. 

Vivimos un experimento económico neoliberal que te ha traducido en nuatro cato mexiwio en 

concentración de la riqueza, calda de los nivelet de vidt. formación de monopolios e lndicea criticos de 

detempleo y 111bernpleo que amenazan la pu tocial. 

Lu c:on-..enciu de ella politica económica aplicada en nuellro pala en el periodo de crilis de la 

década de los ochenta, donde 101 ajustes económicos han sido druticos, en el marco del modelo 

económico de cone claramente nooliberal, donde ha adquirido prioridad la reprivatización de empreau 

paraeatatales, una polltica taluial de contención. liberación de precios de productos boicot 111tn bajo 

control, etc., las contradicciones entre capital y trabajo se agudizan, favoreciendo plenamente la 

acumulación de los monopolio• y hundiendo en la pobru.a a la sr111 mayoría de la población que ha 

crecido de manera alumante, al srado tal que en nuestro pals suman mb de 50 millones de pobret y de 

éstos alrededor de 23 millonet de pertonat se encuentr111 en condiciones de pobreza extrema, 101 datos 
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oficiales hablan de 41 millonn de pobres y de éolos. 17 ni"'-" 1e encu<llll'lll en pobrC7JI extrema. es 

decir, a loo pobres de loa pobres 11e les atiende hoy en día bljo la cobeltura del P'llllraml más imponante 

de la actual ldminiatración en materia de política de dcurrollo aocial: El Pr.,.._ Nacional de 

Solidaridad, que 1e propone como objetivo lilndllmental el combate • la pobreu extrema. 

En la búaqued• de aoluciones. c:on w KCiones pu• el combate • la pobreza extrema ae pilte de un 

hecho positivo, el reconocimiento licito de 111111 realidad inaoalayable de injuaticia IOCial que requiere oer 

atendida como prioridad nacional • travéa del Prop1111111 NllCional de Solidaridad. en el cual el 11*1110 de 

eatlldo ae 1111111icne como promolor e impulaor de la prOtlflllllllCión pu• la uiatencia aocial. c:on 

evidentes limitaciones de recunoa ei:onómicos pu• hacer &Cllle • laa srandn necesidldes y c:ann:iu de 

111111 población tan numerou. ain duda nada racil de resolver ni • corto ni • mediano plazo y ,_con el 

actual modelo de deurrollo económica que ha profundizado el deaequilibrio en la distribución de la 

riquna. 

La rica tradición planificadora del Eatado Mexicano 11e ha diatin¡¡uido por el eatablecimiallo de 

imponlllles prll!l<amaa de política IOCial dealinlldos a atender laa srandn cuenciu y rezagos de la 

población, política que 1e foltalece c:on el proceso de induatrialización y urbanizadón que experimenta 

nueatro pala derivado del modelo adtitutivo de imponaciones donde alcanzó 111111 ripida explRlión del 

Producto lnlano Bruto (Pm), fluto de elle crecimiento que no 1e diatribuyó equitativuncnte y ai 1e 

corKallró en cienu actividades ec:onómicu, en algunu rcgionea y aobre todo en beneficio de un 

pcqucllo -•or de la población, erando fuena deaiplkllldes e injusticia aocial, aobre todo en la 

población del medio rural, que hlbitaba en zonu de tanporal con dramiticu condiciones de vida en 

materia de nutrición • salud, educación y Yivicndll. 

w primero KCiones pua 11ender • loa habitantn de eatas zonas atrasadas del pals ae inicia en 1968 

con el "Prll!l<llllll Coordinado de Jnveraiona Público pu1 el Medio Rural", con la participación de seis 



dependcnc:iu federales, integrando 1111 111:c:ioncs y buscando motivar a las comunidades iuralct. 

Prosrama que finalizó junto con la administración de Dlu Ordaz. 

Con d gobierno de Luis Echcvcrria, !le dan iniciativu para promover d desarrollo rural de lu 6raa 

mul!Ínadu a través de pro¡¡ramu MCtorialcs. como el de Caminos de Mano de Obra, que lucao se 

tnnúormó en el de Obru Ruralca, d de Unidades de Ricao pua d DesarroUo Rural y la Atención a lu 

Zo111s Aridu e lndigenu. 

Lo1 lllltccedentn inmediatos dd Proar1r111 N1eional de Solidaridad, 101 -.intramos en 101 planea y 

progranw implementados en el marco de la polltica social y de desarrollo resional del Plan Cilobal de 

Desarrollo, en la década de 101 setentas. De donde se retoma la experiencia de pro¡¡ramu lllltcriorcs, 

que tambim tuvieron su origen en los propósitos del gobierno de combatir la pobreza. Aprovechindose 

la infraestructura que desarrollaron y los recursos humanos que se tienen y adcmú, que cat• vinculodo 

decisivamente a lu comunidades. tal ca el caso de lu experiencias dd Proararna de Inversiones Pliblicas 

para d Desarrollo Rural (PIDER) y la Coordinación Cicncral del Plan Na<ional de Zonas Deprimidas y 

Cirupos Marsinados (COPLAMAR). 

En este marco de la polltica social que se manifiesta a través de planes y proaramu oricntodo1 a atender 

los rczaso1 económicos, se instrwncntan el PIDER y COPLAMAR, considerado• antecedentes 

importantes del Prosr1r111 Nacional de Solidaridad, puesto que RIS objetivos estaban orientados a 

atender a los grupos sociales más pobres de la sociedad mnicana: resolver lu necesidades mb 

apremiantes de 101 srupo• ttnico1 y campesinos pobres del únbito iural, ali como a 101 15Npo1 

muginado1 tanto del campo corno de la ciudad. 

En 1973, surge d Prosrama de lnversionn Pliblicu para el Desarrollo Rural (PIDER), orientado a 

canalizar mayores recursos a las zonas y comunidades mú atrasadu del pals con un enfoque 

muhisectorlal y plUlicipativo. 
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Los obje1ivo,; del PIDER eran los siguientes: 

I .• Dotar a los pueblos rurales del pais de las obras y servicios necesarios para su dCNlfOllo ecQllÓmÍco 

y social y ap1 ovochar racionalmenle los recursos naturales disponibles. 

2.· Generar ompleos permanentes y remunerativos que permitan arraigar a la población en su lugar de 

origen. 

3.· Elevar la producción y productividad por hombre ocupado. 

4.· Facilitar n la población rural el JICCCIO a la educación, la salud y el bienestar en general. 

S.· Contribuir a la distribución mis equitativa del producto social. 

Para llevar a cabo estos obje1ivos se establecieron las siguientes estra1egias: 

a) Dar la mayor prioridad a los proyeclos produc1ivos. complemcnlándolos con otros proyeclos y 

servicios quo sirvieran de apoyo a la producción y de beneficio social. 

b) Operar pur micrurcgiones, intesradu por municipios completos, en donde se elaborarian ....,.,...... 

de mediano plazo para cuatro allot. 

c) La célula básica de acción del PIDER seria la comunidad rural. En esta etapa se dio prioridad a las del 

rango de JOfJ a 3000 habitamcs. 

d) lnicialmcnlc se consideró innecesario la aponación de las comunidades, lo cual se cambió 

posteriormente para que fuera una condición en la construcción <.h: la obras. 
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e) Apoyar la operación del programa con una mayor desconcentración de funciones de las dependencia• 

federales de sus oficinas centrales a las estatales. 

En este periodo echeverrista, la operación del PIDER se orientó a darle una imponante expansión 

geográfica; en 1973, se incorporaron 41 microregiones y para 1976, la cobenura era de mis del doble de 

microregiones, con lo que se cubrió 35% del territorio n1cional, abarcando a 6063 comunidades rurales 

en donde vivían 4 millones 946 mil habitantes en las localidades atendidas por el programa. 

La inversión ejercida en el periodo aocendió a S 116 millones de pesos, concentrándose una p1ne 

imponante en los ESlldos de OllllCll, Guerrero, Chi1pu, Michoacin, Z1e1tecas y Jalisco, los que en 

conjunto absorbieron el 38.2% de los recursos totales, por encontrarse las entidades en un alto sr1do de 

atruo. La inversión se distribuyó en tres rubros: 

- Para proyectos productivos un 39"/o . 

.. P.iru apoyo a la producción 42~1>. 

- Para beneficio social 19"/o 18/. 

En el periodo de López Ponillo, se dan ajuste• en la operación del PIDER en el marco de la reforma 

administrativa, se crea en 1977 la Secretlri1 de Prlll!'tmación y Presupuesto como dcpendenci1 

globalizadora de la administración pública, a quien se le encomienda la coordinación del PIDER: y es en 

1980 cuando se redefine el PIDER. a partir de superar la idea en el excesivo énfasis que se hizo en la 

construcción de obras durante la operación de éste, se plantea la necesidad de un auténtico Programa 

Integral pnra d Desarrollo Rurnl y ya no sólo de inversiones, sino de participación activa y orgunizadu 

de las comunidades en las acciones compartidas con los gobiernos federal, estatal y municipal, para 

generar los excedentes cconómic«..'lS y alcanzar el desarrollo autosuficicnte que garantice el acceso a 
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niveles mínimos de .b.ieneSI~. Ei dec~; .en esta perspectiva se pretendía concientizar u los paiticipantes 

de que el papel dei PIDER no ~~·la construcción de obras, sino impulur un proceso para mejorar las 

condicion<s de v~a d~:}as.: 
0

co~ni~,~~ ... rurales o pW1ir de la operación de los proyectos y Ja 

participación d~ lo;habf 1iÍi1Íes,ile ~stas ' 

Los objetivos d~I PIDEllen esta etapa fueron: 

1 ... Aum.:ntur la producciOn de alimentos básicos. 

2.- Elevar el nivel de empico permanente y productivo, para la fuena de trabajo disponible en lu 

comunidades rurales. 

3.- Incrementar 111 productividad y el insreso por hombre ocupado. 

4.- Contribuir a u ... distribución mlls equitativa del ilJ8l'cso entre regiones e individuos. 

S.- Elevar los niveles de bienestar en materia de nutrición, salud, educación y vivienda. 

Para lograr estos objctivoo se definieron las siguientes estrategias: 

a) Basar la openición del pro¡¡rama en la panicipación activa y organiuda de los hlbitantes de lu 

comunidades. 

b) Impulsar priorilariarnente llls actividades productivas en especial aquellas que apoyan los objetivo& y 

metas del Sistema Alim.:n1ario Mexicano (SAM), para generar cxccden1es que sirvan de base a un 

proceso ucumulaliYo d~ c.piralización y de apoyo a un crecimienio autosostertido de largo plazo. 



e) Complementar los proycct~ productivos Con programas de beneficio social para atender la 
' .· ·. ' _: __ .. . 

problemática de lus comunidades y. mejorar las condic.iones d.é vida de la población en el co.rto plazo. 

·. ,·. ' .· .· . " . 

ti) Hacer inlervenir en ¡;. difercnlcs 'et~pns. d~I PIDER '.~ lós habitantes de las ·comunidades, los 

presidentes municipales, los gobi~rn~; estatales ·Y las' dependencias de I~ Administración Publica F~deraL 

~· . 

La cobertura tot"ál ~., ~IDER 
0

en 1981 comprendla 133 mierore¡¡iones con 1117 municipios,. 9414 

localidade~ dei'~~g~ de loo a 5000 habitantes, donde vivian 7.6 millones de habitantes, cobertura que 

repr~ta ~ ni~el .;;clona! el 54% de la superficie total, el 32% de las localidades del rango de ~oo a 

5000 habitantes y el 36% de la población asentada en ese rango de loealidades 19/. 

Para 1982, se incorporaion 4 microregiones haciendo un total de 1131 municipios, donde se ubican 

9603 comunidades dd rango de 300 a 5000 habitantes, donde vivian.7 millones 990 mil habitantes 20/. 

También en el sexenio 1976-1982, se dió una iniciativa de la más alta prioridad a la atención de los 

grupos marginados, de esta se dnprcbdió una serie de acciones orientadas • la población más pobre de 

nuestro pals. En 1977 surge la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR), con el que se inicia un prograina de estudios para conocer la realidad de 

los grupos mar@iudos y con bue en eslos poder llevar a cabo acciones en los lugares rurales atrasados 

en: educación. abasto, salud. alimentación, vivienda, asua potable. drenaje, caminos, electrificación, 

..:mpleo.·..:1c. 

... , 
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Los propósitoa de COPLAMAR consistian en contribuir mediante estudios e investigaciones a 

dirnenaionar la magnitud de la pobreza para de ahi ins1rumen1ar acciones que pcnnitan su abatimiento. 

También mediante la difusión de sus resuhados apoyar la elaboración de prowarnas del sector público 

pua la alcnción de la pobreza. Tareas de investigación que se estructuraron en tres subprogramas: 

• El de necesidades esenciales. que a partir de su estudio definió lineamientos programáticos para su 

satisfacción a lar¡¡o plazo. 

• El de estructura productiva, dcfme sus uansfonnaciones requeridas para satisfacer lu necesidades 

esenciales de toda la población. 

• El referido a cucsliones históricas y de cslructura social. lnvcsti¡¡a los elementos de cslu dirncmioncs 

que concurren a explicar el prcacnte y definir mejor el rumbo para edificar una sociedad en la que toda la 

población tcn¡¡a ¡¡arantizada la satisfacción de sus ncccsldadcs esenciales. 

El enfoque contemplado para cslu tareas parte de la idea de: 

• El crecinúcnto económico no constiluye el propósito del desarrollo, sino un medio para lograrlo. 

• El desarrollo se expresa en el wado de satistocción de las necesidades esenciales de toda la población. 

• La plancación debe partir de lu necesidades esenciales de la población y, en función de dlu, 

determinar lu metas de la producción de bienes y servicios y en consecuencia las caractcristicu de la 

planta productiva. Es decir, se parte de la idea contraria a la que prevalccia la cual consistla en que a 

partir de melas de crecinúcnto económico y con base en ellas el1borar proyectos, programas y polilicu 

cspeclllcas 211. 
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Con respecto al Convenio Unico de Desarrollo;· Csté sc·constituyc,cn CI instrumento· píogfamático. y 
' , .. ' . ·-

financiero donde confluyen JOS- cj~Cuti~~s fedc~al Y c~tatal _p~ra .~<?_ord~~ar sus. a<:cio,ncs y recursos, con el 

propósi~o de implementar lá -desccntrali.zaCió~- e~- suS cÜslintcis _ámbiloS·cci:rl ·la .idea de rOrtalccCr al --- ' . . .. " .. _ .. " .. ,·_-. .... '.. "'' 

Municip!o. , ,. 
/,r >=:-? .. :'.'.'.; ·"· {;.-.-

''.::~;-~ -._· .. : _,'.J..:, • ,j;>.-. :>.. -: .. . - , 

El Convenio Ünico de Dé~ar;Óllo(CuDl s~ ~~~lblli;~f~r,",ii1~,.~¡~ ~ t;~_;é~ d~ I~~ ~dsi~ladds de la LCy . 
• _. ~: \,._ ,·· · ~ ·);::- '.-: .1. ,_.. >->·:--:-, ·_,·-:--:- ··.,_~-~,,·:-::.c.,>:_::'.'.,,.;.- '~-<>._;·,v·: · .J".'·(. --< :.· .. :·;·. ·. 

de Planeaéión; que.r~~~lt~ a l~_,,Fc~.~ra~ió.~ ~ .. ~··.~~-~st~~-~~ pa~a .. cO~~~ni_f_ la .. ~~~~-ció~ ~-:·o~~raci~~- de 
obras y séiviCioS ·_ ~~bncd~.- pa;~·-¡~~Ui~~.-~1- 'd~sa~~if ~ '.¿~~~óinÍ¿~-~ ~~~;~J~·::Asi~iS~o; · ~. hiv~;·-~al-t·i¿ular 
los gobiernos E~tatal~S -c~~an, r~~~1liido~\~~ 'c~l-cb~·r·~~~~eniOS'~iniil~;és· ~On; 1~~-· M~:~CiJ,i~s. _.:,. >~-

, : .. ~~::~: ... ,:- ,_- : :~', . :,, . -7~: ', '·~.-::··:·_t· ' -· .. ' . «'·.--

De los antecedentes y evol~ciÓ-0 'd~l.CL1J sC-p~~~~--·~~;;~io~ii~ t]~~¡: Q·¡~i(:i~~-d-~)~s:iifl'QS"~·ct~~ta; con la 

idea de· inccntiVW: ét dCSaITC>1JO:·Cc.o06n~C-O dii.~s ;¡tad~s "y há-~~~: fr~nte a' ·16s··d~~é<JUili~.rios··re·giOn.llcs, 
.- .. '" ~- -.~ ... ',' -.'- _':: - :.~ ;-::-·:·~,";{;; ::•':_:·.:. ··,.' ,;·., ._:..;, --;',.-.<":<:: .. :! :· . '·!. :·_, '.-,\ ,._.· ... {-_'. •. ·>ú .. .- -.-~'.;\ ·,,.::._,., . "º 

el gobierno.Federal impulsó Ja _creaci~n d~ Comités ProniotOres ~~·Desarrollo Económico (COPRODE) · .. 

en las enlidadés que mÓstinbari mnyorcis carénci;~~ P~ra elnilo de 1975 ya -~~Ís;f~~ COPRODE'~n lodos 
- ---· ;"'- •• ;,e_ <' ' "·· 

los EsladOS 'pa;a· Clabé)~U: plaités y' PíoSfariias-.:: .. T~es- co·miié{r~c·r~·n :-susíiiUidOS" POsiCri~~~1CniC - en el. 
. . ··-· - . -- ... . . -.. - ' .' - . ~· . •' '"t· . . . ··:-· .. , .. '.. . . 

año de 1981 en el marc~ ael-SisÍema Naéiónal'de Plancáción'por Comiiésde PlaÓeación- para el 

Desarrollo llsÍatal .. (COPLADE): iÚ qÚe né1~Ürián~~jo la resp~Íisabilldnd y .contr~lde l~s gobi~rnos 
cslntales y con el ap~y·~· dCI ·aabiCr~o-f.CdCiaCciéó.ridOS-c 'CoÓ· c~t~--la inst~neia de PlancaCióO locw". .. 

{'. --· - :·::.:.~. - ' ~. ·• --:-.':: '-~- ~ 

Especial importancia tuvo' In inst~uració~ .. dél.céíÍÍvcnio Unico ile Coordinnción(CUC) desde 1976, 

como mCdiO ~~ ~oncc~~Cióii. d~·'a.Cció-rí'~l~n·t~~ las disti~t-as irlst~cias ciC los gobi~mo~ Fcdc~aJ, Estnlalcs 

Y M~nicipal~~-·~~o .. ~-~~;~,-~~~~~¡~~r~ ;¡·¡.~~~~;¡~º-;~clÍi-so~ ~c~érales a las a.dn~inistía~ion~~ .de_ lo~ E~;~-dos 
parn el i!llP~iso de sU" pí~Pio\1~~~~;~1'1~;:·1!si~~ f~é un inStrumcnto decisivo en ·la politÍ~~:r~~ion8J al 

involucrar dircctám~nle n lo~'g<lbÍ~rnds l;c~les~n 'In promoción del proceso .de desn~rÓllo ~co~clmic~ y 

social. LosCU~ eran ~per~dó~ ~o~ ;o~ COPRODE y ic~fan tres tipos d~ pro~a;,,as: Est~i~e; de 

Inversión,· s:cctori~l~s C~n~·c·n~~~s ~-·de ·-~~·~arr~llo -Est8tal, ·difcrcn~i~dos cn.ÍrC .si por· sus ,_pa~ti¿~lares 
responsabilidadcs.~c lo·~·go'bi~m~s Esi~talc~ ·a có~1partidos con la federación: 
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Es con la admjnistración de Miguel de la Madrid que se pcñcccionó el Convenio Unico de Desarrollo 

(CUD) como instrumento de coordinación entre Ja Federación y lo~ Est~dos;'cán .. el Íi~ne·p;opÓslto de 

regular el gasto regional h~cia las prioriJades soci~Jes ; de infracs;ru~tura básica. en el rn:arco de la 

poiitica regi~nal ·.del .Plan tNacion~I···· de· Des:.r.011~'.·. con· ~I :obj~(iJ~ · d~·. impii1sar; el' próceso ··de 
- ' " . ,_,., - . o ·¡.,,,,,, .. (; - ,, . ··'"· ' ' 

descentr&izaéión,apo~andó··.ª. lo~·E~t~ilos Y. Muni~lpió~'pa;. arrai~~,·~ sú'.'poblaeiÓn y dete~er el 

~!5E~lt!~k~i~~~~~~~~¡~ 
inversiÓ~. ;~~J ~;;·~~j¡~}~b:¡¡~:~_::~_y:. <::·~,:'. .":'~-~-.- ·¡·:.,;:: "::~;: - \.~',;.'. _:}.: ::.'.'i: ;· ~>:~~, ' ··¡ ·:'.~;:-·: <-.-~·,'--

',•,·· 1:- -._.-. '. .,., ... - --)~: -~""·,: 
·. '.' -..,- .[. .,,,_: . .:. \:;_,. 

Cabcdestacarquci; d~sdéd añode l98l el ¡,;es~p~est.; F~de;al ~~igÍtóc.;n el RIDn.; Xxvl, de inversión 

~::~;.:~;:s::Jd! í~;:fü::::1~~~j::1:~~¡·1~:~f ;:~~iiidJe~JJ::;~:c~ri;~~~;~¡z:0:::::ª¡ 
de loS pl_ane~ ~~--, ~~~fr~~~-~~-~ _d~ ~~~era_ dCSc~~t~~~~ad~ ~~n'_asigñ:aci~Íl ·~C _r.ecur_~oS ~ás ~P~~ita para la 

realización d~ pf~Y~j~~~-~~·c ;.i~i~rés -~re~i?'~a~->-: lo-~·~t~~ii~jri·:~-t~~ e ~~;~pcc~~~~.~de_·~hi. d~~~~~lr~~ci()l1.-1os; 
Comités d~· Pl~~e-Uc"Íó~ ·~~{cl:·~~~~rrOÚ'~: E~~~t~ 's·o~·-fa-i~;ia:n:ci~ d~ ~~cifdi~~-c·i~n de la,Planca~ió~. al 

. , , ... ·.~ -)·'. 

confluir- en· -Cst~s"' ór!;hnismoS~· tos· ícPrCScnúú1léS"_'dc JOS 'gObiCínoS F'ede~~~~ Est1tt81 _'y MunicipaléS, asl 

corn~ de l?s sécl~réS'~O~ia(y PíiVB.Jó-p-~fá Já i-Cnl~zadórÍ.dc ias·aCtividades:de planC3~ió~~:ASh_nismo, los 

COPLADE llevan a cabo ;a elaboi~CiÓ~~ sc~~imiéllto y e~~Í~~ció~ d~ los. plaii~s é~;átrucs d~'dcsarrollo 
en coordi~~~i~n Co;i ··~~ ¿·¿biC~~-Ó ~~d~;~J en ·c_I ~~~e~ de iOS C~~:: de Bc~~r-~~ ~ IBs. caiaci~risticas de 

cada entidad 221, 
\.·· .- ,'> .. ' ;... . . . . . 

lls indúdable q~c tod~ poillica social es susc~~li~Jc d~ t~n~r adaptaciones y en tal s~ntido el ~rogrnma 
Nacional de S~lidarid.~d desde su crcaci~n ha ".·~nid~·· ev~;~cimi~ndo, ñdeduá~-do~c a tlis ncccs~dlldcs 
paniculares del pals. 
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El Programa Nacional de Solidaridad se deriva, como se ha venido reiterando a lo largo de este trabajo, 

de la experiencia acumulada de programas de política social, ponie~do énfasis en la movilízación de 

sociedad y gobierno, resposabilidad compartida en el trabajo para mejorar sus condiciones y 

oponunidades de desarrollo de la población con mayores carencias, es bajo tales premisas que se 

corüorman los Comités de Solidaridad. 

Se ha dado especial imponancia al desarrollo social; en 1989 se destinó para tal fin 35.6% dd total dd 

psto programable y 40.6% de la inversión fisica directa; en 1990, esas asigrw:iones aumentaron 2.5 y 

10.5%, respectivamente. 

Solidaridad ha contado con 1.699 billones de pesos aotorizados en el allo de 1989, 3.079 en 1990, lo 

que representa imponantes incrementos. Recursos que fundamentalmente se han destinado a la veniente 

de Solidaridad Social en mayor pocentaje que a Solidaridad para la Producción; a la satisfacción de 

necesidades básicao y de servicios públicos de la población en pobre1.1 extrema. Pero, para tener a.:ceso 

a tales recursos financieros se estableció como requisito para poder gestionarlos, la integración de la 

población en Comités de Solidaridad. 

La cobenura de la política social de Solidaridad abarca prácticamente todos los rubros imponantes, es el 

caso del sector salud, por ejemplo, en esta materia se aprovechó la experiencia del sistema IMSS -

COPLAMAR; ahora, con IMSS - Solidaridad se han venido construyendo unidades médicas en los 

Estados con fuenes rezasos. En materia de educación, Solidaridad puso en marcha en 1989, el 

Programa de Construcción de Espacios Educativos y de Apoyo al Servicio Social; en 1990, el de 

Solidaridad para una Escuela Disna, y en 1991 el de Niiios de Solidaridad; por sólo mencionar algunos 

casos significativos. 

Por otro lado, para delinear los objetivos de Solidaridad se pane de la dramática realidad de un 

numeroso porcentaje de la población Mexicana que se encuentra en condiciones de pobreza extrema, 
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111110 111 el medio rural c:omo 111 el llllllno. Sus neccsidldcs elementales no cstin utilfechu y ..-U 

dlficilllciu en aspectos Yitllcs como: ulud. vivienda. cduc1c:ión. servicios públicos, medio ambiente, 

llllpleo, etc .. Pobllción que ee di•ribuye en zonu iridu, serraniu y en barrios daprotqido1 de lu 

ciud8dn. 

A ... población en - pollrcza ali oricnllldo el Prosrama Nocional de Solidaridad con el claro 

olljctivo de abetir ... bljos niveles de vida, por ello el prollfama actúa en todo el pala y MIS acciona se 

orpniun conforme a prioridadca a&ablecidu coordinadamente entre sociedad y 11obicmo. 

Pira ubicar en .. justa dimcnlión el conoepto de pobreza conviene hacer allJUnas precisiones con 

.._01 establecido• por orpnilmos dedicados al e1tudio de lu condiciones de vida de la población, 

que parten de la idea de manejar corno parímctro, el satisfacer lu necesidades bisicu. En éste contexto 

ee parle de 101 Cllándares nutric:ionales minimo1 considerados corno bilicos o indispensables para la vida 

y la reproduc:c:ión humana. 

Ea imponente también incluir otros requerimientos relacionados con la educación. la preservación de la 

salud, el contar con una vivienda diwia y ouos servicios considerados básicos; requerimientos que en 

conjunto constituyen lo que se conoce corno la canasta básica de satisfactores. Y, c:uando 101 Íll8JCIOI 

de lu personas no alcanzan para adquirir los bienes y servicios especificados en esa canasta, se les 

considera como personas en condiciones de pobreza. Ademh, aquellas cuyos ingresos no permitan el 

CORRlmo de los nutrientes bisico1, son considerados como personas en condiciones de indigencia o de 

pobreza extrana. 

Es indudable que en estos upcctos no hay homogeneidad de criterios, sobre todo cuando se trata de 

especificar qué bienes y servicios requeridos son esenciales para satisfacer lu necesidades prioritariu de 

la población, de tal manera que, donde si existe unanimidad es en los ingresos núnimos, por debajo de 

los cuales las personas son consideradas como pobres o como pobres en ••tremo. 



Loa pueblos indlllCllU licnen especial prioridld por la miseria en que se -.n; loa tnllajldores 

e¡plcolu misrantes que anclan ea bulQ de reaiones ljjlicolu mh productiva y que son pavemente 

explotldoa. con ellos Solidaridad tiene mucho por llacer; loa colonos popullres en las pandea, mediu y 

pequellll ciudades del pala, requieren pmticular atención a través del l'ro¡pma. 

La pobreza se expresa de .._. crecicnle en todo el territorio nacionll, pero ee _,. en úeu y 

arupoa de pobllCÍÓll claramente definidos. por lo que la atención a ellos adquiere un interés manifiesto 

de acuerdo a prioridades y - diapomllles. 

Las ac:dones del Pro.,.,.,. para combatir la pobreza extrema delde lu causu que la ori8inan, huta IUI 

consecuencias. se manifiesta en tres propóaito1 cl1ves: 

-Solidaridad para la producción. 

-Solidaridad para el desarrollo regional. 

En estos upectos se sintetizan las acciones Ñndamentales y que tienen como principales objetivos: 

• Mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos, indigcnu y colonos populares. 

·Promover y fortalecer la participación y la gestión de lu organizaciones sociales y las autoridades 

locales, cuyos destinatarios son: los pueblos indlgenas, los campesinos de escasos recursos y los grupos 

populares urbanos. 



Lu árc.is que reciben particular atención son: alimentación, regularización de la tenencia de la tierra y 

vivienda, proam1c:ión de j1111ic¡., apertura y mejoramiento de espacios educativos, salud, electrificación 

de comunidades. eaua potable, inhestructura lll'Opcc:uaria y preservación de los recursos naturala. 

El Programa Nacional de Solidaridad se configura en dos venientes fundamentales: por un lado, la 

atención en materia de bienestar social y por otro el impulso a las actividades productivu y a 111 

infraestructura de apoyo. 

Como ya se sellaló, para atender estos srandes rubros, se han destinado recursos por un monto de 1.6 

billones en 1989. 3.2 billones en 1990 y 5.1 billones en el presente allo de 1991, lo cual representa 

Incrementos en términos reales de 45% y 45.11"/o. Estos recursos se han canalizado principalmente a 

obras de desarroUo social. lo que se rdleja en el hecho de que en 1989 se le destinó 35.6% del gasto 

prosramable y 40.6'11 de la inverlión ftsica directa; en 1990 la proporción se incrementó en 2.5% y 

10.5% respectivamente; en 1991 el aumento acumulado alcanzó 40~7% y 57.65 en ambos rubros; de 

acuerdo a la prioridad de atención que se le está dando a los Estados del territorio nacional. a través de 

este Programa, destacan Chiapas, Oaxaca, <Juenero. Michoacán ,Hidalgo y Zacatec:u, por pracntar 

altos indices de pobreza. 

2.3. Diagn6tlico Genrral de la Economia Miclloacana. 

En este cont .. to. el Estado de Michoacmi objeto de estudio de la presente investigación muestra las 

siguientes características: se encuentra ubicado en la región centro occidental de la República Mexicana 

de acuerdo a la clasificación hecha por diversas instancias gubernamentales entre las que destaca el 

Instituto Nacional de Estadistica, <Jeogrlllla e lnfonnálica (INE<JI). Se ubica entre los 20°23" y 18º09" 

de latitud none y los 100°04" y 103°44" de longitud oeste. Limitando al norte con los Estados de Jalisco 
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y Guanajuato, al noreste con Querétaro, al este con el Estado de Mbico, al sureste y sur con Guerrero, 

al oeste con Colima y al suroeste con d Océano Pacifico. 

La entidad tiene una ntensión de 59 864 Kml2, ocupando el décimo llCXtO lugar nacional por este 

concepto, su marco geográfico es variado y complicado, dando lugar a diferentes tipos de clima y 

suelos, que contribuyen a la formación de paisajes diversos y el desarrollo de distintos cuhivos; su 

población a fines de la década de los anos ochenta fue de 3 469 600 habitantes, representando el 4.3,..o 

de la población total del país, ocupando el 7o. lugar nacional, de los cuales el 63"• es urbana y d 37"/o 

rural, un 4% está integrada por grupos étrúcos entre los que destacan los purépechas, nahuas, mazahuas 

y otorrúes, que se encuentran en la más aguda pobreza. Asirrúsrno, está integrado por 113 murúcipioa y 8 

236 localidades. 23/ 

La población económicamente activa del Estado se estima en un 30% de la total, no ha tenido fuertes 

variaciones, siempre se ha ubicado por debajo de la nacional, se encuentra básicamente en los sectores 

llamados productivos y de servicios. 

Las actividades cconórrúcas y sociales se han dividido según su función en tres grandes grupos 

sectoriales: los productivos, integrados por los sectores agropecuario y forestal, pesca industria y 

turismo; los de apoyo: comercio, comurúcaciones y transportes; y sociales como desarrollo urbano, 

vivienda y ecologia, laboral, educación, salud y seguridad social. 

Contribuye con una importante participación al pals en granos y cereales, entre los cuales destaca el 

7.87% del malz, S% del arroz, frijol y trigo, el 11,79"/o del ajonjoli, el 9.89% del cártamo; el mayor 

volumen de aguacate (primer productor nacional), fresa y melón; 11.43% de la carne de cerdo; 7.43ºAi 

de la leche de bovino; 12.74% del plátano; 12.83% de la madera en rollo y 86.68% de la resina; 20.4% 

de la barita; 12.8% del fierro; 4.9"/o del zinc; 1.9"/o de la plata; 0.24% del cobre; 0,7% del cobre y del 

oro; 34.64% de la mojarra; 20.47% de la carpa; 16.20% del charal; 17.82% de la lobina y 8.49"/o del 
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bqre 24/. Sin cmNr.., los rcndimicnlos de i. producción hin di1111inuido de 1.9 a 1.7 tona. por ha., ea 

d ca10delfrijolque1-jo de 670 Kp. a 550 Kj¡s. por ha. Alimi11110, cabe dellacar que siendo un Ellado 

con una cnonne potencialidad de recur101 111turoles presente ahos indi«t de pobreza ""trema que lo 

ubican entre los mil at.....ios del país. 

Cuenta con una superficie agricola de 1 219 711 has. de lu cuales el 21.6% IOll de riego y el 71.4% IOR 

de temporal, para u10 pecuario i. superficie es de 1 551 732 has. y 1 060 083 has. pora ulO roraaal 25/. 

Su población económicamente activa en 1980 file de 872 775 habitantes, correspondiendo en 39,5'Yo al 

sector primario, el 12,7% al secundario. el 20.4'Yo al terciario y el 27.5% en activicbdea no npecilicadu. 

El Pm en este allo ascendió a 101 322 millones de pesos, que repraentaron el 2.4% del PIB del país, 

ocupando el 140. lugar nacional; sin embar110. el PIB percipita fue de solamente S 35 267, es decir el 

SS.3% del promedio nacional que se encuentra en los cinco mis bajos del pals 26/. 

Se estima que cuenta con 26 000 empresas, de las cuales 1 S 000 son comerciales, S 350 indunriales, 4 

246 de servicios y 1 000 empresas agropecuarias; cabe destacar que la mayor pane de la planta 

industrial está cons1iluida por micro y medianas empresas, el 98% . La ocupación de trabajadores es de 

63 000 en el sector primario; 70 000 en el secundario y 140 000 en el comercio y servicios, dando un 

total de ocupados de 273 000, de subempleados de 425 000 personas y 368 000 desempleados en el 

allo de 1986 27/. 

El rubro del empleo: de la población es determinante para ubicar los niveles de vida, situación que 
:.·. . . , ·.. : :. ': n ~~,·::~·.:o.,.-: \ ·. 

identifica a Michoacán.entrc los Estados de menor indice de ocupación a nivel nacional, que en el lapso 

de 1980 al año de 199o_p~~.{~¡,;'3().4~. d~ su. PEA a 25.1% y que paniendo de una población 
:''.": · .... -; - -_.-' : .- . -_.:--: 

1..-conómicru~-entc activB ~St~~18da. ·~el' 30%- de .t~ t~_tal, nos encontramos con l 065 000 personas de los· 

cuales el .40010 de la población econó~camcntea~tivá se encuentra subcmplenda y el 34% de 1"a PÉA se 

encuentra sin trabajo,(nd;m:ás. ~~mando' en ·.¿~n~ider~ciÓn el carácter del·: subempleo que ~arcce. de 



pmlllCÍOllCS y de pranliu de lqJllridld IOCial y que 1C interpreta lqllÍn los analillu como un pültivo 

a la daocupación o dncmpleo disfrazado, nos encon1ramo1 con una situación alarmante en el mercado 

de traN,jo; situación que e•plica el atruo y la pobreu que se traduce en el fenómeno mÍl!f•torio, no 

ll6lo del campo a la ciud.ld, sino tllllbiál a la ftontera none del pals. 

En 1980, el número de vMendu ucendió a 497 364, de 111 cuales 494 631 eran puticularel y 2 726 

c:olec:tivu. De 111 paniculares el 75.4% eran propiu y el rello rentadas; el 3 J.S% no di1ponil de ener¡¡ia 

eléctrica; el 34"• carecla de 11¡p11 entubada; el 69% no tenía drenaje y el 60.2"/o de lu viviendu eran de 

piso de tiara. Del tolll de viviendas en la entidad, el S4% se concentra en el imbilo urbmlo con una 

densidad de 4.9 habitantes por vivienda. mientru que la rural sumó el 46% de viviendu con una 

densidad de S.9 hlbitlflles por vivienda. Para 1990 se reponó un total de 677 141 viviendu con una 

ocupación promedio de S.2 habitantes por vivienda, tua por arriba de la media nacional. Del total de 

viviendu el 44.6% tiene sólo un espacio para domúr, el 31.7% tiene dos y el 22.7% cuenta con tres o 

mú domútorios. situación que muestra un elevado porcentaje de hacinlUlliento que llega al 70"/o en las 

zonas pobres de la vivienda rural y una carencia casi total de servicios básicos 28/. Cabe sellalar que el 

mayor problema lo enfrentan las once ciudades con población de más de 50 000 habitantes, generado 

principalmente por la espcclaliva de trabajo y la creciente migración. En 1986 se tenia un déficit de 105 

000 viviendas y en 1990 se tienen 135 000 viviendas fallanles; se estima que este déficit se incrementara 

cada ailo en aprollimadamente 5 600 viviendas, frente a una producción anual de 1 O 500 viviendas que 

construyen cada ailo, con la participación de 2 300 del INFONA VJT; 400 de FOVJSSSTE; 300 de 

PROMIVJ; 500 de FIDELAC y 7 000 de auloconstrucción y del sector privado. 

En materia de educación básica (primaria y secundaria) se tienen serios rezagos en espacios educativos y 

estos principalmente en las arcas rurales; un problema grave lo constituye la deserción escolar que es del 

500/a durante el ciclo de primaria. lo cual se explica por problemas económicos, culturales y geográficos, 

situación que expresa a nivel estatal una tasa promedio de población analíabcra de 10 años y mas de 
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22"o, indice muy por encima de la media llllciOllll. Dctdc 1980, el 60"/o de las escuelas no cucnhul con 

..-cnimicnlo y COlllCIVeción de ..iu. 

La cobcl1ura filica insaalada del MCtor Mlud en la cnlidad es defici1aria. ya que c:uenla con 475 unidades 

médicas, de Cllu 463 conespondcn al primer nivel de uención y 12 oon holpi1ales con 600 cmws, 

in111flcicnles para la demanda de la población, pueslo que oe cucnla eon um cama por mb de 2 600 

babi1an1es. cuando la Orpnizacióa Mundial de la Salud recomienda una cama por cada 1 000 

habilan1es: la disponibilidad de médicos, enfermeras y paramédicos es lambién inluficicme, ya que 1e 

cucnla con un médico por cada 2 800 habi11111es y ecnlros de salud que se localizan en el área wbana 

quedando desprolegida la población rural y sin senñcios médic:os y ui11cnciales 457 407 habilan&es del 

campo. 

Siluación que se manilies11 con serios dallos a la salud, especial mención requiere el problema de la 

lransnúsión del paludismo en loda el área de Tierra Calienle y Costa por presenlar una lendencia al 

incremenlo que se inicia en 1960. Dentro de las cnfennedadcs de mayor incidencia se encuenlran la 

gastroenteritis. infecciones rcspiratoriH y diarreicas, que representan estas últimas un indice muy allo de 

mortalidad, oobre todo en la región sur del Eslado que es la más alrasada; cabe desiacar que el 60% de 

la población infanlil sufre desnulrición lo que agrava todavía más la siluación de la salud en la enlidad. 

La diferencia en los niveles de desarrollo oon nwy marcados en la enlidad, de lal manera que se puede 

idenlilicar una clara regionaliución que expresa las diferencias oociocconónúeu del Ellado de 

Miehoacán y que se divide en seis regiones: 

.. La región ccntro·nortc (centro) comprende 35 municipios. 

·Región noroeste (oriente), formada por 16 municipios. 
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- Región tima calien1e. cuenta con 7 municipios. 

- Rq¡ión Mlroesle (coll1), distribuido en 7 municipios. 

- Región cenlro-ocsle (occidente), 11 formon 16 municipios. 

- Región ciénega de Chopal1 (ver one•os). 

A su vez, COPLAMAR con bue en estudios realizados en el Estado de Michoacán también elobora uno 

subdivisión regional donde identifico por grupos de Municipios ·y niveles de desarrollo el grado de 

marginalid1d prevaleciente en 11 Entidod. Esto es, COPLAMAR plonteo que no niste uno solo formo de 

medir 11 marginación yo que algunos estudios dest1C111 mlis los aspectos económicos por sobre los 

sociales, o viceversa, o también combinlndolos en un esfuerzo de lograr uno mayor 1pro!Ümación a la 

marginación reconociendo que no eidste un concepto en lo general acqitado. 

El punlo de partida que considera COPLAMAR para idenlificar la marginación es su ••presión en: bajos 

niveles de ingreso de la población económicamente activa; allos niveles de subempleo; altos porcenlajes 

de población rural agrlcola; incomunicación de las localidades; alimentación insuficiente; bajos niveles de 

escolaridad; bajos niveles de salud y dificultad de acceso a los servicios médicos; viviendas inadecuadas 

y sin servicios; escaso acceso a otros satisfactores como calzado, radio y televisión 29/. 

En relación a estos indicadores, COPLAMAR ubica a Michoacán como de allo grado de marginación 

que lo silúa entre los Estados más atrasados del país; marginación que se distribuye práclicamenle por la 

entidad, aunque podrla decirse que corresponde especialmenlc a sus áreas monlañosas y de dificil 

acceso, la excepción la conslituycn algunos Municipios, entre los que destacan: Morclia, Uruapan, 

Zamora, La Piedad, Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas: se ubican en 27 municipios los grupos 



étnicos, con una población de habla indi¡ena de 1 OS 178 habitantes, que representa el 3% del total de la 

en1idad y se caracteriza por ser lu zonas de mayor atraso. 

La regionalización en Michoacán elaborada por COPLAMAR para ubicar el alraso comprende 6 zonas 

de alta marginación y específicamente abarca a los municipios de: 

- Zona Michoacán Bajío: Angamacutiro, Chucándiro, Churintzio, l-luaniquco, Morclos, Numarán, 

Panindicuaro. Penjanúilo, Puruándiro, Tiazazalca y Zimiparo. 

- Zona Michoacúi Noroeste: Briseilas, Pajacuarán. Régules, V. Carranza, Villarnar y Vislahermosa. 

- Zona Michoacúi Noresle: Anganguco, Aporo, Contcpec, Epitacio Huerta e lrimbo. 

- Meseta Tarasca: Acuilzio, Charapan, Cherán, Chilchola, Eronguaricuaro, Huiramba, Lagunillas, 

Nahuntzcn, Nuevo Urnd10, Pátzcuaro, Quiroga, Sanla Ciara, Tangancicuaro, Taretan, Tingarnbato, _ 

Tzintzuntu.n y Ziracuaretiro. 

- MichoRcán Sureste(zona de marginación muy alta): Ario, Carácuaro, Charo, Churumu.co,· Huacana, 

Hue1nmo, Jutircz, M~dcro, )ljecupé!Aro, San Lucas, Susupuato, Ti~uicheo, Túric:a1o;_Tuzan1la :Y,Tzitzio. 

- Michoacán ·Tcpalcatepec, (zona ·~e. margin,nd6~ :•nu.r ~U.a):.,Bucnavista, Gabri~I. ~amo"a, Nuevo 

Tcpnt~atcp~c 301. ••· > · .. · 

-~¿:· ,.'<', 

Por otro lado, de los·nntCcCdc-Íltes~·quC._sc ti~ncn dc_alg~rlaS· ac~iones,<Cáb~· SCñ&lar ·que durante el .. - --··- . . . ' .; . - - -, ·--. ·. - .; ~. \ ;._ - -·· ' - ·; -_...,_ '• . . ··'· 

periodo 1982 O 1988, la ~ob.enÚrn ert ~~ryf~iÓs d~ ~alud no cubÍi~ Ía~ n~c~sidadcs de la pobla~ión, pues 

únicamente cxislian 541 médic~~- pa~~-ú~~ ·p~b1ii~i6kÍot~l:d~ 3:~~~iu~~·~s d~'-llab!tan~és. 



En el sector educación la tasa promedio de analfabetismo fue del. 12.2% en dicho periodo Y el grado 

promedio de escolaridad de 4.83. 

En cuanto a la longitud total de la red de CBJTeteras se incrementaron en 10.2"•· Se electrificaron un 

promedio de 2 092 poblados en ese periodo. 

A través del sector abasto se atendieron a 2.5 millones de habitantes y en 1988 existian 887 tiendas en la 

entidad. 

Respeclo a la asignación de recursos, en el periodo de referencia se otorgaron. a través del Convenio 

Unico de Desarrollo S 60 056.0 millones; destinindose principalmente a obras de irúraestructura 

canelera, bienestar social, desarrollo agropecuario y en menor medida a comercio y abasto, energéticos 

y desarrollo urbano. 

Ahora, a través del Programa Nacional de Solidaridad se asignaron al Estado en 1989 $ 74 373.9 

millones. los que se canalizaron a acciones de salud. desarrollo agropecuario, infraestructura caminera,, 

comercio y abasto, educación y agua potable. En 1990 los recursos asignados al Estado 8c 

incrementaron en un 91.4% respecto a 1989, destinándose una inversión de$ 14 236.5 millones; para 

acciones de desarrollo agropecuario, infraestructura caminera, salud, educaci~n, ._elcctri.fi.c8ción/ agua 

potable y alcantarillado, principalmente. 

Con relación a su dinámÍca demográfica; a prin~ipio de la'dé~~dá de I~¿ o~he~l~s, Ía pobÍ~ción del 

Estado de Michoacán fue de 2 mill~~es 869 ~1iiÍ.:.biÍa~t~S,. ni~~~~~;.~J~ ei4.J~ d~I t~l~ n~~i~n~Í. 
Pura 1986 la entidad ya cuenta con J ffiiÍ;on~s 28; ntll person~s. y p~a t992 ~ ¿s;Í~~ ~!rededor de 4 

milloni..~ de habitantes. casi cuatro ~cccs_Y.nledia V'CCcs.itiáS població~ ~uc'·a1 inici~·.d~Í-siglo actual .. 
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Enlre l 9SO y 1992, oc obtcrva un dclcrioro de la participación de la población del E11ado en el tolal 

nacional, pasando de S.5'Yo a 4.1%. De mantcncroc esta tcndcr11:ia, elle porcentaje seria del orden de 

3.•~ en el allo 2000. 

Lo anterior es rcsult8do de una calda en el ritmo de crecimiento dcmopifico a partir de la década de los 

scscntu, con tuu de incremento poblac:ional inferiores a la media nacional. Ali, en la última década el 

ercc:imicnlo del Ellado lile de 2. l'Yo, por debajo del 3.2% del pals en 111 COf\iunto. Las proyecciones 

indican que el rilmo de cteeimicnto aq¡uiri dillllinuycndo con tasa menores al promedio nacional. Elle 

menor crccimicnlo de Michoecán en relación al pala obedece principalmente a una tua de nipsión 

111t1Miva a pesar de ser un Ellado que tiene un indice de natalidad de los mis altos del pala. situación 

que requiere un anilili1 minucioso que Cllplique tal prolllcmitica dcmo¡¡rilica y de Mii c:ondic:iona 

malcrialcs de vida. 

En cuanto a la ubicación espacial de la población en el Estado, es evidente una fucn~ coneenlrxión en 

los principales centros urbanos y, por otra. una gran dispersión en el rcsto del territorio, mostrando una 

clara tendencia al desaprovechamiento de los l!fAlldcs recursos naturales con los que cuenta la rq¡ión. 

El 21 % de la población de Micho"""1 vive en los municipios de Morelia, Uruapan y Z..-.. Si 1e 

incorporan los municipios de Ziticuaro, Apatzingin, Hidalgo, Uzaro Cirdcnas y Jacona se Ilesa al 33"• 

de los habitanles. En conlrute, en 88 de los 113 municipios del Es1ado, el porcentaje es menor al 1%. 

Además, oc percibe una mayor tcndcncia a la concen1raci6n en los principales núcleos urbanos. En este 

cont .. to los habitantes de Morelia, Uruapan y Zamora aumentaron su población en el total de la entidad 

de 17%en 1970a21º~en 1980ya27%en 1990. 

Con respecto al bieneslar social de los michoacanos que han resenlido el drástico deterioro, la entidad 

prcsén1a condiciones del nivel de vida de su población en materia de ingresos, educación, vivienda, salud 



y alimentación. que la sitúan por debajo del pronlCdio general del país y sólo de ésa manera se explica el 

fenómeno demográfico antes des<rito. 

Buten alsunos ejemplos para dimensionar la masnitud de esta realidad del desarroRo económico del 

Ellado: en vivienda la entidad ofrece una menor di1ponibilidad de servicios en relación al promedio 

nacional. El 40% de lu viviendu tienen piso de 1ierr1, en comparación con el 27% a nivel del pai1, el 

32% carece de agua entubada contra un 28'1o del pals, la lasa de población analfabeta de 1 O allos y más 

es de 22%, mientras que es sianificalivamente menor en promedio en el rcllo del país. 

SilU11Cioncs similares se presentan en relación 1 lu condiciones de salud, alimentación e ingresos. Ello 

ubica a la entidad por debajo de los niveles medios del pala, situada entre los 10 Estados con menor 

dcurrollo de la República. Es indudable que al interior del Estado, las condiciones del nivel de vida de la 

población pre5Cllla también profilndos contrastes y desequilibrios regionales, que se manilles11 también 

de manera por demás evidente de municipio a municipio. Por ejemplo el analfabetismo de la población 

de 10 allos y más en los municipios de Purépero, Uruapan y Morclia registran tasas de 13.8%, 14.Wo y 

10.9'/e, respectivamente; en contraste, Tuzantla y Nocupétaro reponan valores superiores al 44%. 

Con respecto a la actividad económica, el Produclo lnlemo Brulo de Michoacán panicipó en 1990 con 

el 2.4% del total nacional. En lérnúnos del Pm per c:ipila, el Eslado ocupó el vigésimo oclavo lugar en 

el pals. 

A nivel seclorial, las actividades predominantes en la entidad en relación a la media nacional son tu 

agropecuarias, foreslales y pesqueras. La panicipación de la induslria manufaclurera, por su pane, 

muestra cierto rezago en comparaci6n con el promedio del país. 



2.•. OriaH 1Ewlllorlh•111 ...... , ........... l•!*•lftladoln ti f.abde• M..._6 •• 

Sin dud• el impKto en lu condicionca de vida de 11 pobliición n dcrivlldo de la politica de ajuate 

económico implementado dadc inicio de lot allol ochenta y cate alto COllo M>Cial ha requerido la ..-a 
en marcha de plann y P«>8IM'U que tiendan a dilllllinuir la desigualdad y lot rnqoa que oe apresan 

con mayor gravedad en alfPlllU cntidadn del pala. entre las que dclllCI el Eatado de M"ichoecán como 

uno de los mú auuadoo. 

En el marco del Plan Nacional de Dnarrollo 0913-1911) del aobicmo de Miauel de la Madrid, la 

*-ilralización de la vida nKional y d dnanollo rqional ocupan un lupr relevante punto que oe 

contempla: el dnanollo intcaral de los Ellados. d fonalocimiento municipal y en a-al la 

.-dcnación de la actividad <COllÓl1liCa en d territorio nacional. 

En esta perspectiva del desarrollo rqjonal oe contempla que IH entidades fcdcrativu que wnforman la 

R1Ción logren mayores niveles de bicncllor y pro¡¡rno sobre todo los estados más pobres del pala. a 

panir del establecimiento de prioridades compatibles y enmarcadas en la ntratq¡ia del Plan Nacional de 

Dcsanotlo y también. considerando la autonomia estatal, organicen sistemas de planeación democrática 

con el claro propósito de que oean lu propias entidades quienes promuevan y admini51ren su propio 

proceso de desarrollo, iniciativu que deben conformar el Plan de Desarrollo Estatal y los Planes 

Municipales y/o subregionales que serán implementados mediante los Programas Operativos Anuales 

(POA). 

Esta concenación entre gobiernos Federal, Estatal y Municipal se formaliza a través del Convenio Unico 

de Desarrollo (CUD), que es el instrumento juridico, administrativo, programático y financiero, que 

busca dar respuesta a lu grandes necesidades de las entidades, mediante el establecimiento de 

mecanismos para concretar la descentrali1.ación a partir de la transferencia de recursos humanos. 

financieros y materiales. 
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Esta estrategia del Pl111 ae 1poy1 en los prog<IRIU Clllblecido1 en el CUD: 

I .· Pro8f11111J E1111tllcs de invcnión (PEJ). 

2.· Progroma Integral de Dnlrrollo llural (PIDER). 

3.- Pro.,lml de Atención 1 ZOllll Maraillldla. 

4.• Progromas Seclorilln C~ldot (PROSEC) 

S.- Pr.....,nu de Deunollo Elllllal (PllODES). 

6:- Apoyos Financieros 1 E111do1 y Municipios. 311 

Desde 1983, los prosr11111S económicos y -iales implementldos en Micholcin se orient1ron al 

fonalecimiento de sus sectores productivos y 1 buscor una más eficiente integración de las actividades 

del Es11do con el occidente y centro del país y de 11 fr111ja costera del pacifico. 

En el periodo, el Comité de Planeación pora el Deslrrollo del Estado de Micho1cán (COPLADEM) 

elaboró un diagnóstico que orientó la asignación de recursos estatales destinados prioritlriamente a la 

rellización de obras principalmente de apoyo a la producción agropecuaria y de bienestar de la 

población rurll, con la panicipación 1ctiv1 de las comurúdades. 

En el marco del CUD se han ejercido recursos federales, desde 1983 hasta septiembre de 1988 por un 

total de 60 mil 056 millones de pesos, canalizándose el 67.2% a los programas de desorrollo regional, 

con los cuales se llevaron a cabo principalmenle obras y proyectos de desmollu agropecuario, for<'Slal y 

de comunicación terrestre; a los programas regionales de empico se dcs1inó el 10.3% apoyando 
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Estl e11r1tq¡Ui del Pion se 1poya en los prOllfUIAs Cllablecido1 en el CUD: 

l.· Prognnw E111tales de inversión (PEI). 

2.· Prllllflma Integral de Desarrollo llural (PIDER). 

J.- Propama de Alención a Zonu MaraiJiadu. 

4.· Prllllfama• Sectorilles Concertados (PROSEC) 

S.· Propamu de DeNnollo Estatal (PllODES). 

6:· Apoyos Finlncieros a Ellado1 y Municipios. J 11 

Desde 1983, los prOllfllllaS económicos y sociales implementldos en Michoacin se orientaron al 

fortalecimiento de sus sectores productivos y a buscar una más eficiente integración de las actividades 

del Est1do con el occidente y ccnuo del pals y de 11 franja costera del pacifico. 

En el periodo, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Micho1cin (COPLADEM) 

elaboró un diagnóstico que orientó la asignación de recursos estatales destinados priorituiamente a la 

rellización de obras principalmente de apoyo a la producción 1gropecuaria y de bienestar de la 

población rurll, con la particip1ción activa de las comunidades. 

En el marco del CUD se han ejercido recursos federales, desde 1983 hasta septiembre de 1988 por un 

total de 60 mil 056 millones de pesos, canalizándose el 67.2% a los programas de desarrollo regional, 

con los cuales se llevaron a cabo principalmente obras y proyectos de desarrollo agropecuario, forestal y 

de comunicación terrestre; a los programas regionales de empleo se destinó el 10.3% apoyando 
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princ:ipalmente la rehabiUtación del lago de Pitzcuaro y la cleclrificación rural de la entidad; lambién. 

por medio de lo1 programas de coordinación especial, oe ejerció d 22.5% deslinado ~e a 

la educación búH:. l2J. 

En loo programu de desarrollo rq¡iona1 oe tenlan tres modalidades: 

a).· Programu productivoo. 

b).· Programas de de11JT01lo social. 

e).· Programas de infraestructura básica de apoyo. 

Es pertinente destacar que en éste periodo filndamentalmente los programas que 1e impla.-.ua en la 

entidad son loo que forman pane dd Convenio Unico de Desarrollo y que a partir de 1919 Cllllbia a 

Convenio de Dewrollo Social (CODESOL). 

De los programas de desarrollo regional que integraba el CUD en Michoacán desde 1983 destacan los 

siguientes: 

·Desarrollo de áreas de temporal. 

• Desarrollo de áreas de riego . 

.. Caminos rurales .. · 

• Desarrollo de la infraestructura. 



- Vivienda progresiva. 

- Mejoramiento de vivienda. 

- Agua potable. 

- Alcantarillado. 

- Ampliación y mejoramiento de la planta &sica educativa. 

- Centros culturales. 

• Electrificación rural. 

- Mejoramiento urbano. 

- Urbanización para uso habitacional. 

- Infraestructura y equipamiento para la viálidad y el transporte urbano. 33/ 

Además, en el contexto de la. regionali,;;ciÓn deÍ Est~d~ de Michoaeán, se han establecido algunas 

subregiones geográficas é:im l~·fi:nalld~d de '¡;,,pulsar p;ogramas d~ .desarrollo regional muy especl&eos, 

de éstas desiacan a fines de la década: la región Orie~te: Ti~rraCaliente, Costa, Meseta Purépecha, 

Ilnjio, Ciénega de Chapata. DC las cuales, en la may~rla ~a s~ c~~Ítta con una estrategia muy completa 

que pem1ite su instrumentación concertada con la federación eri el marco del CODESOL, con la misma 

nom1atividad y esquema de financiamiento. 



También. comrienc clatac11 que el Ulocedalle ÍMll!diato del soporle finlnciefo ~ d que anpeió a 

operar el Pr~ Necioall de Solidlridad (PllONASOL) lo <onstiluyen los recunos praupuellales 

del r11110 XXVI, durllle la pstión de Mi&ucl de la Madrid. se les conocia como rubro de desanolo 

resianlJ, estos reaanos IC olorpron • los ..,........ de .... E•ado• • través de los CUD y permitian 

realizar obras y ICf1licios púlllicol dioa-. 

Duninle el primer allo de exillcna. del frusr- Nacionll de Solidaridad IC COllllituyó 111 una 

atClllión aulCJIMlica de los l"otPMm y praupualo1 de desanollo rClionll t~e 

..... es. 

Loe prosramu y PfCIUPUCllol Mllénlicol del PrCJt1J111118 Nacional de Solidlridad ec ni--on -

mayo!' inlllllidld ..... el lllo de 1990, a ,... de que desde mediadol de 1919 1 CllOI --del 

llamo XXVI 1C lea c:omenzó a ul*li' como propios de Solidañdad. En 1990 de los trece prillcii*n 

pro¡¡nmu del Ramo XXVI, casi d 90"/o del pmupuesto total de ellos, prkt~e once e.isllln CClll 

anterioridad a la ~ del Propmna Nacionll de Solidaridad, con nombre, dillCllo, objetiwa e 

instrumentación muy parecidos a lo que ahora es Solidaridad. 

Principales pro¡¡ramas rnanejados por el Programa Nacional de Solidaridad (recursos del Ramo XXVI): 

• Fondos de 90lidarid1d para la producción. 

• Infraestructura carretera. 

- Educación. 

• Agua potable, 
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- Fondos municipales de IOliduidad. 

- Delurollo urbano y ec:oloSJ1. 

- Eleclrificlción. 

- Fondos pera la producción indl¡¡cnu. 

- 5cFridld públice y rad1p11Ción ~11. 

~ ---.,.. 

- Otros programas. 
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CAPITULO 111. IA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MICHOACAN EN EL PERIODO 1919-1"9, 

3.1. •-• .. cl6n de•• Silt-dc Hlp6tnil. 

El Ellodo mcllicano ha venido implementando una polltica económica basada en planes y pr"ll'amas 

encaminados a lograr el dnarrollo et:0nómlco del pti1, que en la actualidad ha resultado insuficiente, 

debido a la dcsarliculación de estos pllllCI, que han venido operando en el ámbito sectorial al margen de 

una planificación integral y siendo de tipo indicativo hacia los ICClorcs mú rentables para los grupos 

hegemónicos y los l!l'llldcs invcraionis111, agudiwldo por lo tanto las desigualdades IOCialn. 

En elle contexto, el Prosrama Nacional de Solidaridad con caractcrillicas similares a los plaMS y 

proaramu anteriores pero adaptado a una sociedad mcllicana mú orpnizada y politizada, se materializa 

en pequellos proyectos atomizados en una realidad regional heterogénea y de apc,,,o a la llObrcvivcncia 

de los ¡pupo1 IOl:ialcs mb ncceaitados, reOcja un marcado carlcter coyuntural, ui11cncialis1a y de 

cmcrlJCllCia que busca atender a lu regiones mú atrasadas del territorio nacional, orientando 

búicarncnte sus recursos limitados al Nbro de atención a las necesidades elementales de blcncslar, muy 

por enci11111 de lo que se destina a la producción y a la infraestructura de apoyo, situación que tiende a 

posponer la generación de empleos. 

Tal es el caso del Ellado de Michoacln. que presenta una de las eeonomlas que cuenta con un alto 

Indice de marginalidad a nivel de todo el país y en el cual tienden a profundizarse aún mis las 

desigualdades sociales ubicando a la entidad entre las mb pobres a pesar de contar paradójicamenle con 

grandes recursos naturales. 

Situación que permite aseverar que, el Programa Nacional de Solidaridad es sólo un paliativo a la 

problemática de la pobreza extrema en el Estado de Michoacán, debido a la magnitud de los rezagos 
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CAPITllLO 111. LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MICHOACAN EN EL PERIODO 1919-19'0. 

El Ellodo mexiCIJ\O ha venido implementando una polilica económica basada en planes y prO!!farna• 

encaminados a lograr el desarrollo económico del pai1, que en la actualidad ha rCIUltado insuficiente, 

debido a la desarticulación de ellos planes, que hui venido operando en el ámbito sectorial al marscn de 

una planif-ión integral y siendo de tipo indicativo hacia los acctorcs mis rentables para los grupos 

hegemónicos y los grandes invcrsionistu, agudizando por lo tanto lu dcslpaldadcs sociales. 

En nae contexto, el Programa Nacional de Solidaridld con W'al:tcrillicas similares a los planes y 

prO!!farnas anteriores pero adaptado a una IOCiedod RICl<icana mb organizada y politizada, se matcrialiu 

en pequcllOI proyectos atomizados en una realidad regional heterogénea y de apoyo a la sobrcvivcncia 

de los llJllpol sociales mis nccesitodos, reOeja un marcido carlctcr coyuntural, a1i11cnciali11a y de 

cmcracncia que busca atender a lu regiones mis atrasadas del territorio nacional, orientando 

bbicarncnte sus recursos limitados al rubro de llcnción a lu llCl:nidadn clcrncntales de bienestar, muy 

por encima de lo que se destina a la producción y a la infraestructura de apoyo, situación que tiende a 

posponer la generación de empleos. 

Tal es el caso del E11ado de Michoacán, que presenta una de tu economías que cuenta con un alto 

indice de marginalidad a nivel de todo el país y en el cual tienden a profundil.afSC aún mn tu 

desigualdades sociales ubicando a la entidad entre las mis pobres 1 pesar de contar paradójicamente con 

grandes recursos naturales. 

Situación que pemúte aseverar que, el Programa Nacional de Solidaridad es sólo un paliativo a la 

problemática de la pobreza .. trema en el Estado de Michoaciln, debido a la magnitud de los rezagos 
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económicos acumulldos en los estralos SO<Wcs más ne.:esilados de la pol>laoión durUlle varias décadas 

y que los re<ursos con que se aicn1a pua 1al fin resul1an a lodas luces insuficienles. Pobreza que no sólo 

va a c:on1inuar sino que se va a profundizar, artUlrando a la depauperación a sectores de la clase rnedia 

a condiciones de sublillencia; IÍIUAl'ión que impulsa la migración de la población a Jos cuatro principales 

<en1ros urbanos de Michoacán y a Ja ltonlera none del pala par1 Clllblecerse en forma precaria en 

urabales, incorporándose a la mua de desempleados y subempleldos en la economia informal 

reduciendo su aponación al PIB nacional. Ademh de evidenciarse que his1óricamen1e la polilka SO<ial 

del Es1ado mexicano no se ha plan1eado como mela irwedia1a el acabar con la desigualdad social que es 

la base del modelo económico que le da nw¡¡en de manejo poli1ic:o y de donde se obliene legjlimidad 

social y consenso. 

Cabe destacar que el Programa Na<ional de Solidaridad, como eslralegja de politica social sólo ha 

acluado para aligerar los efeclos de los ellragos ocasionados por el impaclo de los planes y programas 

económicos de aju11e y ausleridad al reducirse su11ancialmen1e el pslo público en obras y setVicios de 

beneficio social aplicados desde Jos allos ochetua como al1emaliva de politica económica del Gobierno 

mexicano con Ja idea empecinada de sanear las finanzas públicas del país y asi redinamiur Ja economia, 

con Jo que más adelanle se lograria generar las condiciones de equidad y de jusiicia siempre pospueslas. 

El diseilo de Ja es1r11e¡¡ia de la polltica social del Programa Nacional de Solidaridad ha sido concebido 

en dos venientes fundomentales: una inlema, a panir de una realidad social naoional que retoma Ja rica 

1radición humanisla de nueslro pueblo y Jos anlecedenles del E.lado Mexicano posrevolucionario; y 

01ra, de caracler exlemo que se ubica en los lineamienlos lrazados por los poslulados de organismos 

acreedores como el Fondo Monetario Internacional. que busca abrir espacios a Ja inversión privada de 

capital c"tranjero, en ámbitos que se reservaban a ra inversión estatal vía los servicios públicos 

subsidiados como apoyo al salario de manera indirecta en el marco de la polilica social y que en el 

contexto del nuevo modelo de polilica económica de ajuslc y ausleridad busca evilar el alto costo social 

a traves de Solidaridad como programa emergente. 
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La estrategia de polilica oocial parte de la idea de suponer que la problem•tica de la pobreza en México 

se debe a las alias tasas de crecimiento demogrifico, con lo cual no se abordan 111 causas ni se alaca su 

base estructural que ha propiciado la pobreu y la pobrrza e•treina de una numerosa población, pueslo 

que implica poner en cueslionanüento el alto costo social que ha significado el modelo económico 

basado en tan desigual e inequitativo repano de la riqueu oocial, esquema seguido por nuestro pafs en 

los últimos diez años: el neoliberalismo. 

En ella perspectiva cabe su replanteamiento con el consenso nacional por un modelo de desarrollo 

económico mb justo y equitativo que eleve ampliamente el nivel de vida de las mayorías de la 

población. Además de fortalecer la planificación integral, impulsando planes y progrunas de desarrollo 

IOCial con mayores recursos rescatados de la renq¡ociación de la deuda externa. tanto financieros como 

de participación de las comunidades y de organizaciones rurales y urbanas en la creación de proyectos 

productivos autoeestivos que utilicen la gran cantidad de mano de obra de que dispone nuestro pals y 

con una tecnología que lo permita, atendiendo el problema del empleo y el salario de manera 

permanente, en !lintesis una justa redistribución del ingreso. 

Es decir, la solución del problema de la pobreza (en esos términos y no buscando estratificarla) es de 

prioridad nacional para nuestro pafs y requiere de mucho mis que un programa, se necesita una amplia 

politica oocial que sea coherenle con una reforma en polilica económica impulsada a través del Estado 

por consenso de la oociedad. 
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U. La l•pk.,.IKl6n del ....... a NKloul de Solidaridad tn ti 'Elllldo de Mld1oada; ,. ti 

,...w. 1919·1"". 

El Programa Nocional de Solidaridad se fundamenta en el Plan Nocional de Detanollo 1989-1994 y, 

como se ha venido ldlalmdo es et instNmento orientado al objetivo primordial del mejoramiento 

productivo del nivel de vida de la población, mediante la lucha contra la pobreza extrema. 

El Plan de Dewrollo lnlegral del Estado de Michoacm fue establecido y estNcturado dentro del marco 

constitucional de la Noción y de su propia constitución, siendo también uno de sus propósitos 

fillldamcntales d mejoramiento de los niveles de vida de los michoacanos. 

La Ley de Plancación del Estado de Michoacm, deíme que el documento con base al cual se elaborann 

y conducirin 101 inllNmentos de deunollo y la plancación estatal y municipal, es el Plan de IlesllroUo 

Integral del Estado de Mkhoacú. 

A su vez, la Delq¡ación Regional de la ex Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente 

con el Gobierno del Estado, coordina la plancación regional a través del COPLADEM y la relación entre 

la federación y Estados, a través del Convenio Unico de Desanollo. 

En Michoacán, la sati•facción de lu necesidades elementales de la población en pobrca extrema: 

alimentación, salud, educación, vivienda y servicios son requisito• para lograr la solidaridad social en d 

Estado y principalmente el dotar de servicios de 5alud, apoyar la labor educativa; ampliar la red de 

caminos y procurar los servicios básicos de: agua, vivienda, drenaje y luz, en las comunidades y ejidos, 

en colonias populares y poblados rurales que carecen de ellos. 

tOll 



El gobierno de Michoacán ha contmdo con el apoyo de la federación para, en el contnto del PrlJBl'llllll 

Nllcional de Solidaridad, implementar proaramu que atiendan los rezagos sociales y también, impulsar 

el crecimiento y desarrollo de la pl1111ta productiva que genere mb empleos y mayores ingresos. 

Los programas que integran Solidaridad en Michoacin los podemos ubicar de manera general en: 

Programas de Solidaridad para el Bienestar Social (sociales), Programas de Solidaridad para la 

Producción (productivos) y, Pr"llJ'amas de Solidaridad para el Desarrollo Regional (de apoyo); también, 

dentro de Solidaridad operaron programas espe<:iales: fondos de Solidaridad para la Producción, 

E9CUela Digna. Niftos de Solidaridad, Mujeres en Solidaridad, Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 

Urbmiu y, Hospital Dipao. 

Programas que se han venido implementando para enlientar la problemitica de la realidad del Estado de 

mlchoac"1 que se ha venido reiterudo a lo largo del presente trabajo de los cuales destacan el proceso 

de cambio de una sociedad eminentemente rural, indlgena y campesina a una sociedad urbana pero no 

como resultado del mejoramiento del nivel de vida, sino como como npresión de la pobreza y de las 

desigulldades regionalea, prevaleciendo fuertes contrastes entre crecientes concentraciones de población 

en unas cuantas ciudades y por otro lado desequilibrada dispersión regional. 

El Eatado de Michoacán cuenta con una población de 3 millones 548 mil 199 habitantes, según el censo 

de 1990, distribuidos en 7,716 comunidades de los 113 municipios en que se encuentra dividido el 

Estado; el 60"/o de la población se encuentra en las regiones Centro y Ciénega, ya que en ellas se ubican 

67 de los municipios. En Morelia, Uruapan, Zamora, Uzaro Cárdenas, Zitácuaro y Apatzingin, se 

ubican el 37.7% de la población total y, en 66 municipios se localiza el 23.8% de los habitantes; de 

éstos, 17 tienen menos de 1 O 000 habitantes. 
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Observando la distribución demográfica se evidencia la gran dispersión. pues 87.8% del lotal de las 

localidades lienen menos de 500 pobladores, incluyendo en ellos S, I 02 que no rebasan los 100 

pobladores. 

Morelia constiluye el ejemplo más claro del grado de urbanización alcanudo por la entidad, en 1980 

CORiaba apenas con 297,544 habitantes, a donde los pobres han arribado en masa y lo seguirán haciendo 

dado el fuene impulso migratorio del campo a la ciudad. Morelia tiene apro.Umadamente un millón de 

habitanles, sq¡ún los dalos del censo de 1990, sin embargo hay ciertu reservas para lll accp1ación dado 

que en Morelia se encuentran mis de 260 colonias de las cuales un 70"/o son populares. De tal manen 

que sólo en la ciudad capilal del Estado se concentra casi el 30"/o de la población total de la entidad. 

De la población total del Estado de Michoacin, se considera que la población económicamente activa 

(PEA) asciende a 920, I 54 habilantes; el 38% de la población ocupoda desarrolla actividades en el -or 

terciario o de servicios; en actividades primarias o agricolas y extractivas encontramos el 34% de la 

población ocupada y el resto trabaja en el seclor secundario o actividades induslriales; prácticamente el 

60"/o de la población ocupada se encuenlra en la pobreza º"trema: 533 mil lrabajadores no perciben 

salario o reciben un ingreso irúerior a 2 salarios minimos 1/. El mayor indice de marginación se ubica en 

las regiones de Tierra Calienle, Occidenle, Meseta Purépecha y Ciénega 21. 

La población considerada en Michoacán en condiciones de alla marginalidad social se estima en 

3,193,379 personas que equivale al 90"/o del 101111 eslalal, cifra realmenle alarmanle. Tal población 

marginada se distribuye en los 113 municipio•, de los cuales 91 se consideran de alla a muy alla 

marginación social; siendo 72 de alta. los comprendidos como de marginación media son 21 y sólo uno 

(Morelia) se le ubica de baja. La inversión pública a través de Solidaridad 1989-1991 se disiribuyó de la 

siguienle fomlB: el 62.7% de los municipios de muy alla y alta marginación divididos en 13.4% a los de 

muy alla y 49.3% a los de alla. A los de condición media se destinó el 28.1% y al de baja el 9.0"/o. Por 
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regiones lu de más altos índices de marginación se localizan en municipios de: Tierra Caliente, Centro, 

Oriente, Occidente y Costa. 

Las regiones que por sus condiciones de marginación social significaron el deslinar la mayor proporción 

de inversión a aquellos municipios de muy alta o alta marginación: Tierra Caliente 100%, Centro en la 

Wllll de Cuituo 96.5%, Ciénega en la parte del Bajío 80.1%, Occidente en el valle de Apatzingín 

76.4%, Oriente 65.8% y Costa 60.8% 3/. 

En el periodo de 1989-1991, se ejercieron recursos a través de Solidaridad para Miehoacin por 

691,011.S millones de pesos en los diversos prowamas y regiones. De ellos la Federación aportó 

435,932.2 millones de pesos, el Estado contribuyó con 210,201.8 y las comunidades participaron con 

44,1177.S millones. 

Inversión de Solidaridad que mostró un importante incremento en relación con el Programa de 

Desarrollo Regional en el allo de 1988, cuando el gasto fue de 40, 972.3 millones. En 1989 creció en 

241.S•/o, para 1990 en 482.9% y en 1991 alcanzó un incremento del 969.6%. 

Los recursos de Solidaridad en este periodo de 1989-1991 han sido canalizados para la ejecución de 

obras, acciones y servicios que las comunidades demandan, entre las que cabe sellalar la atención de mb 

de SO prowarnas como el carretero, apoyos para la producción, construcción y rehabilitación de 

espacios educativos, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable; también construcción de 

sistemas de riego, fomento a la producción y productividad awopecuaria y forestal, construcción y 

rehabilitación de clínicas y hospitales, fortalecimiento de la seguridad pública, electrificación de poblados 

y colonias, becas a escolares y urbanización; entre otros. 
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PROORAMA 

Cuadro2 

PROORAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD 

ESTADO DE MICllOACAN 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR PROGRAMA 

1989-1991. 

(millones de pesos) 

INVERSIÓN o/o 

TOia! 691,011.5 100.0 

-Carretcru y caminos 122,650.9 17.7 

-Apoyo • la prod....:ión 95,504.6 13.1 

-E..,.cio1 educativos I0,416.4 11.6 

·Aaua potable 72,915.7 10.6 

-Areu de rieao 44,977.B 6.5 

-Producción y prod~ividad 37,343.3 5.4 

-Salud 36,452.4 5.3 

-Apoyo a la educación 35,579.4 5.2 

-Seguridad pública 32,666.9 4.7 

-Electrificación 32,265.1 4.7 

-Urbanización e infraestructura social 21,003.7 3.0 

-Drenaje y tralamiento de aguas negras 14,542.4 2.1 

-Acopio y abasto 11,029.0 1.6 

-Infraestructura p«uaria 10,216.8 1.5 

-Oiros 43,377.1 6.3 

Fuente: Evaluación • Memoria: Tres Años de Solidaridad en Michoacán, 1989 • 1991. Gobierno del 

Es1ado de Michoacán. COPLADEM. 4/. 
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En este contc•to. se llevaron a cabo más de 7,000 proyectos en beneficio de 3, 118 localidades, 40"/o del 

total de núcleos de población que iniegran Michoacán. 

CU1dro3 

INVERSION EJERCIDA POR PROGRAMA 

1989-1991 

(millones de pesos) 

PROGRAMA INVERSION "• PROYECTOS LOCALIDADES 

Tot1I 691,011.S IDO.O 7,043 3,118 

Soliduidlld para el 

Bienestar Social 309,707.9 44.8 4,213 1,298 

Solidaridlld para la 

Producción 211,190.7 30.6 l,773 2,493 

Solidaridad para el 

Desanollo Regional 170,112.9 24.6 1,061 491 

Fuente: Evaluación - MernorÍa:.-Tres Aflos de SÓlidaridad en Michoacán. 1989 - 1991. Oobierno del 

Estado de Michoacán. COPLADE;.,, 5/: . · 
,_· ,,>·:· :_ .'·. 

Asi, se reitera que para lo~ Pro~~~s, de' SolÍdaridad para el Bienestar social, se destinaron recursos por 

un monto de 310 mil ri1illoncs. de pesos; en l~s Programas de Solidaridad para la Producción, el gasto 
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ascendió a 211 mil millones y para los Programas de Solidaridad para el Desarrollo Regional se 

canalizaron 170 mil millones. 

La región con mayor inversión es la Centro, en ella se encuentran 35 de los 113 municipios del Estado 

(30'/o); 1808 localidades de lu 7,716 (23%) y; 1,288,159 habitantes, 36% del total. La inversión aqul 

aplicada 220, 179.9 núllones, equivale al 31.9% del total de la inversión. Situación que explica la mayor 

canalización de recursos a esta región. 

Cuo contrario lo encontramos en la Costa que se le asignó la menor inversión 3.8% del total, a la que 

wnbiál le conetpOlldió el - número de proyect0t, S%. 

Cuadro4 

INVERSION EJERCIDA POR REGION 

1989-1991 

(millones de pesos) 

REGION INVERSION % PROYECTOS % LOCALIDADES 

Total º691,011.5 100 7,047 100 3,118 

Centro 220,179.9 31.9 2,611 37 433 

Oriente 94,421.8 13.7 1,281 18 307 

Tierra Caliente 35,438.7 S.I 399 6 89 

Costa 25,986.4 3.8 348 76 

Occidente 98,489.1 14.2 1,040 15 166 

Ciénega 94,356.3 13,6 1,214 17 227 

Cobertura Estatal 122,139.3 17.7 154 2 1,820 

Fuente: Evaluación· Memoria:: .J:r~s Aflos de Solidaridád en Michoacán,· 1989 • 1991. Gobierno del 

Estado de Michoacán. COPLADEM 6/. 
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Dentro de los Programas de Solidaridad para el Bienestar Social, destacan los orientados a: educación, 

salud, vivienda, agua potable y seguridad pública; para tal fin, Solidaridad invirtió recursos en el periodo 

1989-1991 por 309,707.9 millones de pesos. 44.8% del total. Con estos recursos se ejecutaron 4213 

proyectos, en casi toda la entidad. 

Dentro de tales acciones destacan las dedicadas a la educación, a través de los programas de ampliación 

y mejoramiento de la planta fisica para la educación, apoyo a la educación, educación básica, educación 

extraescolu y educación pua los adultos. ejerciéndose 115,995.8 millones de pesos en 2084 proyectos. 

en este lapso se consuuyeron 1572 espacios educativos entre aulas, talleres. laboratorios y anexos. 

Ademís, IUlbién con recursos de Solidlri<IMI se apoyó en la construcción del Instituto Tecnológico 

Rq¡joaal de Estudios Superiores de ZiUocuaro, se remodeló y amplió el de Lizaro Cirdenas y se apoyó a 

la Um-.idad Michoel:ana de San Nicolás de Hidalgo en la construcción y equipamiento de 

llbontorios. 

En el marco del programa Escuela Digna destacan lu acciones más importantes en materia de 

rcliabilitación de escuclu, junto con los programas de becas a escolares de los diferentes niveles de 

estudio, en el que sobraalen el apoyo brindado a estudiantes de primaria, a través del programa Nillos 

de Solidaridad y en proyectos de educación básica se apoyó con el pago de salarios a casi 1500 

maestros, principalmente en el rúvel primaria. 

Para a¡¡ua potable, en el periodo de tres silos se erogaron 72,985. 7 millones de pesos, con lo que se 

reali1.aron 465 obru y proyectos para una cobertura de 400 comunidades. De tal cantidad, 29,143.6 

millones de ¡x.-sos se utilizaron en el programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas, 

rchabi1itándosc 25 sistemas de agua potab1c en 24 municipios. en la construcción de 10 sistemas en 7 

municipios y en 15 estudios y proyectos de factibilidad; de tales trabajos sobresalen los realizados en las 



cabeceras municipales de Uruapan, Tuxpan. Villa Jiméncz. Tar•tlin. Quiroga, La Piedad, Zitácuaro, 

Ario, Contepec, Noeupétaro, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Zamora y lacona, entre otras. 

En salud, el ¡¡asto ascendió a 36,452.4 millones de pesos, para 286 obras o acciones destinadas a 369 

comunidades. En el allo de 1991, con una inversión de 6,943.7 millones de pesos se inició la 

construcción de 2 hospitales generales para las regiones de Ciénega y Occidente, el hospital general de 

Sahuayo y Uruapan, beneficiando a 237,000 habitantes. Con esta mis1na inversión también se amplió y 

rcmodeló el hospital general de Uzaro Cárdenas, que cubre una cobcnura de 53, 000 pobladores de la 

rq¡ión de la Costa. 

Cabe deslatar que en 1991 se implementa en el entidad el programa Hospital Dil!llO. llevindose a cabo 

obru de ampliación y rehlbilitación, adquisición de equipo e instrumental médico en los hospitales 

infantil "Eva SÍllWIO de Lópe't Mateos" en Morelia y en el general "Ramón M. Punce• en ApatzingM, 

con un gasto total de 2,000.0 millones de pesos, con una cobenura para 450,000 y 230,000 habitantes, 

respectivamente. 

En el rubro de seguridad pública, la inveJsión ejeJcida en este trienio fue de 32,666. 9 millones de pesos. 

Recursos con los que se collJlruyó en la ciudad de Morelia el nuevo Centro de Readaptación Social 

(CERESO), que busca reducir la sobr.-población existente del antiguo centro penitenciario; se construyó 

también la academia de policla. se rehabilitaron 23 centros de readaptación social que existen en la 

entidad; asl como la construcción del CERESO de Uruapan; dotación de equipo de radiocomunicación 

estatal y a los cuerpos de seguridad en el Estado. 

En materia de drenaje y nlcantarillado se realizaron 85 acciones de rehabilitación y ampliación de las 

redes, en estas se incluyen a las cabeceras municipales de Zacapu, Paracho, l luclnmo, l-luandacarco y 

Maravatio. También se construyeron plantas de Uatamicnto de aguas negras en Quiroga y Pátzcuaro, 

cuya inversión total en este programa ascendió a 14,542.4 millones de pesos. 
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Asi mismo, en el ámbito de Solidaridad para la Producción se realizaron principalmente programas en 

tomo a productos alimenticios, el gasto aquí erogado fue de 211,190.7 millones de pesos, 30.6% de la 

inversión ejercida en el periodo que se aborda. 

REGION 

Total 

Centro 

Oriente 

Tierra Caliente 

Costa 

Occidente 

Ci<!nega 

Cobertura Estatal 

Fucmc: lbidem. 7/ 

Cuadro 5 

PROGRAMAS PRODUCTIVOS 

INVERSION POR REGION 

1989- 1991 

( Millones de Pesos) 

INVERSION "• PROYECTOS 

211,190.7 100.0 1,773 

65,708.6 31.1 860 

22,092.5 10.5 ·j3¡j 

12,295.6 5.8 
} ,,;;. 

: .. 
6,415.9 3.o•• .. 11•.·. 

24,SBB.6 
.. 

11.6 . :226',, 

34,357.2 16,J 316_ 

45,732.3 21.7 25 
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A los pr"llfamas de inl'r-ructur1 pccullria. foJJllllto a 11 pwduccióft y productividlll 1111.,.......n. y 

b'cllll, clelarroUo de nu de ric110 y a(>U)u a la produco:iún. .., dcllinó 11 mayor invcrsioo que 

8-llliO 1 89.1"/e de ale pslo; también. PI'• •I PrOjjf111111 de Ft•ndo1 de Apuyo a 11 Producción • 

lllipó un porcen11je liliUfü:ativo de catos. 

En proyecto• de *'ca• de riqo se perforaron 1 ~6 P""'' profundus Plfl 8,693 hu y .., construyeron 

120 zonas de ricao para una utcnsión de 10,795 lm para las dillintas regiones del estado, con un 

monto de inversión p11a este pro¡¡rmma de 44, 977 s millones de pesos, inoluycnclo obras de drapdo, 

c:onscrv1ción de suelo y "tlUa. entre otr ... en total •• realizaron 446 proyectos. 

En a..nto 1 acciones de fomento 1 la producción y productividad agropecuaria y forc111l, se llevaron a 

Clbo 759 proyectos con un gulo de 37,343 rnillo11c• de pesos; destacando viveros forestales, fruticolas, 

reforestación. uislencia técnica, desmontes y despiedres. 

En infraestructura pecuaria la inversión se ub><i> en 10,216.8 millones de pesos para programas de 

deunollo ganadero como ol csllblecimiento de establos familiares. unidades avicolas de engorda y cria, 

bovinos, ovinas. curúcolu~ además de, pastizales, abrevaderos. C1c .. 

En lo que concierne a los programas clasificados como Solidaridad para el Desarrollo Regional, se tuvo 

una aplicación de rcwrsos en este periodo de 170,112.9 millones de pesos, 24.6% del gasto de 

Solidaridad en estos tres anos en el Estado. El gasto más significativo en este rubro se ubica en los 

proyectos carreteros y de electrificación que en total ascienden al 91% de esta inversión. 

En el programa carretero se llevaron a cabo 160 obras y acciones con una inversión total de 122,650.9 

millones de pesos. Se construyeron 14 carreteras estatales con una lun¡¡itud de 128.2 kilómetros; 429 

klns. en 74 caminos rurales; 206.7 kms. en carreteras aJimcntadoras y en acciones de conservad6n de ta 

red estatal, se atendió S,032 kms. 

118 



En carreteras estatales cabe mencionar a: Villa Madero- Nocupétaro, Yoricostio- Tacámbaro- Ario de 

Rosales, Epitacio Huerta- Contepec, Morelia- Cuto del Porvenir y Puruarán- Turicato, como carreteras 

terminsdas; en proceso se encuentran, libramiento Cuto del Porvenir, Aporo!. Ángangueo, Morelia

Terernendo y Circuito Lago de Pá!zcuaro. 

En el programa lineas de transmisión y distribución se incluyen todos los proyectos de electrificación, 

habiéndose realizado en el lapso de tres allos un total de 597 con una inversión de 32,265 .1 millones de 

pesos. Con tal monto se electrificaron 375 poblados en beneficio de 386 comunidades y 110 colonias en 

61 localidades 

En establecimientos de acopio y abasto la erogación significó 11,029.5 millones de pesos i>ara 242 

proyectos, se construyeron 24 lecherias, se realizó la apertura de 175 tiendas rurales y se ampliaron 42 

almacenes regionales. 

También, cabe de•tacar que en este periodo de 1989-1991, en Michoacán se han implementado 6 

programas especiales dentro de Solidaridad, invirtiéndose en ello1 recunoa por 190,203.4 millonea de 

pesos de los 691,011.5 millones que se destinaron a todo el PrOtp'ama para la eaüdad. 
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Cudro6 

PllOGRAMAS ESPECIALES 

INVERSION POR PllOORAMA 

1919-1991 

(milonea de paos) 

PllOGJlAMA INVl!llSION UNIDAD CANTIDAD LOCALIDADES BENEF. 

Fondos de Solidaridad 

pualaProd 9S,504.6 Ha. 149,233 2,034 6S,193 

Apa POllble y AkanlariJlado 

pua Zonu Ulllmlu. 33,2Sl.3 obra SS 400 134,000 

Etcucla Dillflol. 31,049.9 obra 2,404 l,ISO 400,000 

Nillos de Solidaridld. 23,997.8 beca 21,840 21,840 

Mujeres en Solidaridad. 4,392.8 obn 192 192 IS,244 

Hospital Digno. 2,000.0 obra 2 2,934 680,000 

Fuente: Evaluación - Memoria: Tres Allos de Solidaridad en Michoac8n. 1989 - 1991. 81. 
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Una cxpmión lijllillaliva de la panidp!ICión socicl en Solidaridad, lo COlllliluyc la conf'ormacióll y 

actuación de los Comités de Solidaridad, que en el periodo de 1919 a 1991 •han intC!lfllllo 4,769 * 
lo1 Cllllles para el Mnbito rural 11011 2,910 y urbenos 1,154. Y por rqiones el Nimero acunaalado ds 

comités en pneral, cluilicado1 en ruralca y wblnol n: 

Culdro7 

COMITES DE SOLWARJDAD 

1919-1991 

REGION TOTAL URBANOS RUllALES 

Centro 1,269 492 777 

Oricnle 795 311 414 

Tierra Cclieme 444 174 270 

Coita 579 226 353 

Occidente 1,015 397 618 

Ciáiesa 667 259 408 

Totales 4,769 1,859 2,910 

Fuente: Evaluación - Memoria: Tres Años de Solidaridad en Mlchoacán, 1989 - 199 L Gobierno de 

Estado de Michoacán. COPLADEM. 9/, 
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Otro Importante pr"llflllla que .., ralizó flle el Pro¡¡rlUllll de Desarrollo del Oriente ele MichoKin, cslá 

cnl'oc:ado a atender 11111 rqiióa del Ellldo en condk:iones ele alta marginalidad y atraao y que se 

_.eriza por ser mna de imponlllla llfUpos étnicos y de 21 comunidades indlitcnu, con 40,000 

babi11ntea Mazahuu Olomía, Purépochu y Nlhuu. lellÚn el XI c:cnao de población, cs1a región csli 

hlbillda por 437,904 pcr-. De ella población llSYo se concenara en localidades menorea de 500 

blbitllllcs y solamente 1 s,-. se ubk:a en poblaciones mayores de 2~00 habitantes, lo que 11111cs1ra la 111'111 

dilperllión, IObre lodo rural. 

ºLa atructura ele edades lllUCllra que del 49"/o en edad productiva solamcnte el 33% tiene ocupación en 

la "lión, J,,, en loa Elladot Unidos de NoneamérK:a y 12% en el Ellado de México y en el Distrito 

Federal. El 46'/o ele la Poblaoión ECOllÓll1illllllte Activa (PEA) se dedica a las actividades primarias, lo 

que lllUCllra un b9jo nivel ele industrializ.ación. El S2% de poblaciim en edad productiva csli integrada 

por subcmpladot, dClcmplcados, unu de casa. estudiantes y miraisvilidos. Sólo el 18% de la PEA 

percibe ingresos ipales o superiores al salario mlnimo. Ella situación resulta mú critica en varios 

municipios, como por ejemplo Sutupuato, que se encuentra con 97.07% ele su PEA por ab9jo del salario 

mlnimo, Epitacio Huerta con 96.01% y TUZllllla con el 90.12%". 10/ 

Los PrOlll'IOllS de Desarrollo Rq¡ional son una modalidad de Solidaridad que consillen en propuestas 

tllobales que promueven actividades económicas. sociales y productivas que apoyan el desarrollo 

llfldual de una región. 

El Prowarna de Desarrollo del Oñente de Michoacán es el primer ejercicio de Planeación Democrática 

en el país, en el marco ele Solidaridad a través del cual se busca de manera coordinada entre sociedad y 

gobierno adecuar e impulsar acciones para atender las necesidades prioritarias, fonaleciendo la 

administración municipal y aprovechando los recursos de la región. 
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Los objetivos R!llrllea del Proyrama de Desarrollo dtl Orienle son: impul111 el deurroUo económico en 

la re¡¡ión y elev1< el nivel de vida de su población. Y como estra1egi1 promover el deslrrollo aec:lorial 

aprovechando la capacidad productiva de la zcna, ampli1< 11 infraestructura social, modernizar al 

mualcipio y procurar la acner•ción de empleos 11 /. 

El Proyrama de Desarrollo del Oriente de Michoacán se pone en marcha con un presupuesto inicial de 

2,027 millones de paos y posteriorrnenle cuenla con una inversión de 67,745 miUonea de peso1, 

CfOllldos en los 16 municipios que integran la región; se apoyó a mis de 800 obru destinado a 612 

comunidades, liendo los municipioa de Hidalgo, Maravalfo. Zit6cuaro, Tu•pan y Anpngueo donde se 

destinó la mayor pane de la inversión, dado que se ero¡¡6 el 64% de la ejercida en 11 zona y te benefició 

a mb del 50"/o de los proyectos prOll'lrDados. localidade1 y habi1an1a ubicados en la misma. 

Den1ro de lu acciones relevanla realizadas en 11 Región Oriente destacan 111 siguientes: 

- Construcción y rehabili11ción de centros de salud. 

- Construcción y rehabililación de espacios educalivos de educación preacolar, primaria. secundari1 y 

superior. 

- Encarpetado, adoquinado y empedrado de calles en diversu localidades. 

- Eleclrificación urbana y rural. 

- Estanqucria rústica. 

- Rcvcslimiento de canales, construcción de bordos y sislemas de riego. 
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- Ampli1<:ión y rchabilit1eión de llistemas de 111111 pot1ble y oklntarillldo llllit1rio. 

• Apoyo 1 11 producción en todos los municipios de la región. 

• Rehobilitlción de mo1W111Cntos históricos y centros cullurllcs. 

• Fibrico tntil y tlllcr de maquinori1 y herramientas en Anl!lngueo. 

- F4brico de harino de lllliz en Contepec:. 

• Fomento a 11 producción y comcrcillización en San Matias, municipio de Hidllgo. 

• Pozo para riego en Epungio El Viejo, en lrimbo. 

• Construcción de bodega receptora de granos en Susupuato. 

• Parque de maquinaria en Tu•pan. 

·Construcción del puente Taracatlo en Tuzantla. 

- Huertos frutlcolas y unidades ovinos en San Felipe de los Alzati, en Zitácuaro, 

• Establecimiento de pastizales en Lomas de Aparicio en Zitácuaro. 

- Instituto Tecnológico Regional de Zitácuaro. 
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C111clro8 

INVERSION EJERCIDA POR PROGRAMA 

1991 

(Millones de Pctol) 

PROGRAMAS INVERSION % PROYECTOS LOCALIDADES 

Total 67,745.7 100.0 807 612 

Solidlridld para 

el Bienestar Social 31,472.0 46.4 596 434 

Solidaridad pua la 

Producción 16,093.7 23.8 125 107 

Solidaridad para el 

Desarrollo Regional 20,180.0 29.8 86 71 

Fuente: Evaluación· Memoria: Tres Allos de Solidaridad en Miehoacán, 1989 • 1991. Gobierno del 

Estado de Michoacán. COPLADEM. 12/ 

Es evidente que la pobreza se combate creando fuentes de trabajo para la población, sin embargo, la 

prioridad de los recursos en las acciones del Programa Nacional de Solidaridad en Michoacán se ha 

orientado al rubro de solidaridad social en mayor porcentaje de inversión (45% del total estatal) y en un 

menor porcenteje a solidaridad para la producción (30"/o del total). situación que nunca se explicitó ~.,, 

los documentos básicos del Programa. 
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Del importante crco:imiento de i. inversión con que ha contado el Pr08'aftlll NaclOllll de Solidaridlld, 

ante i. magnitud de los rezagos sociales y que aún resultan insuficientes, economista e invcstigldores 

opinan que del presupuesto ejercido por el PrOjUllla de 1989 a 1990 dividido entre los 40 millones de 

pobres reconocidos oficialmente, se ob1C1V1 que el ¡¡obiemo habria destinado 160 mil pesos por allo a 

cada uno de estos. ea decir, ll.4 pesos por mes; "si el presupuesto del Progruna, a pesar de haberse 

duplicado en 1990, se dividiera mensualmente entre i. población objetivo cllda persona recibiria 

~mente 13,275 pesos y, al allo el equivalente a diez diu de salario minimo" 13/. 

La alrlle¡¡ia de descentralización atablecida en el PND 19119-1994, del fonalecimiento del municipio 

libre est6 presente al intentar reforzu con mú recursos sus linanus: en 1990 se canaliw'on recursos 

por mú de 337 mil millones de pesos para apoyar a los cuí 1,500 municipios de los 19 Estlldos mú 

atrasados del pals. A pesar de estas acciones aün prevalecen criterios de concentración del uso y manejo 

de los recursos públicos, en nuestro país los sobiemos locales (estatales y municipales) sólo participaron 

con un 20% de tales recursos, mientras que en los paises industrializados federados se llevan entre el 45 

y el 65%, segun el Banco Mundial 14/. En el caso de Michoac6n, del 20"/o que le corresponde, 15'1• lo 

ejercen el gobierno estatal y sólo un 5% los Ayuntamientos. 

Uno de los logros más cvidentea de Solidaridad es la enorme movilización social en tomo al Programa al 

constituirse los Comites de Solidaridad, para tener acceso a la construcción de lu obru, lo cual tiene el 

ricsso de prestarse al manejo politico de la población y el riesgo de la critica a las obligaciones del 

gobierno (pavimentar, introducir drenaje, llevar agua, etc.), poniendo a trabajar a la población 

demandante. Cabe destacar que de los Comités de Solidaridad que se han venido conformando sólo 

sobreviven el 50%. 

En opinión de algunas parsonas en tomo a los resultados de Solidaridad, destaca la expresada por la 

Dra. Clara Jusidman, e.subsecretaria de Pesca y miembro del Consejo Consultivo del Programa 

Nacional de Solidaridad, "el programa tuvo resuhados sociales objelivos; fue bueno, tenla que hacerse, 
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pero resultó exucmadameme limitodo y 1111 beneficios no llcpron a los mú pobres. Explicó que mU 

alli de la inversión en obras y apoyos sociales para los marginados expresados en miles de proyectos, el 

limite de Solidaridad fue no haber tocado lu estructuras de poder donde actuó, y gran pane del psto 

fUe intermediado por funcionarios y lideres loclles. El Programa se atomizó en pequeilos proyectos de 

apoyo a la sobrevivencia para una minima pane de los millones de mexicanos sin alternativa, y no existió 

d contrapeso de la política económica para atajar la aparición de nuevos y oomeroso1 pobres y 

desempleados" 14/. 

3.2.1. Crtcl•lealo Econ6alko. 

El crecimiento económico no asegura de manera automitica que los recursos fluyan a la atención de las 

necesidades socilles que demandan los grupos mayoritarios de mis bajos ingresos. El libre mercado es 

inapropiado para atraer recursos para esos propósitos, es asi que la atención especial que se da al gasto 

IOCill se basa en dos propósitos fundamentlles: por un lado. mitigar los efectos que dejó la crisis sobre 

la mayor pane de la población del país y satisfacer sus necesidades inmediatH de consumo. Por el otro, 

avanzar en la capacidad del desarrollo, pues sin una población sana y bien alimentada se limita las 

posibilidades del crecimiento económico. 

Tomando como base la magnitud de la importante riqueza generada a partir del crecimiento económico 

en el país a través del Pm. puede observarse que a partir de 1989, hubo un aumento significativo del 

gasto público dedicado al desarrollo socill. Entre 1989 y 1991, se registra un crecimiento del 50"/o en la 

proporción del g11to público con respecto al Pm, pasando del 6% 11 9%. segiln fuentes 

gubernamentales. 

Sin duda los resultados de la politica económica derivados del proyecto económico aplicado en nuestro 

país han venido expresando cierto crecimiento económico pero que. aún no se traduce en bienestar para 
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lu mayoriu que liaucn c..i. - mis .,midas en la pobreza y 11 mi1Cri1. Desde 1919 la illYCllión ha 

venido oreciendo y lin embu¡io, el crecimiento productivo sisue siendo bajo. 

LI riqueu socill .....-. por este crecimicnlo económico se hl c:onc:entl'lldo entre los grudea 

apltllea filllncieros DKioalles y extranjeros que se hin lbocldo 1 la especul1ción y no a lo pioduc:liw, 

lo alll explica los pocos empleos cradot, upillles que pueden Sllir del pals c:uuido dilminuylll ... 

11111 pn1111:iu rápidu y lin ria¡¡os, con ellos no se puede planificar un1 economía Rlpeditlndo el 

dcurrollo .... llepdl. 

No bula que la econonúl c:rez.ca un poco mis que 11 pobl1eión, se requiere un rn1yor dinamillllO y en 

promedio 11 producción por persona lpCllU mejoró un O. 9"/o que es poco. Rnuhldo de este núnimo 

c:recimiento económico es el puoruna del empleo. son pocos los puestos de ocu¡>ICÍÓn generldos, llD 

l6lo Uftl sexta pllte de los que se necesitan: según el INEGI, de 1988 1 1991 se c:reuon poco mis de un 

millón de empleos, cullftdo llllllhnente se incorporaron al mercado de trabajo un millón de jóvenes. 

En cu1nto a los salarios, están mis bajos que en 1988 en un 23%; la rn1yor desigualdad económic:a es 

evidente al aumentar 11 conc:entr1eión flmiliar del ingreso y por lo tanto la concentración de la riquem 

en c:1da vez menos rftlROS a costa del empobrecimiento de una cada vez más numerosa población que 

sólo ha sido atemperado en parte por el Pro¡¡rarna Nacional de Solidaridad. 

Los logros: nueva inserción externa en el inibito de la globalización de la economía, estabilización 

económica y desrq¡ul1eión que ha contribuido a un paulatino crecimiento de la eficiencia económica y 

una modernización en la operación de los mercados y de la gestión pública. 

Las fallas: mayor concentración del ingreso y de la riqueza en unas cuantas manos, asl como desempleo 

Y pobreza en la gran mayoría de la población, incluyendo sectores de la clase media en franco deterioro 

en sus niveles de vida. 
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Se Ni venido imponiendo el crecimienlo económico COlllrolando la inflación y topando la estabil~ 

financiera 811CiU a los topeo ularialcl a través de 101 pactos o 11:uerdos cupul11re1 en1re el gobierno, los 

rcpresentlllles anpresariales y los repreaentlllles siJldic:ala y a la disminución de la caJ111•a búica. Lo 

que no se di•ribuyó • la población, producto del crecimiento económico sólo benefició • unos cuantos 

monopolios llevando a la quiebra o al esuncamiento a miles de medi11111s y pequetlu anpresu que son 

las auténticu generadoras de empleos. 

El resullldo que se Ni venido dando con Olla mayor wncerrtración del ÍllBT"° es el inc:rememo de 

millones de desanpleldos y subempleados; depaupcrización de los trab1jadores y crecimiento de la 

ec:onomla informal: el número de tnbljldores ocupados en el sector informal de la economla regillró un 

crecimiento imponente • partir de 1990, si se considera que ese allo el INEGI reveló que el 26% del 

empleo total en el pats correspondió a actividades subterrineu, el empleo total en el sector informal en 

1990 file de 22.S millones de 1rab1jadores, de los cuales S.8 millones se ocup1ban en esllblecimientos 

informales que ademiis ni generan recursos fiscales y se toleran por representar una vilvula de escape al 

deocmpleo y contruellu la presión social. 

Un aspecto indiscutible sobre los niveles de vida de la población lo encontramos en el empleo y los 

salarios, dado que sólo en esta perspectiva la sociedad puede atacar el problema de la pobreza. En 1989, 

el nivel salarial de la indullria manulicturera cayó a SO% del nivel salarial de 1980-1981 y, entre 1989 y 

l 990, el salario ha perdido un 21.6% de su capacidad de compra 1 S/. En el medio rural tampoco ha 

mejorado sus condiciones productivas y el panorama se toma critico con las reformas constitucionales al 

aniculo27. 

En Michoacán la situación económica sigue siendo alarmante dado que, de la población ocupada el 20'/a 

se dedica a la agricultura; el 15% a la industria peque~a. mediana y anesanal principalmente de carácter 

familiar y el 65% al comercio y a los servicios 16/; estructura económica de la cual el SO% del ingreso va 

a dar a manos del 10% de la población. Situación donde destaca la enonne proliferación del ambulantaje 
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y lu actividades propias de la economla informal. Lo1 invcrsioni11111 michoaoanos mucho más 

cspeculadores que empresarios extraen 11'811 parte de SUI ganancias y las colocan en mercados 

llnanc:ieros de la ciudad de México o de Jali1eo. 

J.2.2. Deumllo Serial. 

Se pretende abatir los rezagos y uren<:iu que oe manifiestui en la pobreza de 41.3 millones de 

mexicanos y de 17 millones de pobres en extremo a través del Programa Nacional de Solidaridad y 

lograr adecuados niveles de bienestar social que nos ubiquen en la oenda del desarrollo pero, cabe 

preguntarse si han sido suficientes los recursos asipados para tal propósito y si es adecuada la polltica 

en la que se basó el discflo del modelo para enfrentar los males de la pobreza y, lo más importuite, si se 

estin logrando los resultados esperados en el combate a la pobreza. 

Se ha seftalado con mucha insistencia que los recursos invertidos por Solidaridad en materia de política 

social no tienen precedente en la hisloria reciente. Sin embargo. datos de algunos investigadores dicen lo 

contrario: lo gastado en 1990 y 1991 para enfrentar la pobreza ••trema fue menor a lo aplicado a 

principios de los anos ochenta. 

En un estudio. Mario Zepeda indica que los recursos asignados al Ramo XXVI del presupuesto de la 

Federación de 1991 ascienden a S.117 billones de pesos; quitando el impacto de la inOación, esta cirra es 

igual a 34 mil millones de pesos de 1980 y resulta menor a los recursos reales ejercidos de 1980 a 1982 

en el mismo Ramo XXVI; asinúsmo, el gasto público total es hoy proporcionalmente menor respecto al 

PIB, de lo que era al. inicio de los ochenta. De tal manera que el presupuesto destinado a dicho Ramo 

representó una proporción mayor del gasto programable en 1982, que el de Solidaridad y Desarollo 

Regional respecto al correpondiente gasto de 1991 (3.85% en 1982 contra 3.59"/o del gasto para 1991) 

17/. 
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En otro Cllucfio, el indk:ador de la tua de mortllidld infantil es considerado por cspeciali11u, como uno 

de los mú relevanles de la expmión del rúvd de vida de la población; el Colllejo Nacional de Población 

(CONAPO) reporta una evolucicia llavorable a la tua de mortafldld infantil en México de 1950 a 1990, 

puello que dicha lua pu6 de 132 defilncioncs de cada 1000 nillol nacidos vivot a 31 por mil. Sin 

emblr¡¡o, Cita cifra r-'ta Rlperior a la que se observa en los paises desarrollados en donde uciende a 

menos de 10 defüncioncs por cada 1000 nillos nacidos vivot. Más aún, la tua de mortalidad infantil en 

Mhico de 1990 se encuemra por arriba delude paises como Panamá (23 por mil), Colla Rica (17 por 

mil) y Cuba (13 por mil). 

En cuanlo a los niveles de alimen11eión popular, el comportanúenlo de la canasta alimentaria de lu 

familiu pobres del Distrilo Federal, enlrc agoslo de 1988 y agosto de 1990, revela que el volumen per 

cápila de alimentos adquiridos se ha reducido en 1. 91 %. Las zonas indígenas y rurales del pals mucslran 

una situación mú grave que lu zonas marginales urbanas, ya que el consumo de malz cayó en 1989 

respecto a 1979 en las zonas indígenas, también el consumo de trigo y sus derivados disminuyó junto 

con la leche, el jilomate y el clúle, en resumen, los alimentos básicos han disminuido su participación en 

la dieta de las comunidades indigenas, con lo que asistimos al nacimiento de una generación de 

población desnutrida y afectada por lesiones irreversibles en su desarrollo fisico y vulnerable a 

enfermedades y epidemiu de la pobreza que se consideraban erradicadas, como el cólera. 

El Estado de Michoacán destaca por la fuerte inversión federal para el desarrollo social con respecto al 

porcentaje de participación a nivel nacional, sólo por debajo de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Estado de 

Mé•ico, con un promedio de alrededor del 5% en el periodo de 1989 a 1991. Aún asl, la pobreza no ha 

sido erradicada, subsisten las desigualdades y el atraso: enfenncdades endémicas, desnutrición que 

afecta al 90"/o de los rúftos indígenas menores de 12 aftos; el 30% de la población adulta padece de 

tuberculosis primaria, que es una enfermedad de la pobreza. 
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En d municipio de Aquila que t;a. Wll pobloción de 25 mil habitantes, lllÍI de 19 mil de dloo indlgenu 

Nibuall que viven en 1 S localid8dn, ya han muerto nillo1 de hambre, no de inanición por no tener llllda 

que comer, sino de enfermedades causado por la alimemación deficiente en calidad e insuficienle en 

calidad 18/. 

En otros trabajos realizados por investiplora de la Escuela de Economia de la Universidad 

Michoacana de San N"ICOIU de Hidal¡o en torno a la situación que prevalece ca el Ellado, hay 

<Oincidencia en que en Citos allot de crisis en la entidad el desempleo ha crecido y los salarios hm 

bajado, acompallando a esta situación W11 reducción ¡eneral de los niveles de bienalar, asi como un 

clima scaeralizado de violencia ca lo rqpona mú empobrecidas del Estado. 19/ 

A lo anterior habría que a¡regar d deterioro de los recursos naturales, proceso que se ha dado dunmle 

muchos lllos pero que en las úllimas décadas se ha a¡¡rav1do por falla de politicu ambientalea. En 

Michoacán las pocas tierras susceplibla de generar producción se encuentran erosionadas y otru no 

cuentan con la infraestructura de riego y dependen del temporal. 

En las zonas marginadas del Estado el deterioro de la naturaleza ha contribuido a un mayor 

empobrecimiento de la población por la dilicullad de seguir produciendo, de tal manera que pobreza y 

deterioro de la naturaleza van acompailados; estos factores aunados a la calda del produc1o por 

habitante, disminución del salario real, aumento del desempleo, calda en los precios de garantía y 

reducción del gasto social, reflejan un evidente atraso en el Estado. 

Y para concluir cabe mencionar algunos datos en tomo a la modificación en los hábitos alimenticios de 

la población y el deterioro nulricional de ésta: entre 1978 y 1990 más del 60"/o de la población rural se 

caraclcrizó por tener un consumo deficiente de proteínas de origen animal y un aumento en el consumo 

de tor1illa de malz y frijol; también, es uno de los Cinco Estados del pals cuya población rural en menor 
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pnipon:i6n C0111Ume camc, huevo, leche y queso; de tal manera que sólo el 8"/e de la población rural en 

la 1111idad licnc un adoclllldo nivel alimentario nutricional. 20/ 

OUo "'*'º relevante a el que ac refiere a la desnutrición de los menores de cinco allos que es cada 

vez mil -.iuada en mú de una c:uarta parte de 101 nillo1; resultado de una encuesta de alimentación 

raliuda por la Unlvenidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en·mayo de 1991, ac encontró que 

ala desnutrición llJUda 1e incrementó en los últimotallos en mis del IOOY. al puar de 7.7 al 15.lo/e 

entre 1980 y 1990; Michoadn ac encuentra entre lu cinco entidades del pals que muestran este 

,_,,_critico. 
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CAPITULO IV. PERSPECTIVAS Dt:I. PROORAMA NACIONAL Dt: SOLIDARIDAD. 

4.1. t:valuad6a 1 Alcaac11deIM,.._1 Proanmaa que Aalecedlero• al Prugraaa NKieal de 

Solidaridad. 

Lu acciones del Eslado Mexicano en maleria de política social que constituyen los programas que 

preceden al PrOll'ama Nacional de Solidaridad, representan un esfuerzo muy significativo aunque 

inauficiente por sacar adelante el viejo compromiso posrevolucionario de un sector reformista del Eúdo 

con las masas populares en malcria de justicia social y de atención a la pobreza en amplias rq¡ioncs 

paupcrizadas del territorio nacional. 1odavia bajo el perfil del Eslado asistencialista: Programa Integral 

de Desarrollo Rural (PIDER), Coordinación O.:neral del Plan Nacional de Zonas Deprimídas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR), Compañia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM), principalmente; a traves de los cuales se obtuvo una imponante base 

social en el fortalecimiento del aparato de Estado, desde la ultima etapa del "mila1110 mexicano" o 

desarrollo compartido, hasta la entrada de lleno a la crisis de larga duración. 

Sin duda han sido· las áreas rurales pobres del pais la ••presión más dramática de la profundización de 

las desigualdades del modelo de desarrollo implementado, hacía donde se han venido orientando estos 

programas, como consecuencia del esfuerzo industrializador orientado al apuntalamiento de la lógica 

implacable de la acumulación de capital, apoyando su crecimiento en las desigualdades entre el campo y 

la ciudad y entre la industria y la agricultura. 

En este contexto de creciente empobrecimiento y marginación rural (aunado a la efervescencia social y 

las luchas políticas, visto en una perspectiva amplia de análisis) que amenazaban a una ruptura de los 

tradicionales pactos sociales no sólo entre el Estado y la sociedad, sino también al interior de la unidad 

estatal, donde propició fracturas. obligando a una significativa rcdefinlción de la política económica y 
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social en la década de los allos setenta. De tal manera, durante la 11estión del presidente Eche\lcrria se 

planteó como estrategia de desarrollo económico la expansión y el crecimiento y la redistribución del 

Ílll!l'eso, aumentando el empico a costa de mayor endeudamiento externo. Para ello, el gobierno amplió 

111 participación en la economla y el sasto público, el cual del 21. 1 % del Pm en 1970, se incrementó a 

32"/o en 1976, aumentando de modo muy oignificativo las inversiones en salud, seguridad social, 

vivienda, educación y transporte. Asimismo, el número de empresas paracstatales pasó de 86 a 740 y el 

de empicados del gobierno, sin incluir a los de las paraestatales, varió de 960 000 en 1970 a 1 780 000 

en 1976 11. Sin embargo, esta política estatal tutelar y reformista fracasó en su intento por resolver la 

profunda crisis rural y en atender a los pobres y marginados. 

Con López Portillo se plantean las bases de un nuevo modelo de desarrollo de corte neoliberal, donde la 

racionalidad económica y la eficiencia productiva guiarian las acciones estatales, alejándose de los 

desvlos populistas y estableciendo reacomodos para dar lugar a las nuevas alianzas de los grupos 

hq¡ernónicos impulsores del mencionado esquema ortodoxo, que momentáneamente se pospone por la 

afluencia y cantidad de recursos con que dispuso el pais gracias al auge petrolero. 

Es decir, la estrategia de la polllica económica de los ailos setentas implementada por los gobiernos de 

Luis Echeverria y José López Portillo fortaleció la inversión industrial en petróleo y siderurgia (caso 

Lázaro Cárdenas, en Michoacán) por el aumento de los precios internacionales del hidrocarburo y la 

enorme demanda de acero, a costa de la producción agropecuaria, lo que propició un desequilibrio 

significativo al apoyarse a un sólo sector ligado a la monoexportación, propiciando insuficiencia en la 

producción de granos y alimentos, p0rÍo c~Sl se tuvo que recurrir a su importación a precios elevados, 

con lo que se desvanecieron lasali~~/~~,¡;,éÍas.: derivadas. del boom petrolero y su posterior calda 

drástica. 

Ya en el marco de la p~lhica0 ~conómic'. n~olibe;al del gobi~rno :de Miguel de la Madrid y para hacer 

frente al impacto de la crisis en el _campo, se puso en marcha _el Programa Nacional de Desarrollo Rural 
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ln1q¡ral (PRONADRI) 1915-190, cumo una modalidad del PIDER. pero bajo el enfoque de privlliur 

1u lllluc:ionei 10<illn. es decir, que el Qft1110 no sólo debía ser el cunpo de la Reforma Agraria. del 

Blnnaral. de la Coauupo, de los cjidatarios, de los comuneros. sino también de los emprCSlrios y 

IMlnquetOI privados 21. En ..._ los primeros avisos de lu refonnas posteriores al Aniculo 27 

COllllitucional y a la Ley A¡raril, que pretenden dcjor las mejores tierm de riego en manos priv8daa 

dedicadu a productos de exporlKión, que la producción alimentaria esté en 1111J10S de monopolios 

cr-ionaln. la comercial~ en manos de caciques y acaporadores, etc. 

Ahora bien. comp111r la actuación de los últi1110111obicmos en 11111eria de politic:a social a lravél de la 

~Óll de planes y propunu de atención a la pobreza. 111110 del Estado AlillCllCÍllÍllll de 

Ecbcvmia y Lópa Portillo, como del Estado Ncolibcral de Miaucl de la Madrid y de Carlos s.linas. 

..... _.e pcnniten cncontror clcmcntos de juicio para la evaluación de taln prlJll'lll* que 

anteceden al PrOllfll'llll Nacional de Solidaridad, ciado que se dicrun en un contexto econórico diferente 

y con una expansión del producto por habitante significativunente mayor en 101 rq¡imenes prec:edcales, 

que puó de 16.4Ye con Echevcrrla a 2We con López Portillo a pnor de un mayor rilmo de c:recimiento 

clemuwlifico. En tal situación, d combate a la pobreza se dio con mucho mayores recursos y ni ui se 

resolvió el problema de la miseria. 

La polltica social en el morco de la profunda crisis de los altos ochenta. en los tiempos de ajuste y 

austeridad económica, hasta llegar a la instrumentada a través del Programa Nacional de Solidaridad, 

enfrenta retos de enormes carenciu y reza11os sociales. con un producto por habitante que va de -10.1% 

con De la Madrid a S.4% con Salinas, cuando han crecido las necesidades y se ha profundizado la 

pobreza de millones de mc,Ocanos. En lal sentido. esperar que t.-n las actuales circunstancias se resuelvan 

las desigualdades es pr8cticnmcntc imposible. 

Asimismo, la estrategia del Estado a través de planes y programas de desarrollo social se ha orientado a 

la esfera del consumo y no a impulsar la producción y, bajo tal perspectiva, sólo se han paliado los 
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rcusos socillcs y 1e ha comribuido a la acumulación de capilal. incrcmcnlando su tasa de pnancia al 

subsidiar servicios que dcbcrian ser cubie1101 por aalari''' bien remunerados de los 1rabajldores, 

aatisfaciendo todos los requerimientos para la reproducción de la fuerza de trabajo: alimentación, salud, 

vivienda, transpone, etc. 

Los proarama• más destacados que anleceden a Solidaridad y que se han venido mencionllldo con lllllla 

insistcnc:ia, PIDER y COPLAMAR. fueron ideados de manera venical de arriba hacia ab1jo y no a panir 

de la orpnización de la población más necesitada, la cual adema• ha sido p1uperizada por las políticas 

económicas aplicadas por los regímenes correspondicmcs. 

Es decir, por un lado se les golpea y por 01ro se les consuela. La implemenlación del PIDER IC ubica en 

tal conle•lo para alender la problemálica del campo, en magni1ud al grado de emergencia de los rezagos 

del imbi10 rural, de donde se han oblenido grandes c•cedenles en alimenlos y malerias primas para 

apun1alar actividades urbanas más renlables al capilal, produclo de una polllica económica que privilegió 

a otros 1ee1ores industriales ligados a la e•pol1ación pelrolera, estralegia que a todas luces conlradice 

los propósi1os de tal programa, que lejos de mejorar los niveles de vida de la población rural, se ha 

venido deteriorando cada vez más al crecer el desempleo. Por ello, IÚ se ha detenido la migración a las 

principales ciudades como coD1CCuenci1 de la miseria, ru lampoco se ha logrado la autosuficiencia 

alimentaria, ru mejorado la nutrición de la población rural, ni el acceso a Jos mirumos de bieneslar de 

educación y salud. 

El caso de COPLAMAR no difiere mucho, al consliluirse en una agencia gubernamental que canalizaba 

ingresos del pelról~o a áreas cuyos es1ándares de vida eran los más bajos del pals. Además, eslaba ___ ---·-..••. 

limitado por el hecho de estar dirigido a resolver problemas del consumo de la población marginada y no 

a impulsar Ja producción y el empleo. También supueslamenle se buscó una inlegración seclorial cnlrc 

dis1in1as dependencias federales a partir de la idea de que una población mal nlimenlada necesariamen1e 

presentarla problemas de salud y ante tal aseveración, se integraron o este programa el Sistema 



Alimcntuio MellÍcano (SAM). CONASUPO. IMSS COPLAMAR. principalmente; integración que en 

los hechos no se dió por los intereses politicos prevalecientes en cada dependencia. ya que 

illllnuncntuon 1111 propioa pr<Jlll'amtS con fines de promoción. Bajo la perspectiva de los puimclros 

pua medir la pobreza Cllablccidos por COPLAMAR 3/, con base en el tollo de la canasta báica 

inlq¡rad1 r~e por alimentos. tal enfoque determinó un nümero de pobrea como objetivo 

del pr<Jlll'amt que, 1 111 wz. sirvió de soporte al dilJll1Óllico pua dimensionar la pobreza utrema de 17 

nillonca de mcllÍ- población objetivo del Programa Nacional de Soliduidad. lo que 1 todu luces 

.-Ita limitado al no considcru dentro de tal can1s11 otros 11tisfactores que son eaenciales pul el 

bicnnlu como vivienda, cobijo, valido y calzado; de tal llllllCl'I que bljo este punto de vi111. el número 

de pobres en México se incrcmentuia considerablemente al srado tal de ascender a casi el 10% de I• 

población total del pals 4/, poniendo en evidencia la marúpulación de lu ciliu y lo relativo de los datos 

pua medir los niveles de vida de la población. que se preatan a 1111picaciu porque los componentea de 

la citada canut1 bUica se han venido reduciendo cada vez mis. 

Ali, PIDER y COPLAMAR entran en contradicción con lu metas de crecimiento económico 

Cllablccidas en el Plan Global de Desarrollo 1983-1988 que delerminabl que para alcanzarlas se 

claborarian lu polilicas de los proyectos y programas, haciendo a un lado las ncccsidadea esencialea de 

la población. que son lu que dcberian impul11r los planes y prosramas de desarrollo del pals. Cabe 

scllalu que en todas lu versiones de Planes Globales y Nacionales se han lij•do cienos objetivos y 

melas para alcanzar el crecimiento, anteponiendo para tal fin que el producto crezca al 6% en promedio 

anual, lo que permite que el desempleo disminuya. Sin embargo, tales fines sólo han quedado en buenas 

intenciones, porque cuando se ha dado un crecimiento económico significativo. su reparto no ha sido 

equitativo, ni se ha logrado el pleno empico, que en la sociedad capitalista es praclicamentc imposible. 

En consr.cucncia PIDER y COPLAMAR no impulsaron el empico que es la clave para resolver la 

pobreza y la miseria de la población. Contrariamente, el desempleo se ha venido incrementando y 

deteriorándose el poder adquisitivo del salario cada vez mas. Con PIDER prevaleció el burocratismo y 
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el manejo discrecional y centralizodo de sus recursos y del fuerte gasto social derivado de lu ventas del 

petróleo para construcción de obra• y servicios, acaparado por las cuotas de poder de los cacicazgos de 

los grupos locales. 

El prOCCIO de implementación de planes y proQf&JllU en Méiüco ha estado inducido por ciertos criterios 

que en teoría pretenden reivindicar el federalismo, ul, en la plancación del desarrollo social se han 

Cllablccido vlas de coordinación a través de conv~~s entre Federlción, Et1ados y Municipios con el 

propósito de illllrumcntar programas y transferir recil~ para ello, en el marco de la descentralización 

de distribución de compctcnciu. Situación que no ha logrado 1oclavia el equilibrio y la equidad en el 

rcpano público prcsupuestal. 

Es justamente en la diicada de los setenta cuando se conforman las bases para la vinculación de la 

Plancación Est11al con la Nación y el fonalccinúenlo de la Planeación Regional. Es en este periodo 

cuando se establecen los mecanismos que dieron lugar a la participación de los tres órdenes de gobierno 

en lomo al Desarrollo Regional, como son los Comiles Promotores del Desarrollo Socioeconómico 

(COPRODES) y que luego serian los COPLADES, ubicándose en los Estados de menor desarrollo y 

con alta marginación y que tenían facultades para elaborar planes y programas. coordinar los trabajos de 

las dependencias federales y estatales y promover el desarrollo social; y, los Convenios Unicos de 

Coordinación (CUC). La operación de los CUC, se inició con la coordinación de 14 programas de 

inversión descentralizados a los gobiernos estatales entre los que destacaban agua potable y 

alcantarillado, obras municipales. mejoramiento y construcción de viviendas, instalaciones deportivas y 

casas de cultura. caminos y carreteras. asi como construcción y reparación de escuelas y casas de salud. 
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Estos CUC eran un mecanismo ele uansfercneill ele recurlOI financieros a los Estldos para realizar 

pnipamu y obru con crilcn>1 alablecidol por la federación. posteriormenl• .. lldopla la 

denominación de PrOllfamas E1111llcs ele lnvcnión con características de pro¡¡ramu daccntrali...tos 

intepldos a los Estldos bajo la 4:00fdinación ele COPLAMAI\. 

llllll\llllClltO que 1C adecúa 11 esquema ele ICClorización ele la Administniclón Pliblica Federal para -

levado a cabo por todu las dependenciu y con aas entidades coonlinadu; 111rsiendo dos tipos de 

programas de desanoUo 10Cill: los Proaramu Sectoriales Concatados y los Programas de Daurollo 

Estatll, los que junto con los ya existentes Programas EstatalCI de Inversión. amplían tu acciones entre 

Federación y Estados. También 1C incluye el PIDER al CUC, con la idea que los gobiernos impulsen el 

desarrotto autosostcnido ele las wmurúdades rurales marsinadu. 

Una vez que IC transforma el CUC en Convenio Unico de Desanollo (CUD), IC simplificaron los 

programas de desanollo, tambiál para consolidar los COPLADES y adem4s se crearon los Comites de 

Plancación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). Y, el CUD quedó confonnado por los 

programas: Desarrollo Rcsional, Rqjonales Estratégicos, Estatales de Desarrollo, Rcsionales de 

Empleo, de Coordinación Especial y Apoyos Financieros a Estados y Municipios S/. 

Los a~os setentas son significativos al representar un mayor énfasis hacia las políticas regionales lo que 

se consolida pocos años después con Miguel de la Madrid en el marco de la crisis económica de 1982, 

donde se adecúa el marco juridico y lcsislativo para la programación rcsional y se crea la Subsecretaria 

de Desanollo Rcsional, donde se elaboran los planes y programas a ser implementados en los Estados y 

Municipios. En la administración del presidenie Carlos Salinas se da por supuesto que la problemática 

regional no es lo prioritario y se opta por lo social, separando los programas de su dimensión económica 

y destinándose estos al desarrollo social a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) para 

la otcnciUn de la desigualdad. 



Ellos CUC er111 un mccaniuno de 1ransfcrcncil de r-r!IOI. financieros 1 los Ellado• pua rcaliur 

J1COP1mU y obru con c:riteroo ~ por la federación. pollcrionncnle oc aclopla 1a 

denominKión de Programu E1111alcs de lnvcrlión con <UKtcrillicu de P'lll!'IRIU dcsccniralizado• 

inlllf1ldos a lo• Ellados bljo 1a ~de COPLAMAR. 

lllllnunenlo que oc ~ al aquana de ICCtoriución de 11 Adminilldtión Pliblial Federal para -

llevado a cabo por 1odu ... dcpendmciu y con aa• cnlic1adn c:oonlinadu; 111r¡pendo dos tipos de 

prOlfamu de dcwroUo IOl:ial: los PrOlllU* Sectoriales Concertados y los ProarlRIU de DcurroUo 

Ellalal. los que junio con los ya cxislentn Programu E1111aln de Inversión. amplian 1u acciOllCS cnlre 

FcdcrKión y E11ados. También oc incluye el PIDER al CVC, con 1a idea que lo• gobierno• impulocn d 

desurollo auloso11enido de lu comunidadn rurales musjnadas. 

Una vez que oc irlRlfonna el CUC en Convenio Unko de Dcurrollo (CUD). IC limpli&caron los 

progrlRlll de dnarrollo, también p1t1 consolidar los COPLADES y además !e crearon lo> Comhés de 

Plancación para el Desarrollo Murúciplll (COPLADEM). Y. d CUD quedó confomwlo por los 

progr1n111: De.arrollo RegiOllll, Re¡¡ionaln Eslratégico•. Es1&1alcs de DcsaroUo. RegiOllllcs de 

Empleo. de Coordinación Especial y Apoyo• Financiero• a Eslados y Municipios 5/. 

Los allos selenlas son si!llÜlicalivos al repr....,tar un mayor énfasis hacia las polilicas rcgionaln lo que 

se consolida pocos allos después con Miguel de la Madrid en el marco de la crisis económica de 1982, 

donde se adecúa el marco juridico y legislativo para la programación regional y se crea la Subsecretaria 

de Desarrollo Regional, donde se elaboran lo• planes y programas a ser implemenlados en los Eslados y 

Municipios. En la adminislración del presidente Carlos Salinas se da por supuesto que la problemática 

regional no es lo prioritario y se opta por lo social. separando los programas de su dimensión económica 

y dcsiinÍlndose estos al desarrollo social a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) para 

la atención de la desigualdad. 
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En términos tC.:nicos e i1111rumcn111lcs pudiera estar bien discfllda 11 ntr1teaia sectorial 1 panir de un 

elemento qlutinador que viene 1 - el plan que awlolNI todu lu acciones, pero nt• faltando lo 

operativo que le da .:onsi1tenci1 y coherencia econi>mica, politica y social en la toma de decisiones que 

pua necesariamente por la demol:racia donde nt• representada 11 voluntad y los imernes de los l!fUpo• 

mayoritarios de la sociedad l1ICllkana con un proyecto de desarrollo de largo plazo 1 través de un 

ministerio público de planifK:Kión. 

En la pr•aica, del proyecto económico de los l!fUpos que hegemonizan el poder del aparato de Estado 

Mexicano se desprende una política social que es el marco de todos los planes, programas y proyectos 

para el desarrollo, donde se planifica a través de la programación sectorial a cono plazo en términos de 

interesa -ena1es 1 lo mucho o bien, 1 panir de ciertas condiciona emergcntn y de coyumura 

económico-politica con el signo de correctivos ternporaln a 101 problemas y no de prevenirlos de raíz, 

sin atender lu causas de tales problemas. 

Esta ntrategia de politica social basada en la programación sectorial, pane de 11 idea de que el 

desarrollo político es precondición del desarrollo económico con lo cual 11 solución del problema del 

desempleo sólo se puede dar a largo plazo y que no puede ser el punto de panida de la política 

económica, sino su resultado 6/. 

La estrategia e instrumentación de la programación en nuestro país se institucionalizó definitivamente 

con la creación de la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) en la dC.:ada de los setenta, en el 

marco del auge de la plancación indicativa impulsada en el mundo capitalista como una salida a sus crisis 

ciclicas. Paso imponente sin duda para re¡¡ir y orientar la planeación y la programación en México, pero 

insuficiente al no lograr avanzar hasta constituir un orgarúsmo <1ue le diera coherencia a los planes 

derivados de un proyecto económico de dcsarro1lo nacional y, hoy en día con la reforma del Estado 

mexicano se da una crisis de la plancación, si se le put.-de llamar de alguna manera, al sustituirse la SPP 

por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), a panir de la necesidad de dotar de una amplia 
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nlruclura ad1ninitlnliv1 y r--. el ipllcnlc éailu de i. polilicl 10<ill del PrlJllRllll Nl<ionll de 

Solidlridld, en CIC -ido IC puede cOlllidenr que IC ins1i1ucionali1.a su p<Í(IÍ<:I liunl>ién ICClurial. 

LI ,._ión que hl valido ..,..._...., el Ellldo en nuellro pais es •al-e prOJIJllllKión 
1K1orill 11111que IC ldllle con inlillcno:ia 111 wicter -iollll, si bien IC clabor111 planes lbln:1ndo • i. 

nKión. sólo 1C refieren 1 una pule. r111111 o llcc:lor de di. al no pulir de un1 concepción inlqnl y de 

talllidld en un plln 111eional de dcNrrollo de llrl!o plazo y nu coyunlul'll 1 i.s circu1111111Ciu del 

111Jbiemo en 1urno; en 111 scntido los programu scctorillcs se lwi venido hlciendo e inllrumcnlando de 

n1111er1 indcpcndienle unos de ouos por codl Secretlria que son cabeza de sector. En cu1n10 1 los 

propósitos y mctu lrUldu por tllcs prosramu hin sido incllcs y 1., proyecciones cconómicu p111 

cad1 sector difieren mucho enlre si, con pronósticos disp11es en sus alcances de politicl scc1orill, es el 

CllO del ll!'OpCICUllÍO y forestll, indu11ri1, -cio y lurismo. Las lasas que se lwi progrllOldo Pll• el 

crecinúenlo del Pm en los úllimo1 allos no ae hin 1lcanzado, lo mismo hl sucedido con el porcenl1je 

111ull en la creación de empleos que sin duda hl impac1ado en el aumento de la pobrcz.a en el país. 

De 111 manera, se puede enfaliz.ar que la progr11D1Ción disla mucho de ser planificación y, eso si, los 

planes y pro¡¡r11DOs que se han diseilado hlD eslado orientados a ¡¡arantiz.ar el manlenimiento y la 

reproducción del modelo de desarrollo desigual que privilegia la ganancia y la acumulación de capilal y 

las acciones en polltica social buscan aminorar las contradicciones sin resolverlas. Así. Solidaridad se 

ubica en tal dirección al no ir al fondo de las causas estruclurales de la pobreza, ni al impulso de la planla 

productiva que genere empleos y que sólo asi puede disminuir la pobreza en México. 

Hoy día la planificación liene menos perspectivas de desarrollo y éxito en Méaico, al carecer de un 

medio aglulinador y coordinador de lodas las acciones como lo pudo haber sido la desaparecida 

Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), al separar la po1hica social de la articulación que 

debería guardar con los planes de dt..'Sarrollo 1..-conómico como un todo que no se puede disgregar. 

)iluadOn en la cual In <.1dministración pública cumple un importame papel al apuntalar el proyecto 
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económico de nación. Pero que. dentro de la directrices del modelo económico neoliberal regido por el 

libre mercado, no cabe la intervención de Estado como impulsor de la planificación; debido a esto, se 

deduce la pérdida de sisnificado del carácter rector del Eslldo como promotor del desarrollo dejándolo 

en manos de fu inicialivu individuales y privadas que buscan el lucro, sólo ul se explica la 

rees1ruclu1Kión de la administración pública en México. 

4.J. Penpec1lva1 del Pnsrama Nacional dt Solidaridad. 

El Programa Nacional de Solidaridad a panir de la segunda mitad de la administración del gobierno del 

Lic. Carlos Salinas de Gortari, entra en una rase de desgaste y decaimiento, después de haberse 

consolidado como el eje de la polilica social: situación que se observa a panir de la masnitud de los 

rezagos sociales y los limitados medios económicos con que cuenta el país para enfrentarlos; es decir, el 

afio ritmo de canalización de recursos que cada vez resulta más insuficiente y que se ha mantenido 

durante los primeros aftas de la operación de Solidaridad en términos absolutos, ha perdido continuidad 

últimamente en términos relativos a partir de la persistente crisis económica y la inflación. 

Si bien los recursos de Solidaridad se han venido incrementando en aproxímadamenle un 10"/o anual en 

promedio, en el proceso de asignación se retiene una parte de éstos para confonnar un fondo financiero 

destinado a gastos imprevistos del Programa, con lo cual, en los hechos tal presupuesto se ve disminuido 

de manera significativa, con lo que las acciones para combatir la pobreza extrema se diluyen. 

Los fuertes cueslionamientos que se han venido haciendo por parte de sectores de ta sociedad civil, 

grupos académicos y partidos políticos de oposición al Programa Nacional de Solidaridad, convergen a 

la fuerte politización que se ha hecho del Programa por parte del Gobierno y que, a través de él mejora 

su imagen y la de su partido sobre lodo en periodos electorales y en regiones de fuerte disputa política, 

a través de mantener el excesivo centralismo en las d1..>Cisioncs y recursos. imponiendo y acaparando las 



acciones de los plwies y programas. favoreciendo a ciertas entidades y grupos sociales en la concesión 

de obras; a la enonne cantidad de recursos erogados para su publicidad y promoción que merman 

significativamente sus montos destinados a los estratos sociales objetivo del Prowarna; a la manipulación 

corporativa que se ha hecho de las comunidades necesitadas a través de los Comités de Solidaridad y; 

sobre todo a que no ha venido cumpliendo sus objetivos fundamentales de resolver el problema de la 

pobreza extrema en México. Situación que en conjunto permite afirmar las nulas posibilidades de que se 

mantenga Solidaridad. 

Ante tal panorama la pobreza seguirá incrementándose de muera alarmante, afectando a sectores de la 

clase media en el marco de la crisis económica actual y del modelo económico neoliberal que se 

mantendrá a contrapelo de los reclamos de la población mayoritaria que necesita de un modelo 

alternativo menos injusto e inequitativo. Esta profundiución de la pobreza exigirá mis que nunca 

mantener la intervención del Estado en el campo de la asistencia social emergente a través de programas 

para tal fin y evitar el costo politico que puede derivar en estallidos sociales como efecto de la 

continuación de la citada política económica, programas de asistencia Mlcial que sin duda se 

implementarán bajo condiciones de grave carencia de recur5<ls, significativamente menores a los que se 

han venido canalizado en este rubro. 

Dado el carácter sexenal y coyuntural que han tenido los diverMlS programas de desarrollo social en 

México permite afinnar que el Programa Nacional de Solidaridad concluirá junto con la administración 

que le dió vida, corriendo la misma suerte que tuvieron los programas que le antecedieron: PIDER. 

COPLAMAR, SAM y PRONADRJ, programas que los titulares del Ejecutivo en tumo José López 

Portillo y Miguel de la Madrid, centraron los esfuerzos de su gestión dentro del marco de la politica 

social con un significativo monto de recursos superior al de Solidaridad dada la situación económica por 

la que atravesaba el pais, para atender a los sectores marginados de nuestro población y que 

desaparecieron con más pena que gloria al no cumplir con los objetivos por los que fueron creados al 

finalizar los gobiernos respectivos. 
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Las perspectivas de continuidad y 50brevivencia transexenal de largo plaw de Solidaridad son nulas, en 

tal sentido se le augura una muerte inevitable por inanición al carecer de recursos y medios publicitarios 

que la nueva administración del cambio de gobierno seguramente no le suministrará. a partir de su 

carlicter sexenal y de identificación con la imagen del Presidente Salinas; fortaleciéndose otro programa 

de politica social creación del gobierno en tumo que le dará base social y consenso a su gestión. 

reproduciéndose la misma príctica de la tradición sexenal. Dicho programa que se constituirá también en 

el eje de la politica social y que operará con mucho menos recursos que sus predecesores por la 

profundización de la crisis económica del país, a partir de las demandas más sentidas de la población al 

grado de emergencia que puede ser la creación de empleos en un programa de cobertura nacional lo que 

significará el marco de negociación entre sociedad y gobierno. 

Esuategia de politica social que ha venido dando cada vez más IMj!l'OS resuhados para la población 

pobre y marginada, pero que es avalada y apuntalada por los organismos internacionales y los 

acreedores de nues!Jo pais: el gobierno Nortesmericano, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, etc. 

4.l,I Akanrcs del Pro&rama Nacional de Solidaridad en ti Estado de Mk•oa•'•· 

Los alcances de Solidaridad en el Estado de Michoacán para la atención de la pobreza extrema han sido 

sumamente limitados al no Uegar realmente a la población necesitada: los grupos étnicos. campesinos 

pobres y habitantes de las colonias populares marginadas en las regiones y municipios más a!Jasados de 

la entidad. 

En Michoacán continúa prevaleciendo y agravándose la fuerte polarización social y ta profunda 

desigualdad económica que se expresa en la enorme concentración del ingreso en unas cuantas manos, 

de las in\'ersiones y de la población en un reducido número de ciudades y una fuerte dispersión regional 
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a>m0 resultado del incrCIMnlo de la polwcu de lu mayorias de su población a pesar de lu polilicu 

uistencialistas de Solidaridad y la import1111e cantidad de rccunos destinados para tal fin y que rctullan 

insuficientes. Micholán contribuye con un llto porccnllje del Producto NICional BNto y sin cmMrBO 

sijple siendo uno de los Estados del pai1 con mayores rez.1301 y carencias a pesar de contu con l!fanda 

recursos y una poblad6n Uabljldora. emprcndeclorl y creativa, lhi est• su enorme potencial utCUllll, 

uuistico, llBfOpecuarlo, minero metalúr¡ico, maderero, pesquero, entre otros. que le pcrmitirian .., sólo 

tcr autosuftcicnte, sino oblcner excedentes para comcrciu y superu ampliamente sus miseriu y 

carenciu. 

De los recursos que se ejerciCfon a ttavél de Solidaridad para el Estado de MichoacM en d periodo del 

allo de 1989 a 1991 por S 691,011.5 millones de pesos en 101 diversos programa y regiones, ya ac 

lefllló que el mayor porcentaje 45% fue dellinado 11 rubro de Soliduidad social en pequeilol proyectos 

y obras sociales, evidcnciindoac el canctCf emerscnte con talct acciones por ~ del impullo a la 

producción en un poccntlje significativo, que es lo que realmente scnera empleos pua un auttntk:o 

desarrollo regionll equilibrado y que coadyuve a la solución del problema de la pobreza. 

Además de que tll monto de recursos no lile distribuido equitativamente de acuerdo a la prioridad de los 

ll'Upos sociales mh nocesitados que -ituyen la población objetivo del Propama Nacional de 

Solidaridad, y que se encuentran dispersos y dillribuldos en regiones y municipios de diflcil acc:ao que 

es otra caractcristica de su auao y maryjnatidad, donde la tarea de erradicar la polnza extrema 

C\'identemente no es nada lkil y puece iniposillle, uimitmo ha implicado dapcrdidos de recunos al 

invertirle entre ll'llPDI extensos y ain c:ontrol en su uigfteción. Camtiúndooe la nayor Cllllimd de 

recuno1 a la región Centro que -itnden a S 220,179.9 millona de paos, es decir d equiYalenlc a 

32"/o del total, donde se conocntra d mayor ..micro de habitlllles 35% del total de la entidad y d 30% 

de los municipios del Estado, que oo constituyen propiamente los municipios mis pobres de Michoacin, 

pero donde si exi11e una impolt.,.e actividad polilica y económica y pte\'alecen los cacicazaos locllca al 

dot.árlelel de cuotu de poder por comprornitos previamente esllblecidos. 
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como resullado del incrcmcnto de la pobreza de lu mayorías de su población a pesar de lu políticas 

ui11encialis1as de Solidaridad y la impor1an1e cantidad de recuraos dCllinadot para tal fin y que mullan 

illluficiatles. Michoacín COftlribuye con un allo poruniaje del Producto Nacional Bruto y sin cmlwBO 

liaue siendo uno de los Ellados del pai1 con mayores rezago1 y c:arenci11 a pesar de contar con l!fancles 

recurt01 y una pobllción trabajadon. emprendedora y creativa, ahi esli su enorme potencial ar1nanal, 

turillico, agropecuario, minero metalúrgico, maderero, pesquero, entre otro1, que le pcnnitirian no oólo 

ter autosuliciente. sino oblener excedentes para comerciar y superar ampliamente sus mioeriu y 

carenciu. 

De los recursoa que se ejercieron a través de Solidaridad para el Estlllo de Micholún en d periodo del 

allo de 1989 a 1991 por S 691,011.S millones de pesos en los divmos prOllfllllU y regiones, ya IC 

tellaló que el mayor porcentaje 45% file deslinado al rubro de Solidaridad tocial en pequcilol proyectos 

y obru 110Ciales, evidenciándose d carácter ernersente con 1ales acciones por aicima del impulro a la 

producción en un pocen1aje significativo, que es lo que realmenle 11enera empleos para un aulénlico 

deunollo regional equilibrado y que coadyuve a la solución del problema de la pobreza. 

Además de que 1al mon10 de recunos no file dillribuido equi111ivamente de acuerdo a la prioridad de los 

lllUP"• llOCiales lllÍI nec:esilldos que COlllliluyen la población objetivo del Pnii¡rama Nacional de 

Solidaridad, y que se encueniran dispersos y discribuidot en regiones y llMlicipios de dificil acceso que 

es otra caracterillica de su atraso y mullinalidad. donde la wa de cnadicar la pallreza extrema 

C\'iden1emen1e no es nada lkil y parece impotible. uimilmo ha imf'licado daperdicios de m:unos al 

invcniae enlre llfUpos exttnlOS y sin COlllrol en su asij¡Mción. Cllllliz.luldolc la mayor Qlllidad de 

reausos a la rq¡ión Cen1ro que ascienden a S 220,179.9 millonea de pe1111. es decir d equivaleale a 

32"~ del to1al, donde se conccnlra el mayor rúmero de habitantes JWe dd 1olal de la aitidad y el 30% 

de los municipios del E11ado, que no conllituyen propiulente los municipios míl pobres de MichoKin, 

pero donde !Á exille una imponaale actividad polilica y económica y pteValecen los caclc:azaos localcl al 

dolinelea de CUOIU de poder por compromitos previuneote establecidos. 
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En las zonas rurales donde los neutidadn y carcnciaa de su población son mayores. 101 retos para 

Solidaridad ain duda aon complejos al cnftcntarloa con limitados recursos y con un manejo poco óptimo 

y además ante particulares problcmu de caricter flllliliar de llgunos miembros de lu comunidades 

indígenas, es el caso del Pro111ama Niltos en Solidaridad, de los mis uistcncialislos del Pro111ama 

Nacioll«I de Solidaridad. que a uavés del otorgamiento de becas y dcspcnsu para alumnoa bula el 

tctccr allo de primaria, busca abatir el analfabctilllllO y la dClcrción escolar de la nillcz en la cmidad y 

que ha recibido para ésta el poccntaje mis alto de recursos a nivel nacional. Cienos cxpcricnciu hin 

dado como resultado que en algunoa casos quiCllCI disfrutan la exigua beca no aon quicncs mis la 

necesitan estando de por medio el favorilisrno de las autoridades para con dctcrminada gcnte o, muchos 

padres de ñmilia de nillos becados, esperan la beca del hijo para gutínela en bcbidu alcohólicas o bien, 

cuando la madre logra ocultarla al marido, lo que le ocasiona trcmcndu golpizu a la mujer, como parte 

de la compleja realidad dramitica de nueslro pueblo. 

Es evidente que no se puede hablar de una plena homo¡cncidad en lu rqioncs que conforman el Estado 

de Michoacin de donde se derive una absoluta caractcrillica de alta mar¡¡inalidad de municipio a 

municipio; sin embargo, en términos generales ai se pueden cstabl«cr parWnclros que mucstrcn tal 

realidad, lo que sin duda es claro es que prevalecen los contrastes inlra e intcmiunicipal y rc¡¡ional que 

Rpl'Oduccn la desigualdad de la sociedad michoacana. En tal sentido, lu rc¡¡ioncs donde ac concenlran 

los 111Upo1 élnlcos y campesinos pobres que aon los _.orca aocialca de mayor atr- y mariPnación no 

han sido 101 beneficiarios de laa ...:ionca de Solidaridad, al cxprcaar crccicnlca niveles de dclnulrición, 

cnfcrmcdadca respiratoriu y diarréicu y, brota epidémieos de cólera que hlln prapiciMo d -o de 

la monalidad de ella población rural en la que dos de cada tm ...- indipmca ratlecidu ac 

pudieron evitar y son atribuidu a la IÍ1UlCiÓft de pobreza en que se -

Cabe dcatacar que la expresión mis srave de la pobreza ca la mortalid..s y Clll rc¡¡ión de Michoac4n 

mucatra crudamente la patololPa de la pobreza que lejos de habcrac solucionado por la lánicacl8 

acluaaón del Prosr- Naclonal de Solidaridad ac ha apavado, no por el prasr- en li, sino por la 
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oi11111:ión de crili1 económica q11e nos agobia. De lus esludio• hechos por COPLAMAR dC1de 1982 

donde IC ICllalaba que cui el 50"/Ó de lu muertes uamidas en es11 región eran evilables, li la población 

indigente hubiew ulist'cdlo sus necesidades búicu y de ......, a los servicios de salud 71; esta 

lilllll:ión en lua úllimos allol ha 111men11do de tal nwiera que la tua de J110rtalidad entre la población en 

pobreza extrema de lus municipios mralea ha llepdo al l l'!lo. 

Cllllldo 1C ha logrado la implementación de un importante programa destinado a la atención de una de 

laa rq¡ionn mb atruada de la entidad como es el Pruwama de Dnarrollo del Oriente de MicholCán. 

prevalece el mismo esquema seleotivo y discriminalorio al deslinar el mayor monto de su presupeslo 

64% del total a 101 municipio• de Hidalgo, Manvalio. Zitácuaro, Tuxpan y Angan¡¡ueo, lambiéll a pesar 

de no ICI lus municipios con mayores carenciu y reugos. 

Evidentemente que IC carece de datos ollciales para medir las condiciones del nivel de vida de la 

población. en esta Cllpl del presente lrabajo, por el espaciamiento de los censos 1 cada diez allos. lo que 

dilicul11 la argumentación sufic:iente para llirmar calegóricamente que hay una mayor pauperización en 

las mayoriu de la población, pero 1C pueden plantear escenarios a partir de lendenciu elaboradas con 

balC en el ....iisis de 101 1eon1ccirnien1os económicos, en tal senlido cobra rclevancia la confrontación 

con la realidad de lus informes ¡p1bcrnamenlales y estudios del INEGI y CEP AL que afirman que la 

pobrez.a exlrema ha venido disminuyendo del lllo de 1989 a 1992, información que 1C ha lomado con 

mucho escepticismo. En un estudio socioeconi>mico bajo el pauocinio de la Comisión Nacional dtl 

Agua (CNA) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 8/, donde 1arnbién ubica al Estado de 

MichoKin como de marginación al1a, destacan los li¡p1ientes datos en números redondos: 18"/Ó de 

población analfabeta mayor de 1 S lllos; 49'/Ó de sus jóvenes sin primaria complcia; mb de la cUlrta 

pwle de las viviend.u lin excusado; 24~. lin electricidad; 60% de su gente hacinada; 30"/Ó de las 

vivicndu con piso de tierra; y 7G'Yo de los hogares con ingraos menorcs a dus salario• mlnin10s. 
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También, los municipios mis pobres de Michoacin no solamente siguen siendo los mis atrasados de la 

entidad sino en una mayor y mis profunda mar¡¡inación que hace varios allos: Susupuato, Aquila. 

Nocupélaro, Tiquicheo de Nicolh Romero, Chinicuila, Caricuaro. Tzitzio, Churumuco, Tuzantla. 

Epitacio Huena. entre muchos otros, donde ha empeorado su ya de por si critica situación de 

daocupación laboral y de ingr-s al nivel de percibir menos de dos salarios núnimos el 80"/e de la 

población en promedio en dichos municipios. Municipios que no han sido prioritarios para las acciones y 

....,..!101 de Solidaridad. 

En contrate, los municipios mcno1 pobres en la cluific:ación de muy baja marginación de CONAPO: 

Morelia, Uzuo Cirdcnas, Purépero, Uruapan. Sahuayo. Zacapu, Zamora, La Piedad, Marcos 

Castellanos. Jiquilpan. principalmente, donde existe una importante concentración de población y, de la 

ocupada que percibe menos de dos salarios mlnimos se considera en un 55'Yo en promedio. Dalos 

oficiales que analiudos permiten cuestionar que, a partir de la dinámica de crecimiento y concentración 

de la población a raíz de la inmigración rural a estas ciudades en busca de mejores condiciones de vida 

que no han encontrado. Tan sólo en Morelia e•is1en casi 270 colonias populares y asentamientos 

precarios que ponen en evidencia la cifra de 492,901 habitantes del último censo, población que 

ficilmenle se duplica y que en un porcentaje significativo de su PEA se dedica a las actividades de la 

economla informal; también Uzaro Cárdenas ha tenido una dinámica de crecimiento dcmograf'ico muy 

alto de casi el 600"/o al pasar de 24,319 habitantes en 1970 a más de 135,000 según dalos oficiales de 

1990, que sin duda en la realidad rebasan esta cifra. a ralz del impacto regional de la construcción del 

complejo siderúrgico SICARTSA (1972-1976), y que en los anos ochenta se encuentra un 2S'Yo de su 

PEA en el desempleo y un 18% permanece en el mercado informal 9/. 

Con respecto al nivel de vida de este sector popular de la población de estos municipios de muy baja 

marginación. si se considera el monto del ¡¡uto diario, el costo de la canasta bhica y las condiciones 

inadecuadas de su vivienda y sus servicios. se puede inferir que en estos municipios el nivel de vida es 

bajo, no lanlo como en las zonas rurales deprimidas. pero más que el nivel medio nacional. Esta 



pobl.ción presenta indicadores que contrallan con las caracteristicas generales de ellu municipalidades 

ya que alrededor de un tercio de IUI miembros es totalmente 1111lfabeta, no tanto por la inexistencia de 

planteles ncolarcs lino por sus <Olldiciones socioeconómicu que les impide tener acceso a la 

educM:ión; y dos tercios de ellU familias marllinadas no tienen acceso a una alimentación adecuada 10/. 

Por lo tanto a pesar de estar duificado1 como municipios de muy baja marllinación, presentan serios 

contrutes socioeconómicol donde la mayoria de su población vive en condiciones paupénimu. que 

pua la población inmi111ante, a pesar de todo. la situación ofr- cienu ventajas comparativas que ellos 

liben aprovechar: empleo en lu ctepu dinimicas del proceso, junto a po11l>ilidades de OCUP11Ción 

informal en los momentos de recesión, ella es sólo una forma de sobrevivir de los campesinol IÍll tierra 

y sin empleo rural que comparado con la situación del agro resulta comparativamente mejor, de ahl la 

tendencia a la concentración en lu principales ciudades como lu ya mencionadas. 

El importante crecimiento del presupuesto con que ha contado Solidaridad para el Estado de Michoacán 

en los últimos allos ha sido sin duda en un porcentaje sisnificalivo y ante la magnitud de los reugos 

sociales éste aún resulta insuficiente, aunque lo fundamental en la oolución de la pobreza no alriba en la 

cantidad de recur111s asignados sino en su reparto y que se de1tine a la generación de una planta 

productiva que modifique obstáculos ellructurales de l!Jllpos de poder local y de politicos y funcionarios 

públicos que han distraído tales fondos hacia su beneficio, la burocratización y la publicidad y, adcmh 

con el mal manejo de los rec111101 de Solidaridad por las autoridades municipales y, en elle sentido del 

Wlisis que han hecho algunos invelligadores respecto a la proporción que guardan loa recursos con la 

población demandante y que traducida a la situación particular de la entidad se ••presa de la siguiente 

111111e1a: de un presupuello ejercido de S 691,011.5 millones a través de Solidaridad en el periodo de 

1989 a 1991, dividido entre la población objetivo del programa se observa que, el gobierno babria 

destinado IS3.SS pesos por allo a cada per111na, es decir 12.7 pesos al mes, poco más de un salario 

mínimo, lo cuu resulta a todas luces insuficiente y además dedicando la población parte de su tiempo en 

lu jornadas de trabojo y aportando materiales, con lo que se evidencia que la estrategia del combate a la 
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pobreza se basa en dejar prácticamenle la solución de sus carencias a la mi111111 población dcmandanle 

11/. 

Tampoco se ha avanzado mucho en el marco de la descenlralización y el fonalecimienlo municipal, al 

conccnlrar el gobierno federal casi el 800/o de la recaudación y destinando sólo el 200/o a enlidades y 

municipios, con una distribución inequilativa en la que los Ayun1arnien1os conforman la parte más 

perjudicada, pues la federación se apoya en una Ley de Coordinación Fiscal y en dos Convenios para 

enlregarlea sólo la cenlésima parte. 

El Programa Nacional de Solidaridad en el Eslado de Michoacin ha venido anulando los Convenios de 

Desarrollo Social (anles CUD y hoy dia CODESOL) enlre la federación y lu enlidades al conlrolar los 

recursos y su asignación, lo que se 1raduce en ccnlralización de decisiones y que determina prioridades 

(hacia donde si y hacia donde no se aulorizan recursos) estando prescnlcs factores polilicos y 

electorales. 

Sobre la base de la enorme movilidad y organización de la población objetivo del programa en Comités 

de Solidaridad, para la realización de obras prioritarias en el contexto de la estrategia con que ha venido 

operando Solidaridad, los resultados han sido lransitorios a la duración de la realización de las obras y 

proyectos, manteniéndose en activo sólo un SO% del número de Comités conformados para tal fin que 

ascendió a 4,796 en el periodo de 1989 a 1991 bajo tradicionales esquemas politicos corporativos. 

Hoy dia, la situación de la pobreza en el Estado de Michoacán lejos de disminuir se ha venido 

incrementando por la situación de crisis que atraviesa nuestro país. como resultado del modelo de 

política económica neoliberal que se ha venido implementando en los últimos rcglmenes. al grado tal que 

en la entidad se ha dado una pérdida de 17"/o de empleos en el sector manufacturero. 
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Se Cllima que la población pobre se ha vmido incrementando por la depauperoción de amplios sectores 

de la clase media que han visto dilllllinuir drásticamente sus niveles de vida, por el incremento del 

desempleo y el deterioro de los salarios núnimos en un 32% del ailo de 1987 a 1993 121. y la 

desproporcionada concentración del ingreso dado que, el 10% mis rico de la población controla casi el 

40"/o del ingreso, mientras el 40"/o ma. pobre apenas controla el 1 S% del ingreso, ante tal situación la 

pobreza no puede ser una bue sólida de integración social y desarrollo. 

En el ámbito de la política econónúca la insllumentación de los sucesivos Pactos del Gobierno federal 

con los distintos sectores para controlar la inflación y evitar que la población de escasos recursos viera 

reducir aún más su poder adquisitivo o sus condiciones de empleo, a través del Pacto se establecía el 

compromiso de controlar precios y salarios. Los salarios se mantuvieron congelados hasta el 3 1 de 

diciembre de 1988 y en las sucesivas renovaciones de dicho Pacto los salarios núnimos se incrementaron 

en porcentajes inferiores a la inflación: en enero de 1989. 8%; en julio, 6'/o y 1 O"/o a partir de diciembre, 

aumento que se ratificó en enero de 1990 y que no varió todo un ailo. En noviembre de 1990 se autorizó 

un aumento a los minimos equivalente al 18%. En tal periodo la inflación anual a diciembre de cada ailo 

fue de 20, 30 y 19% respectivamente 13/. De tal manera se puede inferir que la recuperación de los 

salarios nunca ha sido el objetivo de la polltica económica. 
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C} ......... J Co•rhnlNn. 

IAJS raullados de la polilica soc:ial impulsada por el Estado Mexicano en los úhimos allos a travn del 

....,_ Nacional de Solidaridad se tiene necesariamcnle que evaluar bajo una perspectiva de 

CIJIÍllMO, que implique como demcnlo clave un aniliJis critico del modelo de politica económica 

..a par el pals y el impacto generado por este en tu condic:iones de vida de tu mayori11 de la 

palllación. 

La Cllralegia de política económica neoliberal implemcn1ada por el Es1ado Mexicano en los últimos dos 

......,,. buacla en el ajuste y au11eridad económica para controlar la inOación, como medio para 

..._ d crecimiento económico y entonces si después lograr el tan pregonado reputo equilltivo de la 

IÍlp2a aocia1 y el bienestar que permite resolver el problema de la pobreza en México; en síntesis, 

primoro crecer y luego, si hay, repartir. Politice económica impuesla por los acreedores y los organismos 

limm:ieros inlemacionales: Gobierno Noneamericano, Banco Mundial y Fondo Moneluio 

~ ligados al capital financiero nacional, en un fuene bloque hegemónico que ha venido 

hmmldo tu decisiones en nuestro pals. ESlralegia que eslá leniendo un enorme costo social para la 

...,.,.. de la población al disminuir sus niveles de vida. 

Palilica económica que busca el crecimiento económico como prioridad y que eslá disellada y 

dctcnninada bajo tal esquema y no con base en las necesidades prioritarias de la población mayoritaria, 

• ... ~ es un modelo fundamenlado en la desigualdad socio económica, al conccnlrarsc el ingreso 

de -. cada vez mú aguda en unos cuanlos, no abslante el imponante crecimiento econórriico que 

no ba sido distribuido con equidad enlre esta población. de tal manera que no 1iene scnlido el desarrollo 

cconónüco si no eleva el bienestar en todos sus aspectos. Incluso. las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo no se han venido alcanzando ya que se proponían un crecimiento económico a una tasa del 

6% anuaL que pcnniticra crear alrededor de un millón de empleos, como medio para mejorar los niveles 
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·•.· de bicftnlu de r. pub1Kión. lo que no oc hl kJalr•d<>. "-do que 111 inversión se ha dedM:ldo mis a la 

~ lilllllcicra que 11 la ICIMdad pruductiv1. 

Lot álloo oc hlll dldo ,,.,..,._. en d pi- 1111troeconómK:o, lin rcdejlnc mejora en loo booilloa de 

la ~~y li, en 1111 6elerioru de MI economil Ada dla 1111yor. El control de 111 inl*ión 

llO ha sido un olljctivo del deum>Uo IOCial. dldo el llllo cOllo que llln Plllldo por ello loa lrllrejadores 

y que, oc hl loando a !*!ir de la drúaica rob:ción del ..Wio de éaluo. 11 la contrl<:Ción de la demlllda 

interna. 11 la re111icción del crOdilo a la pr""-iün y 111 consumo, a laa altu IUU relalivu de interés 

bucario y por 11n10 111 es&ancalnienlo de la producción y de 111 g-ión de empleos. 

En 1111 con1ex10 oc ha dldo la Planific.ción en México, que, pese a todo, ligue tiendo 111111 hernmienla 

aunwnaue útil pu1 enfrentar loa problemas del desarrollo que hoy en dla adquiere un inlerés manifiesto 

par1 lodos, hoy mí.s que nunca que han crecido los rezagos y carencias de la población en rna¡plitud tan 

alarmanle, se requiere la inlervención del Eslldo con planes y prognunas de desarrollo social que 

pcrmilan resarcir el impa<lo de la polilica económica en la mayoría de los lrabajadores, refonnulados 

sobre nuevas bases de juSlicia y equidad. AdcrnU los gobiernos están obligados a elaborar planes y 

programas denlro del mandilo establecido por la Conslilución. Situación que le confiere el carácter 

11exenal y coyunlural 11 tlles planes, de lo que se desprende que 111 acluación dd Estado Mellicano en 

ll\lleria de planificación has1a ahora, ha operado a la zaga de los grandes problemas nacionale•; además, 

no se puede planificar a partir de la especlativa de que fluyan las inverliones extranjeras y que, ante la 

magnilud de las necesidades y carencias produclo del modelo de desarrollo capitalisla, nueslro país no 

cuenta con los recursos l.'COnónticos suficientes para resoJverlos, rú con la voluntad polílica pua hacerlo 

y actuar sobre las causas que han propiciado la pobreza y la marginación. Por lo que, a partir de las 

necesidades y demandas de la población y del manejo político que se ha hecho de éstas, el F.stado ha 

oblenido legitimidad y consenso a través del clienlclismo polilico de algunos seclores de la población, 

con lo que la planificación se ha convertido en un instrumento de negociación. 
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De ala ......,., a la planiflC8Ciün en México le ha hecho falta una visión intq¡ral, donde eslén 

pcrf-e oontcmpladas las prioridades na<:ionalcs a ..,,. atendidas con una pcnpcc1iva de cortu, 

medilno y lllr¡¡o plazo que trucicnda y vaya mú alla de los periodos scxcnalcs y que los planes y 

pRJBnllllU MCtorialcs atén ani<Ulados desde un Plan Cilobal de Desarrollo. Evitando dupli<ldad de 

filncionea y, IObrc todo impedir que la polltica económi<a del Plan Na.ional de Desurollo entre en 

hnca c:oncr.dkdón con la polltic:ll llO<ial. como ha SU<:edido •on el modelo e<onómic:o neolibcral 

lqlUido por el país que es d causante de la pobrez.a y d atraso y. por otro lado el Prosruna Nacional de 

Solidaridad que bu..a paliarla. 

En lal scntido ha operado d Proarama Na<ional de Solidaridad, totalmente dcsani<ulado y en 

contradk<ión con los diagnósticos, donde aparece la ne<esidad imperiosa de solucionar la pobreza a 

través de <icnas estrate¡¡ias que ponen en evidencia tales propósitos; y, en tal sentido es perfectamente 

coherente su actuación que sólo bu..a aliviar los estra¡¡os drásticos del modelo económico neoliberal, 

para evitar broles de inconfonnidad social que obstaculicen la pues1a en marcha de tal experimenlo de 

política económica impuesta al país. De lal manera que Solidaridad ha sido sólo un paliativo a la 

solución de la problema1ica de la pobreza extrema en Mexico, al no actuar sobre las causas que la 

propician, ni impulsar la producción, ni la generación de empleos bien remunerados que eleven el 

desarrollo y la integración social y, sólo orientarse a atender los efectos de esta pobreza, al limitarse 

principalmente a la realización de obras y servicios de asistencia social de carácter inmediatista y 

emergenle; la estrategia de Solidaridad se orientó a cubrir necesidades básicas en algunas comunidades 

pero sin que se convirtieran en un multiplicador de la actividad económica. A manera de ejemplo baste 

mencionar que, algunos sectores marginados tuvieron servicios urbanos, pero no tienen salarios 

suficien1es para pagarlos. 

Cabe destacar que los recursos con que se ha conlado para la polilica social de Solidaridad a panir de lo 

rescatado de la renegociación de la deuda exlema y la venia de empresas paraestatales, implican un allo 

riesgo para la economia del plÚs con lo .que vamos hacia un callejón sin salida. dado que la deuda se ha 
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venido inl:rcmcnllndo y una vez que se .ie-clcn t~ la empr- púlllicu y los bienes 

COllllNido1 por la sociedad, que 1e han venido tl'llllllriendo 111 bemficio priYlldo y que d Ellado no 

cumt• con 101 in¡¡rnot de atu empresu, ni tcndri que vender pera - ..in ecciona de 

uillencia socill 111te el eYidente incremento de la pollnza. se ..._. a .- siluación 111 la que se 

pondri en serio riC110 la atebilidad social y la soberanla de la NllCÍ6ll. 

El Propama Nacionll de Solidaridad hace UIO de lol - de la partida praupuCllal de la 

federación o:orrespondiente 11 Ramo XXVI. Soliclaridad y Dcllmllo lte¡ianel. ejerdeado un porcentaje 

lipillcativamente menor o:on relación a prosrunu de gobiernos ~ que ni aún ul losraron 

controlar el empobredmiento de la población, lo que ~ todmvia mia t*- ..:cioncs, dejllldo 

pricticamen1e todo el pao de la solución de sus problanu a la mi- población dcmllldanle. 

El Estado se adelpzó en la responsabilidad de la economia. pero no del colllrol diealdar de los 11111po1 

IOCilles mh necnitado1. El decir. de manera significaliYa el Ellldo ya no inlluye en la nplaci6n de loa 

procesos econónúcos pero, a lravés de Solidaridad lo liaue ejerciendo de muiera mis int_. que antes. 

La implementación del Pro¡vama Nacional de Solidaridad en el &lado de Micl--'n 11111poCO ha 

cumplido o:on sus objetivos del comba1e a la pobreza extrema que lejos de raolw:ne oe ha agravado, 

por cauus estructurales propiu a un modelo de desarrollo basado en la desigualdad que Soliduidld no 

ha tocado, ni prelende hacerlo. Solidaridad en la entidad ha actuado principelmcnle en dos frentes: a) 

ante la llruo y la mar¡¡inalidad de uno de 101 Estados mú pobres del pob que reclama 11-WO urgente 

e inmediata y, b) la imponan1e movilización polilica de su población que se manillaca de manera álgida 

en el proceso electoral de 1988 favorabl• a la oposición, como expresión de reclamo por laa dilicUes 

condiciones de vida de la genle. En tal contexto se implementa dicho Programa que no ha rauello el 

problema de la pobreza para los michoacanos pero si diluyó la efervescencia polilica, logrando modificar 

lu tendencias electorales a favor del panido oficial en los siguientes comicios. De tal manera qu• 
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Solidaridad ha aido un Pf"IP'llllA coyuntural pora enftcntar lu litUKiona dillciles y de emer.-;a 

polltica por la lit1111:ión del impacto de la crili1 económica y las medida• de 1ju1te y 1111teridad. 

Para tal cometido Solidaridad ,. apropia de lo que ya ae venia haciendo en las dilllintu dependenc:i11 en 

materia de polltica IOCial: obru de 11111 potable, ctm.je, electricid..i, aervicio1 de Alud, miencla, etc., 

con lo cual ae politiza el Prop11111 al centralizar recunoa y decilionet a pellr de lo publicitado, 

reprodudendo las pricticu que ae ha bulCldo emdicar, aprovechando la prediipotición al trabajo 

colectivo de la población para acceder a loa lefViclos público9 y que, a travn de Solidulclad ae le ha 

dado un 1e1110 con fines damovilizadom. Lo rncatable de Solidaridad puede oer preci-te de ella 

experiencia en la orpnizadón de la población demandante que ae puede dar, IObre NMYU bun 

democr6licu la conltrucción allemaliva IObre la púclica de loa actom IOCialn un proyecto de 

delllrollo intepal propio, acorde a la dilpoaibilidad y preaervación con racionalidad de -

recunoa naturaln y humano1. 
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CUIVE MUNICIPIO CUIVE MUNICIPIO 111 

001 Aculllfo ose ~ Parangaricuhro 
002 Aol- 059 NuevoUrecho 
003 Atvaro Obf906n oeo Numar'n 
000 Angamecutiro Ol1 Ocompo 
005 Angonguoo Ol2 P.;.c:u1r.tn 
OOI Apet1ing6n Ol3 ParurKlicuaro 
007 Aporo °" ParKuaro 
OOI ~ Ol5 Paracho 
009 Ano Oll P•t1cUi1ro 
010 -·¡¡o Ol7 Ponjom<to 
011 llt- Olla Pe'*'" 
012 Suenavilt. Oll P-.La 
013 Clr6cuaro 070 P-ro 

º'" CoolluoYano 071 PutuMcfiro 
015 C01lcom6n di VOQuez P ... ,.. 072 Ouei*MUlro 
011 c.onoo 073 Qul"'911 
017 Conrtpec 074 Cofumat16n dt Ngule1 
011 Ccp&ndoro 075 floye1, Lo. 
019 CClijo 0711 Sohuoyo 
020 CuilllO on Sonlueoa 
021 Cho- 071 Santa Ana fa~• 
022 Choro 079 Sltvad:w Eac1tan11 
023 Ch- OIO s..,u;o 
024 Cho,.,, Ol1 Suaupuolo 
025 c_,. Ol2 Tmcamtt.ro 
029 c_..,. Ol3 TMCllaro 
027 c- ON Ton¡¡ornondoPio 
021 Churinlz10 Ol5 Tanomnclcuaro 
029 Chururnuco Oll T-o 
030 Ecu- Ol7 T1ret1n 
031 E_., ...... Oll Tarímbero 
032 Erongaricuaro Oll Tepotco-
033 Gabriel Z.motl OIO Tingantlimto 
034 HMlolgo Ol1 Tlnguindfn 
035 .......... 1.11 Oll2 T--doNic:o"1Romon> 
038 - Ol3 ~ 
037 Huolllqooo ON Tiuuaa -H- ot!I T--- Oll ''"'*'**'º 040 1,,.,.,_., Ol7 TurUto 
1141 lri- Oll T-n a.a 1- Oll T-
1143 - 100 T 1int1un1z1n 
1144 -· 101 Trtlio 
1145 Jiquipon 102 u-- J- 103 v..-eom.nz. 
1147 .,._ 1114 V-- Logunolu 105 v ............. 
1149 - 108 Yutftuaro 
1145 -· 107 z.._ 
051 M8ltOI C'Utltf!MOI 10I ZlmOfa 

,,• 052 Láaro~rdonoa 109 Z.niparo 
053 - 110 Zin1p6cuaro 
054 - 1tt Ziracuaraliro 
055 Mügico 112 -·· OSI - 113 JaU Sisto V1rdu1co 
057 .......,_ 

f\IM(i ••ca . .._.,. ht.M'f•Un •• l:•hillll • •ct..:a.. • ._.,.,.. •t 'ª'-!- • 111-. ... ''"· 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 
fflCllOACAff m; OCAl!PO 

MUNICIPIO 

.;,:;;111w.;_;; 

Alt'""[O 
IPOID 
re u me 
mucu"vnu 
llJOJlt' 
UINO 
JUllCI 

ºJ'""º MIUUHO 
C(ll'fG 
mmo 
mvm1D 
ll•LPIJllUI 
mru 
111Ufll 
•muro 

PRDGRAHA HACIO~AL DE SOLIDAf!IDAD 

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL 
0

0RIERTE DE n1cttOACAN 

INVERSION EJERCIDA POll PRIJG!l/,MA 

1931 

TOTALES SOCIALES A P O Y O 

INV. ~· ~ !_!IV. ~ LOC. .!!!!:.. , PROY~ ~ 
!;,1~ .. 1 m J~: 

),,se. t -7 ~! 
l,111.: 16 1!1 
),~1~.l }~ llJ 
i,HU !:> Z2 
1J,n~.7 1~ L: 
i,H'i.~ J6 }1 

~6\.-0 :1 i& 
t,~H.i '7 \1 
9.m.? t' 6• 
1,S~f..7 $1 21 
1,~.!i,.lo z¡ 2} 

m.7 2S 70 
'.n~.J 11 ZJ 
S,HU.:I 95 ~e 
l,57~.l ~9: ~!) 

11.m.9 1Jó 11 

~•.11M 

J,Sl!.6 
9ZU 

l,\l1.5 
H7.1 

:.~35.1 
75~.o 

s~.u 
817.7 

6,0U.3 
UZ.1 
55!.9 
n::i.o 

1,on.J 
,,6J~.I 

16i.9 
s.m.1 

m m 
" u ~ 6 
~ ~ 
~ . 
u • 
n u 
u • 
n • 
~ " w • 
~ ~ 
w • 
• u 
n • 
n " ~ . 

!lldW-4 1§ 'lll 
1,55\.7 .z. 

. 1,011.e ·· _ ,~· 
: 'º·º~ '_,'.·. 1 :". 

,11J.0 .. -1, 

10,~~:;: :,:, 
Jl.o_' .. ;1 

6Z6.9 '.\9 
1,J711.i.·, .,, 

oo.o ·-_:·z· 
119.1 .. 5· 
110.0. z 

2,51]0.1 2 
%61.1 10 
760.Z <7 

. ~3D.5 8 

z 
1 
I' 

' 9 
5 

:-1 ·,. 
11 
z 
• ., 
z 
6 
7 
6 

AOOE: Enluacl6n. Hcoorla •Tres Años de Solidaridad en Hicho.ec&n, 1989-1~1". aRADEPI 

VI 

FRODUCTIVOS 

.!!!!:. PROY. LOC. 

lMild llS. li1 
.. 350.1 ~ ' 

m.z l 1 
955.7 5 • 

.. 1.191.5 . 6 ~ 
756.8 '5 l 
708., ' ' m.z z z 

1.093.5 7 7 
,1,IZZ.Z 10 8 

111.1 10 9 
J!!.I 1 1 
U5.7 ~ 3 
519.9 l l 
ID~.z 6 6 

Z,026.1 1J 10 
· MDCI.} ~G '5 

"TI 
> 
r 
r 
J> 

C1 
m 

o 
::u 
Ci) 
rn z 



WDIERllO DEL rmoo 
llf HICHOACAN DE DCIJll'O 

rt2'flJU 

PROGRAMA NAC!ClllAl DE SOLIDARIDAD 
DJSTRJBUCIOll REGIOHAl DE LA HtVERSJON CON ACCIONES 0[ LOS PRUCJPALES PROGRA"AS 

P•OlllJClllOS 
1989 - 1991 

( f!i llon~s de pesos ) 

1 ( E J D 1 
JChl U.UD OIJUf( IUIUt. tost.I OCCIDUI[' 

VII 

CUW" totUI•& U1UAl 

_!!!!!!!!! !!!!'.:... ..!.?!!!!!!! ..!!!!:.. ~~ ..!!!!!!!!!!.!!!:... J.!!!!!!!!~ ~~ 1!!!!!!!.!!!!!:.. _.!!!lli!.!.!!!:._ 

.. -.U[([ .. •-f;;:~~--..:....~:..0 7ii1~1il~1~ñ1~ ~-:fs:?ii:t~G~ :...:z!.G~i:S-- ~l!b t..tt;2,;.6-~:-~ a:~-¡u~~ ~-~i---~¡~ ü1c·¿~~~ 
""' • nu1::r~1u 95,5~.:i z,.o ~A,1h.6 " 1J,J1i.9 l1 s,1zs.z ,, Z,?!D.5 " ·6,9'Z.1 11' ~~~11M " "1,010.l 
PUlhGaG H U(.IS Ol urn1 H,in7.5 "' 20,170-& ~t'i \, 1~7.! 57 1,szs.z 15 ezo.7 ' 6,JJ1.9·.SS_,. 10,809.6 " 1,171 
rG'<(uc • HOeo~~ratn • 

. 1,ul.i · 11s "~~ICIJrlU" 37,J~J-' ,,, 1!,W;.; ~li'1 ~.?7J.t " 1,51'.J ,, 1'1.l " 'z.os.s 11No 2,HS.1 
1'tuu1ncr11u rrm1u 1il,l1t.~ "' 1,m.1 " l,\l,,6 1l z,m.6 17 795.5 15 m.• ,,, 1,616,9 l• 195,5 
,¡j:f!tlalPltJWiU J,6!J.§ " 1.T!JS ~5 U.5 ' 6?.I , 1.no.1 ZO, Z6M ,.,. 49.Z , 
tr~il~ttt:ti ' UUUOIMClU 
&UGll';llllfll 5,J19.J " 1,11:~.· ll 1,151.5 J t6!1.1 1 '1,6'7.Z 4'0-1 ' 65.6 
cmrutr~• ' fM•fD 1a:umw l,11U 1 Z,91D.S , 
¡.rttfHIKlllU PUCt(l.t T 1t11t:~ll l,!!!.7 ~= 1.}'1\.1 1' 19t.5 ' i.o.9" , O:M ' \DU 7, Z1I ! 69.J 
tU"UtslllCIUl 1;llt~U t,~e~.s " "' J 1,759.S ,. 5.9 
1u1ntuuu~ u u ""t1u 1,Lm,1 ' J!) • 1.11~.7 ' 21'-',' 1 ,,. 
ftrtllum1 1 fl~tHCIU 
flll~UONClllU';.J!• 1,11e.J . ,,, T 1,m.5 5 110. 1 '·' U'YllCIO-lr~lltflC(fHllJ 1,5.lJ 1 1,tH.Z ! m.1 
(l)t0:C!UUIU1Jll tr Pl®vtl!IS 
fat[Sllt[S 695.l ,, Jn 7 ' 

, ll9.l 
mmou~ ~r 11m ;e n•out "'·' 1l nM 11 1 112.7 
,.~mm l(lrtl C[ PiUUl 
HWOlll Jn.1 • ·m.z 1 ... 
uumu~ u rcuo1om 1u.1 ! is'·' 5 , l! 

FUOfJEi r.veluaef6n. Kaorf11 "freo. Mo-: dct Solfdarfafad en Klc:ltoldn1 1~-1711". CtPUIQ 
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ll1ftlllleD llt IDllPO 
PR0611AllA llACIOllM. DE SOLlllMIDAO 

llllUSllll EJUClllA ... -
19'0 

( Rlll-• dt pesas I 

1 O 6 R A R A TOTAL 

Ulll 

FEllEIAI. ESTATAL 

1,1ttt::1111•1ti~;i•1nnmiJ.niiI~H1:rni·itHlliilH'iliti:i;i;rnm:m:n:: 

~ll!!t:IWl~l'.-~~;;:~~=::;;;;;:f:''='"'~=,.._::;;:;c:; 

fOl~DS DC SOLIDHlDID PIU U flDtatCIOll 

!lll~m;sill ~;'!io;m;f ·~e>-;~~M;~ 191,1¿,-ó 

=- -:1';tff;a~: ª24i~~;J; ~,"\flj(>~,!JM~;:¡ 

DlSHIOllO 0( HUS 1( 11[60 
rON. a PIOllt. f PlDlltllVIDll 
11r11u1111c1u11 PUUHlJ 
PIODUCtlGI PllN.111 
1orum11c1u10 mmu r •mm• 
l[GUUCIOI tcl(ICJI OC U llCIH 
UPL.' PIODUC. MllUGKtltOIGIU 
PIDDUCt.' 1u1sr. llD. 
Cll«IC. OC PIDO. FDIESUtU 
llHSíOIMClOI 0( LI MID[ll 
PIODOC. IUllL ' nea. 
OC PIUDIS Dt W[SIJI 
0[$1111'.IUDDC l[CIOLOliU 

,0,876." 
11,11u 
10.111.6 
l,Zl1,5 
,,,0'>.5 
1,11\U 

!78,0 
111.1 
m.o 
!IZ,I 
!la.O 

m,1 
lZ.O 

J,IM$!!!At*i~~·Ol~-~ --,,-,::_~~ -¡g¡¡y'-
UH. llt..CIUDDllS Y CM. lllltCS 
lllUS O[ 1111!1111101 1 DlllllllCIGI 
CHIUlllS llDltlllS 
COI!!, OC UIAI, OC ICOPIO 1 CONllCIO 
l11VU1. CllllirlCI' UCIOLOGICI 
CDlflCIOS IOIOINISlllllVD! 
R(GlilLACIDI CONUlllUClOll t IUllSPDltC 

19,15!.1 
1Z,197.\ 

'·"'·' Z, 116.Z 
1,097,1 

l!M 
ID.O 

l0,60!,I 10,167,0 
e,m.z 6,015,\ 
6,1\t,Z l,Z16,\ 
1,~z.1, 1,679.1 

915,5 15),0 
!lo.6 61.0 
91!.5 5!,5 
55,1 m,o 

!19.9 151,1 
111.0 2H.8 
195,5 51.5 

1\1,1 Z!U 

"'ilii§O',nf;t~ :e.g,[;:11,?55.7~; 

1D,1Zl.f 9,031.j 
6,\U5.\ 6,\92.0 

'·"'·' 1,,GZ.1 
115.1 
Zll.I 
\0,0 

Btft.1 
661.l 
250.D 

"º·º 
'!llll""1-Utüi1rn?>~,;g'ª"1'ª'.J;;"""=::;;.=~i.":h;;~§ ~¡wrn tw.llli»itn.oiD m:'21 ¡;,,09;cui 

&MP, r ll[J, DE LA PU. rl!P/LA COdCICIOI 
POLlllCl t GOll!llO 
mr P/IUV, CE SILUO ' SEC. SQ(lll 
CDISI. Y IDECUClOll PAIA lGlil& POUIL[ 

1Z,i7M 
16,927.1 
0.111.1 
l!,771,\ 

nDftt (\111111KI ... _.,. -Ttn ... • S.119ti .. • ....... ,_..,,,... Cll'Ullllll 
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