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INTRODUCCION .. 



Introducción. 

En nuestro país los gobiernos posrcvoluc1onarios han buscado reiteradamente 
implementar polit1cas y proyectos que les permitan mantener o ampliar el consenso que 
la soc1Cdad le deposita, éstos se han enfocando principalmente al campo, ya que sus 
pobladores viven en cond1c1ones de pobreza extrema, pero que al ser su número 
elevado representan una fuerza política importante. ya que en las votaciones estos 
grupos han apoyado en gran proporción al PRI. permitiendo que se mantenga hastLJ la 
fecha en el poder 

En administraciones anteriores se 1mplemcntaron planes para combatir la pobreza. los 
cuales fracasaron. tanto por la corrupción y mala planeac1ón del gobierno como por la 
apatía de los supuestos bencflc1anos, el resultado no fue un aumento del consenso del 
gobierno, sino incluso su d1sm1nuc1ón. h;:ista niveles que dificultaron la tarea del 
gobierno. 

En 1988 Carlos Salinas de Gortan implementó el Progr;:ima Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL), incorporando a la población en la realización de los traba1os y proyectos, 
iniciando una nueva etapa en los programas de combate a la pobreza. el éxito de 
dicho programa fortaleció la imagen del ejecutivo y fue factor importante en la 
recuperación del voto pnista en 1991 

El ob1et1vo central de la 1nvestegac1ón es analizar la base del éxito del PRONASOL, así 
como la 1nfluenc1a que tuvo en el resultado de las votaciones federales de 1991, 
cuando el PRI se recupera en muchas regiones del pais, después de que en 1988 
habia perdido en ampltas zonas urbanas y rurales 

El trabajo consta de cinco capitulas, el primero analiza y busca comprobar que el 
mejoramiento y aumento en el nivel de vida de la población, tuvo una fuerte contracción 
a partir de la crisis de 1982, analiza las fuertes pugnas y d1v1siones al interior del 
partido en el poder (el PRI). lo que contribuyó al aumento de la fuerza de los partidos de 
opos1c16n, estudia como ambos factores contribuyeron en el descontento de la 
sociedad al ver disminuido su nivel de vida y al perderse la credibilidad y esperanza en 
el sistema politice, agudizándose al verse el Estado impos1bil1tado para dar respuesta y 
solución a las peticiones y demandas de la sociedad, se busca comprobar que óste 
descontento influyó en los resultados de las elecciones federales de 1988 

El capítulo dos abarca los fundamentos teóricos del liberalismo social, sustento del 
PRONASOL, analiza los trabajos que conceptuallzan y clasifican los niveles de 
pobreza, estudia los programas que se han implementado para erradicar la pobreza, 
resaltando sus diferencias y los motivos por los cuales fracasaron, profundizando en 
los programas sociales previos a solidaridad y por último enlaza el PRONASOL con el 
Programa Nacional de Desarrollo 
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El tercer capitulo describe la forma de organización y de trabajo de los comités de 
solidaridad, así como cuáles son los criterios y requisitas para formar un comité y lograr 
la aprobación de su petición, anahza la base del éxito del programa, iniciando una 
nueva forma de trabajo gob1erno-sociedad, entendiéndose por socredad Jos tres 
grupos que atiende pnmord1almente el programa como son campesinos. indígenas y 
pobres de la ciudad, cuant1f1ca cuahtat1va y cuantitativamente lo realizado por el 
PRONASOL 

El aspecto polit1co del PRONASOL es materia del cuarto capitulo, recabando la opinión 
de gobiernos de extracción no priista sobre el programa y la confronta con la de la 
dirigencia de su partido, se estudia como el gobierno buscó ur.11zar al PRONASOL para 
fortalecer la imagen y presencia del PRI en la sociedad 

El quinto y Ultimo capitulo comprende las condiciones económicas, políticas y sociales 
prevalecientes en el trienio 1989 ·1991, se analiza la evolución política y el consenso 
del PRI y de los principales partidos de opos1c1ón, lo cual se reflejó en los resultados 
electorales de 1991. donde el Partido Revoluc1onano Institucional recupera buena 
parte de los votos perdidos en 1 988 

El estudio centra sus esfuerzos en analizar la forma en que trabaja el programa (base 
de su éxito). asi como en el consenso obtenido en la sociedad por parte del gobierno, 
no analiza (ya que no es su tema) si PRONASOL d1sm1nuyo los indices de pobreza o si 
forma parte de un nuevo corporativismo, el manejo de los recursos que se realiza en 
forma centralizada es tema de un estudio que posiblemente mas adelante pueda 
desarrollarse. 

Si bien. el Programa Nacional de Solidaridad puede cambiar de nombre o diversificar 
sus programas en un futuro, la experiencia de la participación activa de la sociedad 
permanecerá, ya que es variable fundamental de su éxito. 
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1.1- La cns1s económica do tos anos ochenta y su impacto on el nivel de 
vida do la población. 

El C1"ec1miento económico que tuvo México a par111" de la era pos-l"evolucionana se vio 
refle1ado, aunque en forma no sa11sfac1or1a. en la me1ora de las condiciones de vida de 
la población. la elapa de 1nduslnahzac1ón produjo mayal" demanda de empleo y de 
servicios, manton1óndose el indice de ocupación eslable, él su vez el 1ngl"eso reDI 
adqull"ia en forma lenta pero constante y sostenido un mayor podel" adquisitivo. 
elevando los rnveles de allmenlac1ón. salud. educación y v1v1enda 

En este periodo el crecimiento económico estuvo acompar'\ado de estabilrdad 
inflacionaria. lo cual ayudó a c1mcnta1" la confianza en el futuro del pais, atrajo capitales 
fol"áneos y mantuvo los nacionales, contribuyendo en forma importante en el 
fortalec1m1ento económico del pais 

Dul"ante los años 1940-1981. el PIB del país C1"ec1ó en tél"minos l"eales en fol"ma 
continua, pero sobl"e todo a un ritmo superiol" al de la población, sin embargo con la 
crisis económica iniciada en 1982 se termina con el Cl"ec1m1ento sostenido•·. el 
descenso del PIB no tiene paralelo en la h1stona económica del país=··. la invcl"sión y el 
consumo sufr1e1"on descensos no vistas en mucho tiempo. la cns1s agudizó y profundizo 
la mala d1stnbución de la riqueza y del ingreso, el detenol"O del poder de compra del 
asalanado, el nivel do empleo, pero sobre todo afecto sevel"amente el nivel de vida do 
la población 

·en la década de los 40 y 50 la 1as;1 media de crcc1m1cn10 fue de 6.1% y la inflación media del 13o/o, en 
los arios 60 el pais creció 6 0% manteniéndose la mllac1ón en forma moderada, en la década de los 70 la 
tasa media de crcc1m1cn10 fue de 6 4% prcscnltlindose a partir de 1977 un crecim1en10 acelerado, en esle 
se creció en un 8.0"'k. un 9.2% en 1978 y un 8 3º"" en 1979 pero esta ocasión la tnflac10n manluvo una 
tendencia creciente en los úlllmos cuatro arios alcanzando un promedio anual de 21%, los arios ochenla 
dan por lcrmmado con el ntmo de crec1m1cnlo, llegando incluso a decrecer y manlemendo allos niveles 
mllac1onanos, siendo su promedio del 60ºk y ta devaluación del 90% anual 

LIBERALISMO ESTATAL NEOLIBERALISMO 

t•t .. tM2 

7.9 -0.5 -5.3 3.7 2.7 -3.7 

1 U.genia Mcr1inez, Algunos afectos de Ja cnsis en la d1stnbuciOn del Ingreso en Móxico, compendio 
Mé)Cico inrormc sobre la cnsis, UNAM 1• Edición 1989. 
~ CIEMEX·WHARTOM, Perspectivas económicas do México, phila, junio de 1987. 



1.1.1- La pérdida del poder adquisitivo. 

SALARIO. 

A lravés del proceso de mdustriaf1zac1ón en Mó.x1co. el salario se había mantenido a la 
alza situándose por arnba de Ja mflac16n. perm1t1endo en forma real un mayor poder de 
compra de la clase traba1adora, sin embargo a partir de 1976 el salario min1mo (tomado 

como ba~c;o) empezó d1sm1nuir (cu,, , .... c~pc1ón n·~ 1qa1) srendo en 1985 40 1°...b 1nfenor al de 
1976 y 25. 1 % 1nfenor al de 1970, tomando el salario medio como referencia de los 
salarios en general' 

Analizando el poder adquisitivo del salario min1mo. en 1934 se podía adquirir una 
canasta básica compuesta do tortillas. fr11ol. carne de res. azúcar, cafó, huevo. leche 
y manteca para una f~mi/ia de cinco miembros. tenia un costo del 70.6% de dicho 
salano, en 1970 el salario mínimo era de 32 pesos en el DF y su poder de compra 
perm1tia abastecerse de ros mismos productos con el 63 22°/o der salano. en 1976 con 
sólo el 48.69%'. Con la cnsis de 1982 el sa/ano entra en un estancamiento, mientras 
Jos precios aumentan en forma constanre. decreciendo el primero en términos rea/es. 
llegando en 1986 a estar por deba10 de lo alcanzado en 1970' 

En los cosros del sector privado e/ salario fue perdiendo cada vez mas porcenta1e. en 
1981 representaba el 23º/Q de cada peso producido por las empresas, para 1985 /o 
hacia con sólo el 12°/o, con ol/o el porcenlaJe de la ganancia para el empresano 
aumentaba en depnmenlo del trabajador· 

los aumentos salariales que se efectuaron parn compensar Ja pérdida del poder 
adqu1s1tivo Jamás lograron alcanzar en la década de los ochenta niveles que 
permitieran cierta recuperación, en términos reales Ja 1nflac1ón avanzó situándose por 
arriba de cualquier aumento salarial, Ja ba1a dri:lst1ca del poder de compra del 
trabajador motJVó que en este periodo las huelgas por aumentos salana/es se hicieran 
cada vez mas frecuentes, a pesar de que el gobierno inlentó desintegrar cualquier 
descontento sindical. negociando con Jos lideres aumentos minimos que permitieran 
mantener el plan trazado por la política económica y sobre todo evitando en fo posible, 
como ya se dijo, el paro de la planta productiva. El descontento motivó tanto a la ciase 
media como a la masa trabajadora para que empezaran a ver otras opciones políticas 
como posibles soluciones para salir de la crisis. la cual fes había hundido en muchos 
casos en la miseria, el discurso del gobierno así como del partido en el poder se 
erosionaba rápidamente perdiendo cred1b1hdad y confianza 

'Seccetar/a de Programación y.Presupuesto, Estadislicas H1storicas de México, Tomo 1 agosto de 1985 . 
.. Seaetaría de Programación y Presupuesto. Esladisticas H1stór1c."'"Js de México. Tomo 1. agosto 1985. 
·"JNEGl·SPP. conomfa aplica.da, s.c .. 
"'José 1 Casa y Jaime Ros. Ulilidades precios y salarios MC)(ico. lnrorme sobre la crisis UNAM, 1989. 



LA INFLACION. 

La inflación moderada que vivió México hasta 1980- quedó fracturada, siendo la 
década de los ochenta de alta 1nflac1ón con recesión; el Programa Inmediato de 
Reordenación Económica (PIRE) buscó corregir la s1tuac16n Como instrumentos de 
politica económica se dieron los s1gu1entes llneam1entos. 1) control de la demanda 
global mediante una reducción sustantiva de la inversión y del gasto público en 
términos reales, 2) Una polillca restrictiva del crédito. elevó las tasas de interés interno. 
los impuestos. los precios y tantas de los bienes y servicios pUbhcos que el Estado 
proporc1ona. Las medidas no dieron resultado, al contrario, la inversión y el PIB se 
desplomaron. continuando los precios aumentando a un ntmo superior al de los 
salarios (ea 8% y67 6% re~pectrvamen1e) 

Uno de los causantes del alto nivel mflac1onano es el dófac1t financiero del gobierno 
federal, en 1982 fue 140ºk superior al de 1 980 (prPc•o~ con~tantp~). en el bienio siguiente 
(83-84) se rcduJO a la mitad de lo alcanzado en 1982. sin embargo en 1985 y 86 hay 
nuevamente un repunte• 

El déf1c1t obedecia en gran medida a la def1c1ente polit1ca recaudadora de impuestos. la 
mayoria de las empresas se declaraban en ceros (e~ decir con no gan.anc•a) o bien con 
pérdidas, otras simplemente no declaraban, ello provocaba que al crecer los gastos del 
Estado y no así sus ingresos se presentara el déficit. motivando criticas de los 
sectores mas reacc1onarios de derecha así como por- el sector empresarial. como 
solución proponían una reducción del aparato burocrclt1co así como de ciertas 
funciones del Estado en campos o ac11v1dades que la 1n1c1at1va privada o los sectores 
politices de derecha consideraban que el sector pUbltco no deberia de controlar 

La escasez de bienes de consumo básico dio como resultado un aumento en la 
especulación y la carestía de la vida, afectando los niveles de alimentación de la 
población. llegando incluso a estar por debaJO de las normas mínimas para un 
desarrollo sano 

El ascenso inflac1onano de 1983 y 1984 se dio con un crec1m1ento contraido de la 
economía. con afio indice de desempleo y deterioro del salario. y sobre todo del 
consumo de las clases populares 

En 1986 la ba1a del precio internacional del petróleo agravó la s1tuac1ón. ya que la 
caída no estaba prevista 

El aumento de la inflación afectó profundamente a los asalariados, ya que son ellos los 
que cuentan con menores recursos y opciones para proteger su ingreso El salario a 
partir de 1982 se contrajo en terminas reales (ver tabla , en. aneo•o), mientras los precios de 
los bienes y servicios mantenian un alza constante y sostenida 

CIEMEX- WHARTON. Pcnpccuvas ccononuc;1s de Mé,1co. plula. _tuho l'JKf• 
•eanco de Me:1uco, indicadores econ6m1cos, basados en la SHCP. Oarecc16n General de lnformat1ca y 
EvaluaciOn Hacendaria. 
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TABLA 1 

- 1---1 -- 1 R---1970 

11170 100.0 100.0 100.0 
11171 105.1 100.0 95.1 
11172 110.11 119.0 107.3 
11173 13'9.5 125.2 93.1 
11174 152.11 170.4 111.11 
11175 175.7 1117.11 112.11 
19711 203.5 254.7 123.1 
11177 292.4 3211.5 124.3 
111711 308.3 370.5 120.2 
111711 31114.4 4211.11 117.7 
1_, _,_5 503.7 109.4 
111111 

__ 1 

855.4 111.3 
111112 835.11 920.4 1111.4 
111113 111119.4 1543.5 111.7 
111114 312".1 23711.9 76.0 
111115 41154.11 3713.9 74.9 

Fuente: Ctemex-Wanon. Paspectrvu cconomicas de Mé•uc:o Piula Juho 1986 



Los salarios nominales quedaron rezagados con respecto al costo real de la vida, 
perdiéndose los logros alcanzados en la etapa de es1abrl1dad y crec1m1ento (• partrr de ro~ 
<40 y hasta 'ª cfls1s di!' e2). la afia inrlacrón con recesión afecto el ingreso y con eJJo los 
niveles de alimentación, salud, educación y en general todos los 1nd1cadores de 
benef1c10 que habia alcanzado la población 

EL EMPLEO. 

El crec1m1ento económico de México perm1tró que ol nivel de desempleo 1uv1era niveles 
estables y no preocupantes. el crec1m1ento de Ja economía (prornovodo Pº' l!'I auge petrolt.,o) 

perm111ó que fa tasa de desempleo descendiera de 6 4°/o en 1975 a ~ólo el 3_9°..b en 
1980, la crisis de 1982 rompió con esta tendencia. acentuándose al tomar el gobierno 
como medida para abatir la crisis un rea1usto en sus dependencras y en el gobierno 
central. tendientes a ocupar un número menor de servidores públicos y trabajadores. 
de la misma forma la 1nic1at1va pnvada al d1sm1nurr la demanda de sus productos por la 
crisis. inicio una sene de despidos y en los mejores casos canceló cualquier 
crec1m1onto en su planta laborar. llegando el descenso en el empleo en algunas ramas 
como el de la construcción a cerca del 45o/o, repercutiendo en la demanda de 
productos, ya que al aumentar el desempleo. el nrvol de poder de compra de Ja 
población se redujo 

En 1982 se mantuvieron ocupadas 19,863,000 personas es decir 280,000 personas 
menos que en 1981. en 1983 el nivel de desempleo aumentó ocupandose 19,571,000". 
a ello hay que agregar que Ja población económicamente activa se había incrementado 
en cerca de 2.000,0ÓO de personas, en 1985 apenas se alcanzaron los 20,000,000 de 
empleos. cifra similar a los que se tenia al empezar la crisis. mientras que la población 
en edad de trabaJar continuaba aumentando 

La población desocupada se elevó a una tasa creciente por tres años consecutivos, 
pasando del 4.0°/Q de la Población Económicamente Acrrva (PEA) en 1981 a 8.0% en 
1982 y al 1O.1 º/Q en 19831

" mejorando ligeramente en 1984 pero re1omando esta 
tendencia en 1985. 1986 y 1987 (ver grat1ca A). un motivo de ello es la quiebra de muchas 
empresas pequeñas absorbidas por Ja cr1srs. /as cuales por su compos1crón orgánica y 
productiva emplea a gran número de gente 

El descenso del empleo y con ello el poder de compra de una pane de población. dio 
como resultado que la demanda de bienes y scrvrc1os se mantuviera contra1da 1

'. 

De 1982 a 1985 se esrima que el sector informal es decir vendedores ambulantes y 
sub-ocupados pasó de 1,800,000 a casi 3,000,000 en 1985. el crec1m1ento de la 

•C. Marqués. Oimenc1on y nalurale.za de la desocupacion en la cns1s de 1982·1983, Economia Mexicana 
CIDE. 
'" Cieme•·What1on. Perspectivas econOmicas de MCx1co. Phda, JUhO 1986 
"ldem. 
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economía informal se convirtió en el absorbente de la población que había perdido su 
empleo o que bien al intentar buscarlo por primera vez no le fue posible obtenerlo. 

El clima de descontento se volvió cada vez más tenso, se culpaba al gobierno de fa 
crisis y sobre todo de los efoctos de ósta en la población, muchos dosped1dos e 
inconformes fueron canalizados en su lucha por orgarnzac1ones de oposición, 
acrecentilndosc de esta forma la organ1zac1ón del descontento 

1.1.2- Políticas gubemamentalcs. 

EL GASTO PÚBLICO. 

En México la inversión pública ha constituido el motor de la polit1ca de desarrollo. 
desde el plan sexenal de 1934 hasta nuestros días se ha beneficiado por medio del 
gasto pUbhco en infraestructura y apoyo financiero a la 1rnc1at1va privada, ya que el 
Estado crea un mercado no existente, d1nam1zando las actividades de las empresas 
que abastecen de lo necesario la obra pública. también por medió de subsidios el 
gobierno ha financiado el crecimiento y fortalecimiento de los negocios privados. 

El gasto público tanto corriente como de capital ha poseído un efecto multiplicador en 
la economía del pais. reflejándose en la 1nvcrs1ón. acumulación. generación de empleo 
y aumento en la productividad del traba10 

Durante los gobiernos de Luis Echeverrio Alvórez y Jasó López Portillo, el gasto 
público y dentro de ello la inversión pUblica, se ut1hzó para apoyar el crec1m1ento de la 
infraestructura de la inversión privada. así como para ampliar directamente la planta 
productiva industrial pública. la inversión se realizó en aquellas áreas necesarias para 
el desarrollo de la nación, pero que al carecer de un margen de ganancia atractivo para 
el capital había sido abandonado o nunca explotado, también buena parte de Ja 
inversión pública en empresas se llevó al adquirir empresas privadas en quiebra, 
absorviéndolas el Estado para que su producción no desapareciera. pero sobre todo 
para conservar el nivel de empleo. 

Entre 1971 y 1976 el gasto público se duplicó en términos reales y de representar el 
20.5% del PIB en 1971 subió al 32º.k en 1976'::. paralelamente los ingresos del Estado 
también crecieron. pero a un ritmo inferior, en 1971 representaban el 18 4°/ó del PIB 
ubicándose en 23.8°/o en 1976. Este crecimiento menor al del gasto produjo un 
incremento en el déficit presupuesta!, pasando de 9,700 millones de pesos en 1971 a 
52, 100 millones de pesos en 1976, en términos reales el incremento tan cuantioso se 
reflejó al aumentar la inversión pública en el PIB de 2º.4 en 1971 a B.2º/o, en 1976''. La 

•.: Secrelal'"ia de Hacienda y Crédito Público. Hacienda PUbllca México 1970-1976 Cicmex-Whar1on, 
pel'"Spectiva económicas de México, Phila, julio 1986. 
1 '1dem. 



fuer1e inversión pübhca permitió al Estado crear y absorber gran cantidad de empresas. 
llegando en esto periodo a ser de 895. continuando el croc1m1cn10 de las empresas 
pública. las cuales para 1982 nlcanzoban ya la cifra de 1 .155 entidades y organismos. 
el cambio en la forma do conducir la cconornia del país hizo que en 1986 se redujeran 
a697 

Con el auge petrolero de 1976 a 1981 el Estado rcc1b1ó una mayor cantidad de 
ingresos. aunado a ello so .ubncron las puertas a los créditos externos. siendo 
absorbidos tanto por el sector público como por el privado. impulsando con ello el 
crcc1m1ento económ1co, llegando a su clirnax en 1982 ( ...... , 9 ,al•c.t D), cuando el nivel de 
endeudamiento había llegado a su limite Con la crisis se desploma la 1nvers1ón 
pública, tanto por la falta de recursos como por la política económica implementada por 
el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. afectando en su primera etapa la 
acumulación y la part1c1pac1ón del traba10 en ol PIB En el periodo del auge, el gasto 
pUbhco llegó a representar un papel importante. alcanzando en 1981 el 45 7°/o del PIB 

El ahorro del sector pUbllco se mantuvo constante y positivo hasta 1982 cuando la 
crisis lo colocó por debajo do cero. el dóf1c1t financiero del sector pUbllco que en 1978 
era del 5 1º~ del PIB creció al 17 9 º/o en 1982. siendo el endeudamiento externo la 
principal salida para superarlo ("tof IJbl.• :> ... n ,1nc_·•o) 

De ser algo secundario antes de 1982. la deuda pLJbilca interna del gobierno se 
convirtió en un factor de peso en el cornportam1onto de la economia en su 
globalizac1ón, siendo una variable importante las tasas altas do mterós do dicha 
deuda 

El sistema de subsidios. clave para la red1stnbuc1ón de la riqueza se contraJO, entre 
1983 y 1985 baJó tres puntos del PIB. lo que en términos reales significó una drástica 
reducción del 40º/o, afectando de manera d1recta el poder de compra de los 
traba1adores y capas sociales mas dcsprote11das. la reducción de subsidios se dio en el 
sorgo, soya, huevo. lecho. aceite. fn101. arroz y tortilla 

1.1.3- Los niveles de bienestar social. 

SALUD. 

Diversos estudios han demostrado que en la salud los efectos de la crisis no se 
muestran en el corto plazo. los estragos de la depresión se hacen sentir en el largo 
plazo, en México a pesar de lo antenor varios indicadores reflejan que el nivel de los 
estándares de salud se han visto senamente afectados, como el aumento de las 
principales causas de mortalidad infantil, la tasa registrada de avitaminosis y otras 
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TABLA2 

1975 1981 1982 1983 1984 

ENERGIA 25.4 29.3 11.6 13 13.a 

COMUNlCACIONES ... 5.7 3.5 ... 
Y "TRANSPORTE 

DESARROLLO 21.1 1&.6 13.a 12.4 13.4 
SOCIAL INDUSTRIA 

AGRICULTURA ... 6.5 4.2 ... 
GANADERIA Y PESCA 

ADM. V DEFENSA 11.3 1.5 5.5 6.1 5.5 

COMERCIO n .• 27.3 57.1 5•.• 52.• 

TURISMO 7.2 5.9 3.• •.2 

TOTAL 100 100 'ºº 100 100 

1 0EF1clf PUBL1co\ Pie 1 14.5 17.9 •.. 1.7 

OEFICIT PUBLICO 9.2 ..• -4.3 -3.6 
SIN INTERES S\PIB 

FUENTE: LOPEZ PORTILLO JOSE. INFORME DE GOBIERNO, MEXICO 1982 (1975-1981) 
DE LA MADRID HURTADO MIGUEL, 1,11.111 INFORME DE GOBIERNO, MEXICO 
1913, 19B4,19&5 (1912-111&4) 



deficiencias en la alimcntac1ón. las cuales habion tenido un movimiento decreciente 
hasta 1981, sin embargo con el inicio do la crisis en 1982 ascienden. en 1978 la tasa 
fue de 54.52 por cada 100,000 nirios nacidos vivos, en 1981 de 37.42 y en 1982 de 
48.52" 

Una de las principales causas del nurncnto de las enfermedades es el recorte 
presupuostal que el gobierno a efectuado a partir de 1981, In d1srr11nuc1on del 
presupuesto no sólo fue con relación al PIB sino tamb1Cn con relación al gasto público 
total, denotándose la importancia secundana quo dio ol presidente en turno (19d2-1'Jea) a 
la salud (ver grahca e en anc•o) La cns1s afectó In altmcntac1ón do los oslratos más baJOS, 
lo cual está 1nterrelac1ónado con los niveles de salud, por ello los indicadores 
nutnc1onales se reflejan en las cifras de cnfcrmtdadcs en la población 

En 1985 la población que no tenia ningün acceso a algUn sistema de salud como el 
ISSSTE y el IMSS representaba el 40'% de In pobl.nc1ón'', a purt1r de 1982 el núrnero de 
habitantes que no cuentan con cobertura 1nst1tuc1onul de solud ha estado 
mcremcntélndose, por otra parte los que s1 cuentan con oste beneficio ha visto 
deteriorado la calidad del serv1c10, en el caso del ISSSTE s1 bien el nUmero de afiliados 
ha aumentado, no lo ha hecho al mismo ntmo el nUmero de camus. instrumentos y 
sobre todo módicos y enfermeras. en 1978 por cada médico habia 1,261 derecho
hab1entes. para 1984 la relación era do 1. 725 por cada módico. es decir 464 personas 
mas por cada médico•·· En el caso del IMSS la relación derecho-habiente médico se 
mantiene constante en el período 82-88 (nia~ dr. 1.400 per~on.n) siendo absorbido el 
crec1m1ento por las enfermeras. las cuales entre 1983-1986 pasan de 388 personas a 
410'-. el aumento ha hecho que la calidad del serv1c10 en estas inst1tuc1ones decrezca y 
en el caso del IMSS que a parte de lo antenor se trasladen act1v1dades do los médicos 
a las enfermeras. todo ello en detrimento del nivel de la calidad del serv1c10 

La 1ncorporac1ón masiva de grupos de campesinos, taxistas, etc al serv1c10 prestado 
por el IMSS (ver grdf1ca o N1 ;in~:o:o) sólo dio como resultado In saturación de estas 
1nst1tuc1ones, ya que en n1ngUn momento creció la capacidad de atención. por lo tanto 
las cifras de aumento de derecho-habientes no muestra en forma real el crecimiento en 
la infraestructura, sino más bien la carga en la relación med1co-pac1ente 

De gran preocupación es que un sector importante de la población no cuenta con el 
servicio de ninguna 1nstituc1ón, recurnendo en el mayoria de los casos a Jos hospitales 
de la Secretana de Salubridad y Asistencia (SSA) y a la benéfica Cruz Ro1a en el meJor 
de los casos, ya que muchos mexicanos no cuentan con ningún servicio medico en 
varios kilómetros a la redonda, agudizándose con ello las enfermedades y d1f1cullando 
el salvamento de vidas. 

,.. Miguel de la Madnd. 111 informe de gobierno, anexo sobre salud y seguridad social 
'"' Secretaria de Programación y Presupuesto, Estadislicas hislóncas. IV informe de gobierno Miguel de 
la Madrid, anexo cstadis11co. 
1" Informe sobre 1a crisis. impacto de la cnsis en las cond1cioncs de vida.Francisco Bfiez y Enrique 
González, UNAM. 
1 • IV informe de gobierno 1986. MMH. 
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En cuanto al OJF. en el periodo 82-88 mostró una mayor cobertura en la d1stnbuc1ón 
de sus desayunos escolares y d1stnbuc1ón do leche. bencf1c1ando a gran canlrdad de 
nu"'los sobre todo de muy escasos recursos. sin la d1stnbuc1ón que realiza el OIF Jos 
niveles de desnutrrc1ón en los niños menores do 12 años alcanzaría nrvelos más altos 
que los registrados en el periodo 

El costo de fas mcd1c1nas so elovo do acuerdo a Ja inflación. siendo cada voz más 
1nalcanz.:Jb/e para fa población. afectando a los no inscritos en ninguna 1nst1tuc1ón de 
salud'• ( ....... , gr,tt•ca L} Alarmilnlc son los 1nd1cildOros do muerto por diarrea. afectando 
principalmente a los niños. ulcanzando en 1985 a mas de 25 m1/ 1nfantos 

La baja en Jos indices de salud so ver<.) rcflo¡ada en la producr1v1dad en el mediano 
plazo y por ende en la economia del pilis. una buena s.:Jlud es necesaria para que el 
hombre pueda dcsilrrollnr su capac1dild. tanlo física como mental 

EDUCACION. 

Uno de los pilares esenciales para el fortalcc1m1cnto de un pais es la educación. en 
México este rublo a rec1b1do un fuerte retroceso en su part1c1pac1ón en el PIB, en 1981 
se sitUo en 3 7°.k y en 1986 en sólo 2 6 ryº cuando la ONU recomienda no dedicar 
menos del B 0% del PIB El gasto en educación como porccnta1e del gasto total cae de 
7.7°/o a 5°/o en sólo 5 años. a esto se agrega que en los años setenta llegó a 
representar has la un 1 SºÁJ. del gasto pl1bllco total'' 

En el nivel b.3s1co do 1984 a 1987 el nUmero de 1nscntos disminuyó paufat1namente:--· 
siendo matriculado en el ciclo 83-84 el 90ºk de la población en edad de acudir a la 
prrmarra (6 a 13 arios). en tanto que en el penado 84-85 decrece a 84°.k 
aproximadamente. en el nivel medio la matricula de inscritos es de 65% del total en 
edad de acudrr a Ja escuela en el periodo 81-82:'. aumentando a 72 7 en el periodo 86-
87. 

En et nivel medio superior la tasa de inscritos se mantiene constante. siendo absorbida 
la creciente demanda por el CONALEP. creciendo en matricula mó:s del 148 o/o entre 
1980 y 1985, en tanto el nivel superior mostró un alto grado de deserción ¡vrr gr<'lf1ca f") 

atribuido en gran parte a la crisrs económica que afecta a las fam1l1as tanto medias 
como de bajos recursos, teniendo el estudiante que traba1ar para ayudar en el 
sostenimiento de los gastos de la fam11la 

Si bien la educación en México en los Ultrmos años ha sido areclada por los recortes 
presupuestales, sobre lodo en los salarios de los docentes, el logro educativo do 

'"Programa Nacional de Sohdandad. 1963-1988, Poder EJecullvo Federal. Estadis11cas H1sloricas, 11 
Informe de Gobierno MMH. 1986. 
'"Cuenta PUblica,. Vanos ai"los, Anexo Esladíst1co del IV informe de gobierno MMH, 1986. 
:>• Esladisticas hislóncas Secrclaria de Programación y Presupuesto y anexo cstadist1co V informe de 
9,0biemo MMH 1987. 
-'ldem. 
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"' 
México ha sido grando, sobre todo de 1965 a 1983 donde en el primer año sólo un 17º/o 
de la gente en edad de recibir educación secundaria estaba matriculada, en 1983 
alcanzó el 67º/o, así mismo la escolaridad promedio en 1965 era del 3 5 anos siendo en 
1985 del 6 1 años {ver grnftca G .. n 111m·•o} el analfabetismo de 10,857.000 personas en 
1970 se reduJO a 4.376.000 en 1986. datos que demuestran parte de los logros en 
educación!=. 

El descontento de los profesores se manifestó cada vez mas con marchas, paros. 
plantones etc. la s1mpatia que atraeria su causa por parte de la sociedad logró que su 
fuerza creciera. presionando mi.Is cf1cazmcnte El descontento mag1stenal hacia el 
Estado y hacia el Partido Revoluc1onano lnstttuc1onal se profundizó. aunado a ello la 
pérdida de leg1tim1dad de sus dirigentes s1nd1cales empujaba a la creación de 
sindicatos 1ndepend1entes 

VIVIENDA. 

La oferta de v1v1enda se contraJO por la crisis, en 1985 el déf1c1t de v1v1enda sólo en el 
Distrito Federal se calculaba entre 800 y 900 mil viviendas. a nivel nacional sobrepasó 
las 3,500,000~' En 1985 cerca del 20°/o do la población careció de luz eléctrica, 25°/o 
no tenia agua potable, insalubre es que un 45°/o de la población no contara con 
drenaje en su dom1c1ho, quo un 55°.ib no tenga baño:• 

El costo en la construcción de v1v1enda aumentó en forma constante y sostenida, 
alcanzando niveles muy superiores al de la rnflac1ón promedio, haciéndose con ello 
inalcanzables para la gran mayoria de la población. la cual en sus niveles más bajos 
optó por construir sus viviendas con deshechos de lámina. cartón. adobe etc. 
careciendo de los servicios públicos necesarios ( ... er grahca H en aneco) 

Los sismos de 1965 agravaron el déficit de vivienda, sin embargo el Estado realizó un 
gran esfuerzo, priorizando la construcc1ón para los damnificados. a pnnc1p1os de 1987 
había construido mas de 500,000 nuevas v1v1endas:' 

El INFONAVIT y el FOVISTE durante este periodo destinaron gran parte de su 
presupuesto al préstamo para el mejoramiento y reparación de viviendas, dando como 
resultado muy pocas construcciones nuevas La escasez y alto costo de la vivienda ha 
empobrecido aun más al trabajador ya que al no poder adquirir en propiedad un 
inmueble tiene que rentarlo, impidiéndole gozar de la seguridad de un hogar para su 
familia . 

.::lnfonne sobre el desarrollo mundial, 1967, Banco Mundial. 
:•uno M;\s uno 26 de agoslo 1965. 
:

4 EI Universal 3 de septiembre 1985. 
:-.; La Jornada 26 de enero 1966. 
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1.2- Incidencias y resquebrajamiento al interior del Partido Revolucionario 
Institucional 

Las elecciones rodoralos ofoctuadas on 1988 son do las mas d1fic1les quo ha 
enfrentado el sistema polit1co mexicano y con ello el partido en el poder, el 
Revolucionario Institucional, una de lns prmc1pnles vanables que hizo que el PRI se 
dob1htara fue el surgu1m1ento de un grupo a su 1ntonor que intentó cambiar la forma en 
la cual se elogia candidato a la presidencia de la repUbllca ···. este grupo autollamado 
Corriente Democr<itica (CD) planteaba que er<l necesario democréttlzar al partido y al 
país. siendo su tesis central la sucesión pres1dencial, pedian que el PRI convocara a 
elecciones para precand1datos. corno es sabido en el sistema polit1co mexicano la 
elección del candidato del partido en el poder esta determinada por el presidente en 
turno. de tal modo que los planteamientos de la corriente contravenian con la 
"trad1c1ón" 

ORIGEN 

El primer antecedente del surgu1m1ento de un grupo que se oponia a la dirección que 
estaba tomando el pais en lo polit1co y en forma fundamental en lo económico y social 
se dio a la luz pübllca con el discurso pronunciado por Cunuhtémoc Célrdcnas 
Gobernador de M1choacán el 30 de Agosto de 1985 en J1quilpan M1choacán:-. en el se 
hace énfasis en los logros de la rovoluc16n, a Ja lucha por me1orar los niveles de vida 
de la población. al avance en la vida democrat1ca y de libertad del pais. pero sobre 
todo al compromiso del Estado con la sociedad. el discurso hacia alusión a la 
necesidad de corregir las desv1ac1ones y sobre todo alertaba acerca de la ex1stenc1a de 
grupos opuestos a los ideales de la revolución. s1 bien no menc1on;:iba en concreto que 
grupos eran estos, se sobrentiende que eran los que desde 1982 habian asumido la 
dirección del país 

Casi al mismo tiempo que se llevaba a cabo el discurso de J1qu1lpan se empezaron a 
realizar reuniones informales entre diversos integrantes del Partido Revoluc1onano 
Institucional con el fin de analizar y discutir los principales problemas que v1via el país 
y su partido. 

En octubre de 1985 Porfirio Muñoz Ledo regresa a México después de 6 años de 
permanecer como representante permanente de México ante las Naciones Unidas 
incorporándose al grupo que se estaba gestando al interior del PRI, al igual que el 
existían figuras de gran renombre al interior del partido que participaban en esta 
corriente pro-democrática, como Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo Sánchez Guevara, 
Osear Pintado, etc 

,.Jaime Gonzalez.Graf. Las Eleciones de 1988 y la Cns1s del Sictema Poll1ico, Editorial. Diana 1989. 
:".Jtquilpan Michoacán. discurso pronunciado por Cuauhtcmoc Cárdenas para alertar de los cambios 
sucilados en el proyecto fijado por la Revolución. 30108/85. 
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El 14 de Agosto de 1986 se da a conocer públicamente la existencia del grupo con el 
reportaje del pcnód1co Uno mós Uno. dando se reconoc16 que se estaba organizando 
una corncnte pro-democrática coordinada por Porfmo Muñoz Ledo, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Rodolfo González Guevara-·" 

EVOLUCION 

Al princ1p10 Lugo Verdusco presidente del CEN del PRI buscó restarle 1mportanc1a a los 
planteamientos de la corriente. san embargo al observar el crec1m1ento y s1mpatia que 
tenían sus planteamientos entre gran cantidad de miembros del PRI optó por buscar un 
accrcam1cnto con ellos 

El primero de octubre del mismo año la corriente dio a conocer el documento número 
uno. en el se manifestoba el propósito de lograr que la transformación del pais so 
llevara de acuerdo al proyecto histórico const1tuc1onal, pugnaba por la apertura de 
espacios polit1cos, pero sobre todo propuso prornover el mov1m1ento de renovación 
democrática. centrñndose en la transparencia en 13 selección de candidatos a cargos 
do elección popular en todos sus niveles. este documento cau::;ó al 1nter1or del PRI gran 
polémica. ya que su contenido hacia severas criticas a la conducción económica y 
polit1ca del pais 

Jorge do la Vega. on sust1tuc1ón do Lugo Verdusco como presidente del CEN del PRI 
buscó reiniciar las plilticas con la corriente. invitándolos a participar y opinar a titulo 
1nd1v1dual y no colectivo como se estaba llevando a cabo. les negó reconocerles como 
corriente interna de pensamiento, buscando con ello evitar que adquirieran fuerza y 
que su pensamiento fuera d1fund1do sin 1mped1men1os dentro de la estructura pnista-"• 

El contexto muestra el desequ1llbno que empeznba a surgir al interior del PRI, donde 
antes no se cuestionaba la leg1tim1dad de sus representantes a puestos de elección 
popular, como táctica para d1sm1nuir la presión y detener la creciente desconfianza en 
el proceso de elección de candidatos al 1ntenor del Revoluc1onano tnst1tucional, Jorge 
de la Vega abnó una serie de 

En tanto, la llamada izquierda también habia visto aumentado su convocatoria. 
s1nd1catos 1ndepend1cntes, profes1on1stas y pueblo en general (sobr~ todo pobres de la ciudad) 
asistian cada vez más a los mítines y reuniones convocadas por la izquierda, la 
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas atraJO a muchos simpatizantes del PRI. los 
cuales veian en Cuauhtémoc la alternativa de cambio ante un gobierno que no había 
logrado vencer la crasis económica y que para muchos había abandonado los 
princ1p1os de la revolución. la identificación que logro fue también porque al romper 
con un partido desgastado. con una credibilidad sumamente mermada, pero sobre todo 
vista como una organización en decadencia por la corrupción y el influyentismo. 

:. Periódico Uno Mñs Uno. 23108/85. 
~Periódico Uno Más Uno. 27106186. pp. 1 y 9. 
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Cuauhtémoc Cárdenas se proyectó como un nuevo líder que rompía con el PRI por 
todo lo expuesto, y que buscaba un orden equilibrado y honesto, la confianza en este 
sentido so le depositaba a un miembro perteneciente a la "familia rcvoluc1onana"'. 
dando confianza a gran parto de tos pnistas quo lo apoyaron 

El FON aglutinó múlt1plos organ1zac1ones, entre ellas 4 partidos con registro of1c1al 
(PARM. PPS. PFCRN. PMS). conv1n1éndose en la coahc1ón mas grande qur! se haya 
dado en nuestro país, la unión de cst:::is organizac1oncs foros para conocer las ideas de 
d1stingu1dos priistas que pudieran ser nominados como candidatos a la prcs1denc1a de 
la repUbllca. esta acción mostró como en los altos niveles del par11do en el poder y del 
gobierno e>c1stía la preocupación de que la lcg1tim1dad no se perdiera. la nom1nac1ón de 
Alfredo del Mazo. Manuel Bartlct. Carlos Salinas do Gortar1. Sergio García Ramirez. 
Miguel Gonzéllez Avelar y Rm-non Agu1rrc confirma lo anterior A pesDr de estas 
medidas la critica y la 1nconform1dad continuó teniendo su origen y sustento en que 
sólo aquellos persona¡cs cercanos ni presidente. es decir pertcncc1cntcs a su gabinete. 
eran los que podian asp1rnr n ocupar la prirncra mag1strnturn del país 

La corriente ex1gia que el universo de aspirantes fuera mas amplio y no solo se 
rcdu1era al gabinete del presidente en turno. con ello buscaba podor insertar a uno de 
sus miembros dentro de los aspirantes "oficiales" del PRI a la pres1denc1a 

Contrario a las criticas do la corriente, Aniba\ de lturb1de prominente ex-banquero 
declaró que el pueblo de México no estó prepc:uado para la democrac10, aclaró que la 
actual forma do elección es la más adecuada y que a funcionado, teniendo v1gcnc1a 
esta forma de dec1s1ón". esta op1n1on es compartida por diversos grupos financieros e 
industriales e incluso en el amb1to polit1co tiene gran acogida. este razonamiento parte 
del supuesto de la necesidad de mantener la unidad al interior del partido en el poder. 
lo cunl permite que el candidato llegue con mayor fuerza y libertad de acción. a su vez 
se evita que sea designado como candidato un hombre de gran arrastre popular pero 
carente de proyecto político. pero sobre todo de poca confianza para el sector 
poderoso Anibal de 1turb1de sostiene que salvo dos excepciones (Ech~verria y LOpcz Pon1uo) 

la selección que ha hecho el mandatario de su sucesor ha sido afortunada 

El 6 de mayo de 1987 la corriente democr3t1ca da a conocer su documento de trabaJO 
número dos, en el que reitera la lucha por los principios de la revolución mexicana. asi 
como su oposición a que siguiera acentuandose la subordinación del pais a intereses 
ajenos, e>cpresan su atan de impulsar la democratización de los procedimientos de 
partic1pac1ón y de los mecanismos de toma de decisiones en el PRI, se crtt1có en este 
documento la conducción económica del pais, demandando que se modifiquen 
substancialmente las pnondades en la as1gnac1ón de los recursos económicos y se 
supedite el pago de la deuda externa a la satisfacción de las necesidades del 
desarrollo, el documento desconoce los prccand1datos dados a conocer por De la Vega 
(los 6 d1s11ngu1dot- pnistat-), ya que estos no fueron elegidos por la base, sino nombrados en 
forma arbitraria y a1ena a cualquier proced1m1ento democrático 

'" P,.oceso 5<44, pp 16, 17 y 18. 
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Este segundo documento de la corriente dernocrét1ca presentó cnt1cas mas directas y 
profundas que el primero. aumentando el desacuerdo al interior del partido y del 
gobierno 

El proceso de auscullac1ón que había 1rnc1ado Jorge de la Vega por todo el país en 
busca de lograr conocer las caracterist1cas del candidato idóneo fue perdiendo 
cred1b1l1dad. en atgun<'.ls partes dmgentcs locales se manifestaban abiertamente por 
cand1daluras como las de Cuauhtórnoc Ci.Jrdon.:is o Jesús Silva Hersong, es decir por 
pcrsona1es no 1ncluídos en los 6 d1stmgu1dos pr11stas. Oc la Vega buscaba lograr que 
avanzara el proceso de auscultación y que este tuviera cad.;:i vez. más crcd1b1hdad, sin 
embargo evitaba que se h1c1cran pronunc1arrnontos a favor de un determinado 
candidato, ello obcdccia a que al permitir pronunc1am1cntos abiertos se podia 
conformar grupos de apoyo a tal C4lnd1dato y por lo tanto debilitar o incluso poner en 
peligro el mecanismo ··1rad1c1onal" de elección, es decir lo que se conoce corno dedazo 
o sistema del tapado 

Ante esta s1tuac1ón, la corriente democra11ca tuvo cada voz rnenorcs pos1b1lldades de 
poder registrar a Cuauhtémoc Córdcnas como candidato. y en v1st;:i de ello realizó en 
forma secreta pláticas y acercam1cntos con partidos de opos1c1ón. pnnc1palmcnte con 
la alta dirigenc1a del PARM, en el PRI conlinuaba presionando y reiterando su firme 
convicción pr1ista. 

El domingo 4 de Octubre Jorge de la Vega anunció que los tres sectores que forman 
parte del Rovoluc1onano Institucional se habían pronunciado por Carlos Salinas de 
Gortari, al dia s1gu1ente CuauhtCmoc Cárdenas declaro que .. ,a as1gnac1ón de Salinas 
de Gortari fue un proced1m1ento de 1mpos1ción a esp.:Jldas de las boscs del partido, esto 
es contra lo que está y seguir luchando la corriente democrát1ca"'' 

Cuauhtémoc cardenas aseveró que la corrtente mantendria su lucha al interior del PRI, 
sm embargo el 12 del mismo mes dec1d1ó sal¡r de este partido e incorporarse al Par1ido 
Autentico de la Revolución Mexicana (PARM). el cual lo nombró su candidato a la 
presidencia de la república. al igual que él, Muñoz Ledo. lf1gen1a Martinez y 
prominentes miembros de Ja corriente abandonaron al PRI y se incorporaron a esta 
nueva fuerza política en el interior del PARM': 

El desprend1m1cnto de la cornente del PRI. fue la cuarta salida de un grupo en 
oposición a la postura del partido en cuanto al candidato a la pres1denc1a El primero 
en 1939 fue Juan Andreu Almazán, en 1945 Ezequiel Padilla y en 1951 Miguel 
Enrfquez Guzman. los tres hombres fueron miembros d1st1ngu1dos del PRI, y los tres 
aspiraban a la presidencia y al no ser favorecidos en la nominación buscaron alcanzar 
la titularidad del poder ejecutivo fuera del partido en que se formaron" 

11 Excélslor, 05/10/87, pp. 1 y 16A. 
'~ Excélslor, 13/10/87, p.20A. 
" Proceso 569, pp. 15 y 16. 
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La salida de Vicente Lombardo Toledano en 1951 y su nom1nac1ón a la prosídcncia por 
el Partido Popular obedece a razones mas de rondo 1deológ1cas. por lo tanto se 
diferencia de las tres anteriormente mencionadas 

Estos desprend1m1entos han sido los que antes de la elecc1on de 1988 han puesto en 
m<Jyores aprietos al partido en el poder. n1 los partidos de opos1c1on tlan logrado el 
indice de votación tan alto corno ellos lo alcanzaron. el í'Jrtmero logró el 6°/o. Ezequiel 
Padilla el 19 33%, y Enrique~ el 16"'/o 

La salida de la corriente democrática contiene car,:,ctcris11cas muy s1m11ares a las tres 
antcnoros, pero contrar1amento no solo cuenta con una f1guri'l ccntr;:il y de renombre. 
en la corriente habia persona1es como Muñoz Ledo, lf1genra Martinez etc. lo cual hacia 
que esta fuera n1ás trascendcntnl y con rnnyor fuerza polit1ca. a ello h~y que .ngregar 
que cardonas era visto con gran simpatía por diversos partidos de opos1c1on y por gran 
numero de los electores de estos 

La salida de la corriente democrat1ca del PRI tuvo varias razones y fundamentos, La 
pnmera es su desacuerdo con la forma corno se elcgi<J candidato a la prcs1denc1a, 
pugnaban por una aper1ura polit1ca dentro del PRI que porm1t1cra contender a diversos 
asptrantes a puestos de elección popular. con ello buscab<Jn lograr colocarse 
nuevamente en los primeros niveles de la polit1c.n nacional. ya que la elite política que 
dirrgia al país y al Partido Revoluc1onario habia desplazado a diversos grupos políticos 
a un segundo nivel. enire estos grupos se encontraba los impulsores de la corriente, 
los cuales al darse cuenta que los llamados tecnocrntas habian asumido la d1recc1ón 
del destino de la nuc1ón y que no estaban dispuestos a negociar cuotas de poder (por 10 
tanto los put"stos re."tlPs d•• 1nfluc·nc1<t y dr loma de dr·c•swnes •·">t.1ban fut_.r.1 drl ."tlCancr. df" aquello<; no 

p~rter11'!·c1enlrs a la nueva .. 1t1r qur dmq1.t ~·' p • ..,,s) 1nlentaron mod1f1car el func1onam1ento del PRI en 
cuanto a método de selección del candidato pres1denc1af. poniendo como bandera la 
democra1tzac1ón del par11do. buscando así tener pos1bll1dados de asumir puestos de 
elección popular y presionar para alcanzar puestos políl1co-ndm1n1strat1vos. lo cual en 
ese momento les estaba result;;indo sumamente dificil asumir. y que en lo futuro se 
v1sual1zaba todavia menos accesible 

Con Ja salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de la cornente democrática del PRI y su 
afiliación como candidato del PARM, se observa el ob1et1vo de impulsar a un miembro 
de esta elite desplazada a contender por la presidencia, buscando el tnunro para volver 
a asumir las nendas y el proyecto político que ellos consideran adecuado para el 
desarrollo del pais 

La segunda es su opos1c1ón a la conducción económica del pais. la cual consideraba 
contraria a los intereses de la mayoria de la población "Móx1co esta gravitando 
riesgozamente en la órbita de una estrategia neocolornal" habia manifestado Cárdenas 
haciendo alusión a la polit1ca económica implementada por Miguel de la Madnd y que 
se reflejaba cont1nuaria Salinas de Gortan. la cornente se oponia a la venta de 
empresas estatales. a la conducción de las polit1cas de desarrollo, de salud. vivienda, 
educación, al mane10 que se llevaba a cabo de la deuda externa y sobre todo según 

'--------·-----··· 
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manifeslaban al abandono de los ob1et1vos sociales do la revolución mexicana Parte 
de este discurso se basó en ol objot1vo de allegarse s1mpnt1zantos que on una época 
de crisis como la que se vavia en aquel momento afectaba a un gran número de 
mexicanos. los cunles habian visto d1sm1nu1do su nivul de vida. las tesis de la corriente 
daban esperanza do un México más Justo a una gran masa social 

La salida de la cornente dernocrática del PRI puso fin al suceso mas controvert1do que 
se haya dado en la elocc1ón del candidato a la pres1dcnc1a del partido en el poder. su 
desgaste en esta lucha inte.-na se hizo palpable. sindicatos y agrupac1onos obreras. 
campesinas y de grupos populares org~nizados pcrtcncc1entes al PRI tuvieron 
d1s1denc1as importantes. agrupándose en gran p.:trto nlrcdedor del grupo de 
Cuauhtémoc Cárdenas 

El desconcierto político en el partido mayor1t;:ir10 se haria cada vez más profundo y 
muestra de ello se vería en los s1gu1cntcs meses y culrmnaria con los resultados de las 
elecciones del 18 de 1ullo 

1.3. El papel que la oposición polltica a presentado al partido dominante y 
en el poder en Móxico. 

1.3.1. Oposición Real. 

Los partidos de opos1c1ón en México mostraron desde su fundación su debilidad y poca 
fuerza de convocatona hacia la sociedad, os por ello que al no lograr atraer a un 
número considerable de votantes tuvieron que aceptar participar en el 1uego de 
legitimar con su presencia y actuación al sistema polit1co como una democracia. 
partidos como ol PAN, PMS y PRT tenían cierta independencia, sm embargo sus 
posibilidades de influir el destino de la nación oran nulas. el PAN apoyado 
principalmente en el norte del pais, pedía un cambio en el papel del Estado en la 
economía, donde este fuera solo regulador y no rector, sostenian que era necesario 
adelgazar el gasto público. ya que un Estado obeso provoca déf1c1t pUbhco e 1nflac1ón. 
y es agente del desajuste económico. 

La apertura democrática era una de sus pnncrpales tesis, la cual se asemeja mucho al 
modelo estadounidense, (sin embargo en el mteuor de este partido la democracia no era uno de sus 
principales atnbutos) el cambio en las relaciones asi como la desaparición del ejido eran 
sostenidos en la plataforma politica panista. La mayor parte de la vida politica de 
Acción Nacional fue gris. teniendo un papel pobre y sin trascendencia, la capa social 
que apoyó a este partido fue principalmente la clase media. en su mayoría 
profesionista, la cual al agudizarse la crisis económica a principios de los años ochenta 
y ver afectado sus intereses. busco otras opciones politicas, siendo el PAN el mas 
identificado con ellos Las mujeres. sobre todo las amas de casa. simpatizaban con el 
contenido moral que promovía este partido, en ello la corrupción y desprestigio del PRI 
influían de manera decisiva. 
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El Partido Demócrata Mexicano (PDM) fue fundado en 1975, teniendo como 
antecedente la Unión Nacional S1narqu1sta y c1er1as organizac1onos católicas surgidas 
después del mov1m1ento cnstcro de 1926-1929. comp1t16 por pnmora vez en las 
elecciones federales de 1979 logrando ol 1 8º/., de los votos. lo que le pcrm11ió obtener 
su registro dcf1n1t1vo. el POM tmno prcsencin en la región del baJiO, mientras que en el 
resto del país su 1nfluenc1a es casi nula, entre sus principales postulados se encuentra 
su pos1c1ón a favor de los derechos c1v1cos de los m1n1stros de culto, su 1deologia es 
ant1comurnsta y se le considera como u1tradercch1sta. sus criticas al gobierno y su 
postura 1ndepcnd1cnte le ha valido el rcconoc1m1ento de no ser un partido titcre del 
gobierno 

El PMS y el PRT partidos de Izquierda. sostenian como vía para <llec-inzar el desarrollo 
y la igualdad al soc1<Jhsmo. las orgarnzac1oncs que dieron ongcn a ellos siempre 
mostraron su 1ndcpendenc1a polit1ca con respecto al gobierno, uno de ellos el PMS 
tuvo en sus origencs al Partido Coinurnstn Mexicano el cual gran parte de su vida la 
vivió en la clandestinidad El apoyo que lograron de los obreros y campesinos fue casi 
nulo. Jo que evitaba que obtuvieran votaciones altas. una de las principales razones 
por las cuales no logr.aron el respaldo de estos sectores fue la actitud y el 
lenguaje que utilizaban en sus mitines. aunado a ello lo .:1polit1co del mexicano. 
tanto el PMS como el PRT tenian su mayor apoyo en algunos sectores de la clase 
media baja. sindicatos 1ndepend1cntes. estudiantes de nivel superior e 1ntelectuales 

Al realizarse reformas electorales que les facilitaban su registro y con ello su 
partic1pac1ón electoral, las agrupaciones antecesoras del PMS y PRT buscaron su 
legalidad para poder compelir por el poder polit1co, el Estado mexicano observó 
pos1t1vo el concederles el registro para reforzar la leg1t1m1dad de la contienda electoral. 
por ello su registro obedece mils al 1nterós del Estado de contar con partidos de 
opos1c1ón que entraran y lcg1t1maran las clecc1oncs. que a la fuerza y apoyo de la 
sociedad hacia estos partidos. lo cual obllgaria al gobierno a reconocerles 

La izquierda 1ndepend1cnte m<Jntuvo siempre su critica a la politica económica seguida 
por el Estado. lo acusaban do proteger y velar ün1camente por los intereses de la clase 
alta, es decir. que la clase poseedora de los medios de producción y de capital era la 
Unica beneficiada de la riqueza que generaba el pais. asi mismo mantenian su 
opos1c1ón a la centrahzac1ón del poder en el presidente de la repUbllca. al autontansmo 
y corrupción en el sector pUblico. sus criticas sin embargo casi nunca llevaban 
propuestas viables y realistas que ayudaran a resolver concretamente los problemas 
del país 

1.3.2 La Oposición Leal 

El PARM, PPS y el PST, jugaron un papel de 1ncond1c1onales del sistema. en algunas 
ocasiones sus dirigentes habian pertenecido al PRI, del cual se ale1aron por estar en 
contra de la conducción de éste. a su sahda formaron partidos cuyo poder de 
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convencim1cnto era tan débil. que varias veces su registro como partidos se vio 
amenazada, por ello el papel que dcsernpcl"iaron fue ol de opos1c1ón alfada al sistema. 
n1anifestando sus d1fcrcnc1as con el PRI y con el gobierno ante la opinión pUbltca, pero 
en lo importante, en lo realmente trascendental daban su voto y su apoyo a las 
propuestas pnistas, esto se voia claramente en los traba¡os de la Com1!'.>1ón Federal 
Electoral donde apoyaban todas las propuestas cJnl gobierno y del PRI. aunque estas 
fueran opuestas tJ sus 1doalcs y proyecto polit1co Por su lealtad al PRI. o! PPS llegó 
incluso a negociar una scnaduna para su Jidcr Jorqe Cru1stiank Garcia a cambio de la 
gobernatura de Nayant. que todo 1nd1caba l"18bia ganado este partido 

La mcond1c1onalldad de estos partidos (PPS, PARM. PST) tenia entre sus finalidades 
garantizar su ex1stenc1a. ya que la volac1ón que lograban obtener era tan baJa que no 
les permitía mantener su registro. un caso concreto de ello fue en 1982 con el PARM" 

La 1dcntsflcac1ón de la soc1cd.L1d con estos partidos fue muy pobre, pocas veces 
abanderaban causas soc1alos. so les vcia como apéndices del gobierno y no como 
verdaderos partidos de opos1c16n. sus propuestas vagas. sus criticas al gobierno asi 
como sus reclamos ant11mperrahst.:is (PPS) o bien sus posturas de defender los 
principios de la Revolución Mex1cann (PARM) no lograron despertar el interés de la 
población, a ello se agrega la desconfianza do la sociedad hacia los partidos de 
oposición, pero sobre todo a la cred1b1l1dad que mantenia el Partido Revolucionario 
lnst1tuc1onal 

1.3.3 El crecimiento de la oposición en Móxico. 

El papel que 1ugó la opos1c1ón polit1ca en México en las elecciones de 1988 no ha 
tenido precedente en la historia electoral del pais, tanto la 1zqu1erda como la derecha 
vieron robustecida su capacidad de convocaloria, la part1c1pac1ón ciudadana en las 
campañas de los partidos de opos1c1ón manifestó el deseo de un cambio, el 
desprestigio y pérdida de lcg1t1m1dad del partido on el poder habia llegado a niveles 
muy altos. donde la autoridad había perdido respeto y est1mac1ón. la corrupción 
desbordada y las promesas no cumplidas hacía que la sociedad perdiera confianza 
en sus gobernantes, pero sobre todo en el partido en el poder. por otro lado se palpaba 
la esperanza de los grupos mas pobres de la sociedad por meJOrar su nivel de vida, el 
cual debido a la cns1s económica se habia visto deteriorado. aunado a ello el 
desprest1g10 y desconfianza de la sociedad hacia el partido en el poder. el 
Revolucionario lnst1tuc1onal, hizo que la esperanza sexenal no se mantuviera con el 
PRI como anteriormente se daba, ahora se veia como una opción a la oposición 

El apoyo del pueblo a la opos1c1ón fue en la mayoría de los casos 1nstantaneos, sin 
conocer en muchas ocasiones la plataform.::t o proyecto de nación que sustentaban 
dichos partidos. 

11
•
1.Jocquellne Avramoc GutlerreL, Los Polilicos contendientes en 1986, Ed1lorml Diana, 1989 
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La oposición estuvo formada por cinco candidatos. M.:1nuol J Clouth•cr por el PAN. 
Cuauhtémoc Cárdenas por del FON. Heberto Castillo por el PMS, Rosario !barra por el 
PRT y Gumors1ndo Magaña por el PDM 

Acción Nacional llegab~ a üstas clecc1ones tortaloc1do sobro todo en la zona norte del 
pais. dos años atrás en Chihuahua y San luis Potosi rnostro su ~wance en su poder de 
convocatoria. el rcsull.ndo de las elecc1onos favorables al PRI motivó marchas y 
protestas donde Acción Nacional protestaba un supuesto fraude electoral, fa 
resonancia tanto a nivel n.ac1onal como internac1onill de estos casos electorales puso 
en posición rncomoda al gobierno federal tortalec1ó a lil 1zqu1orda ni crear un frente 
común y no presentarse d1v1d1da. y por lo tanto rnc:is débil, J.:i unión perm1t1ó reunir 
recursos lanto oconóm1cos como do 1nfraostructura y humanos El desgastü h.ub1tual de 
la 1zqu1erda al cn11carsc mutuamente quedó superado en el periodo de la campnña 

La unión de izquierda que formó el frenle dernocr<'.lt1co nac1on<il se d16 entre airas 
razones. por Ja opos1c1ón con1unta a la candidatura de Carlos Sal1nns de Gortar1 por el 
PRI. ya que se proveia In cont1nuac1ón de l.:Js po/iltc<J:s nco/1berales 1nic1ndas por 
Miguel de la Madrid. otra de las razones es /.:J pos1b1ildad de 1.-:i pérdida del registro de 
algunos partidos corno el PPS, PST y el P/\RM. y.:J que no contab.[:m con apoyo 
popular. n1 una buena estructura terrrtorral, .Jgregando la carencia de un candidato con 
fuerza para atraer votantes, Cuauhlémoc C.:lrdenos represento el candidato de ia 
unidad, un candidato proveniente del partido en el poder. pero que por lo rnisrno y por 
no haber pertenecido a ninguno de los partidos que lo apoyaron. fue mas f.3cJI que la 
izquierda se uniera, esto hubiera sido muy d1fic1I que ocurnera si se hubiera postul.:JdO 
cualquier miembro de la 1zqu1erda o de los partidos mencionados. ya que las 
nvalidades e intereses polit1cos d1strntos harian 1mpos1ble la urnon 

El Partido Revoluc1onano de los TrabaJ.'.'.1dores considerado el más radical de los 
partidos llamados de 1zqu1orda habia visto incrementada su fuerza. sobre todo en las 
zonas urbanas pobres. esta orgarnzac1ón tuvo a su intenor fuertes pugnas. ya que un 
sector quería que so apoyara la candidatura do cardonas, mientras el otro mantenia la 
idea de sostener a Rosario lbana, la formación del mov1m1cnto hnc1a el soc1af1srno 
(MÁS) fue un duro golpe que deb1l1tó al PRT, ya que la gran mayoria de los miembros 
de esta nueva organización eran ex-militantes de este partido 

Respecto al Partido Demócrata Mexicano su influencia polit1ca se habia afianzado en 
su lugar de origen, Ja zona del bajio y estados aledaños. esta región donde se llevó a 
cabo la lucha cristera veia en el PDM al impulsor y defensor de la rel1g1ón católica y de 
la lucha por los derechos polit1cos de la iglesia, el PDM habia venido incrementando su 
votación, por lo que a estas elecciones se consideraba que llegab.:J con la fuerza 
suficiente para conservar su registro 

Acción Nacional sostenia que era neces.:Jno reducir el tamaño del Estado, ya que un 
Estado obeso produce déficit fiscal y con ello es propulsor de la inflación y del 
desajuste económico del país, Clouthier proyectó el pensamiento panista de lograr un 
Estado que no interviniera en la economía, más que en algunas áreas estratégicas 



para el desarrollo del pa1s, criticaba los subs1d1os proponiendo su reducción y en Ja 
mayoria de los casos su desaparición. ya que segUn, solo eran instrumento de 
gobiernos populistas quo no atacan de raiz el problema de la pobreza 

Acción Nacional proponía canlb1os a la Jcg1slac1ón en materia de 1nvcrs1ón. buscando 
liberar de trabas y de 1rnped1rnentos a la 1nvers1ón privada, sobretodo en aquellas arcas 
restnng1das al Estado, el apoyo de la sociedad se dio princ1palmcnlo en el norte del 
país y dentro de ello existía una fuerte tcndenc10::. <.Je gn1pos perlcnec1entes a Ja clase 
media y a comerciantes cstablcc1dos, muchos er11prcs.:ir1os medianos y pequeños 
también se habi;in unido al PAN. el podc!r Pconóm1co de nstos ,-1lt1mos pcrm1tia que 
esto partido adquiriera mayor indepcndencw económica del Estado'· 

Clouthier de extracción empresarial sos.tenia que al lograr l1bcrtnd los crnpres.nnos 
mexicanos 1nvertirian con mayor conf1anz.:1 y ccrt1durnbre 

Acción Nacional propuso llevar n cnbo la separación real de los tres poderes de la 
unión, es decir logrc:ir la autonomía polit1c.:l de los poderes Judicial y Federnl del poder 
E1ecutivo. la autonorni.::i de eslos poderes en forn1a real fort;ileceria la dcmocrac1a y 
ev1taria que el destino de la nac1ón dependiera casi Unicarncnle de una sola voluntad 

En cuanto a las relaciones Estado-Iglesia pcdia que se reconociera la ex1stcnc1a 
jurid1ca de esta ultima. que se reformara el tlrt1culo 127 const1tuc1onal devolviéndole 
sus derechos polittcos a los sacerdotes. la propuesla no era nuev.:i, desde su 
nac1m1ento este p<Jrt1do habia defendido la pos1c1ón del clero. cspecif1camentc el 
católico. siendo muchos de sus s1mpat1zantcs precisamente pertenecientes a esta 
rel1g1ón 

Ante la postura de muchos medios de comun1cac1ón de no informar sobre la campaña 
que estaba llevando a cabo asi como por la negativa de venderle tiempo para spots. 
Clouth1er 1n1ció una serie de protestas encaminadas a presionar par.:i que los medios 
de comunicación permitieran la transm1s1ón de la propaganda del PAN, fueron 
muchas las marchas que realizó con la boca tapada en señal de protesta. la medida 
adoptada dio ciertos frutos ya que la presión CJerc1da motivo a que se flexionara y se 
permitiera la transm1s1ón de propaganda en penód1cos asi como la transmisión de 
mensa1es en la radio y en menor medida en la telev1s16n Uno de los medios 
principales que ut11tzó Acción Nacional como protesta fue la desobed1enc1a c1vll, que 
consiste en no acatar ciertos ordenamientos legales en señal de 1nconform1dad. la 
desobediencia civil puede 1r desde 1nstint1vos de protesta. apagones eléctricos 
voluntarios, el no salir a la callo en determinada hora hasta el no pago de impuestos, lo 
cual tiene consecuencias graves para el Estado y para la sociedad, ya que de 
alargarse mucho estas medidas atenta contra la cx1stenc1a misma del Estado_ Sumado 
a la desobediencia civil. Acción N.:icional también promovió la no cooperación y la 
protesta, dentro de esta Ultima se incluye el cierre de carreteras y puentes 

"Las Campai'\as Electorales, Momc..a CantJano Fierro. Las Elecciones de 1988 y la Cns1s del Sistema 
Polltico Méxicano, Ed1tonal, Diana, 1989 
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En cuanto a la tenencia de la tierra, el PAN propuso mod1f1caciones legales que 
volvieran propiedad el 0J1do, sostenían que esta medida llevaria mayor 1ust1cia al 
campo y sobre todo se perm1tiria cap1tahzarlo al ex1st1r segundad sobre su tenencia y 
sobro la 1nvers1ón 

Clouth1er logró quo gran parte do la clase rncd1a saliera a la calle. protestara y 
manifestara su 1nconform1dad. lográndose un gran paso en la mov1lrzac1ón do la 
sociedad. 

La campa~a do Clouth1er fue apoyada en varios estados como Yucatan. el ba1ío y en 
algunas zonas del Distrito Federal y del Estado de Móx1co. su presencia politica en los 
estados mas pobres fue dób1I. ya que sus postulados no resultaban interesantes n1 
prometedores para la mayoría de la población. 

El Frente Oemocrilt1co Nacional (FON) aglutinó él vanas organizaciones, en algunos 
casos éstas habian sido aliadas del partido en el poder, pero debido a los cambios, 
tanto en el aspecto político como en mélteria econom1ca, l.:is diferencias se habian 
profundizado. tal es el caso del PARM, PPS y el PFCRN. los cunles habian mostrado 
sum1s1ón al sistema. la 1mplantac1ón de las polilicas económicas liberales. asi como el 
desprest1g10 y desgaste del Partido Rc ... oluc1onar10 lnst1tuc1onal h1c1eron d1fic1I la 
posibrhdad de apoyarlo 

El FON proponia que el Estado rect1f1cara su politica. retomando nuevamente los 
principios de la revolución mexicana como directriz, rnanlenia que la const1tuc1ón 
continuaba siendo vigente. argumentando que las reformas que proponia el Estado 
solo correspondian a los intereses de las clases pudientes 

Cárdenas abanderaba la necesidad de democratizar al país, entendiéndose esta 
democracia sobre todo en el respeto a los resultados electorales. en cuanto a la 
posición sobre el clero, el FON mantenia los postulados de la const1tuc1ón de no 
r-econocerle personalidad jurid1C41 a Ja 1gles1a asi corno de mantener la educación 
gratuita, laica y obligatoria, proponía mayores partidas presuplJestales a la educación, 
salud y vivienda. 

En materia económ1ca. Cuauhtemoc Cárdenas y la corriente democr-át1ca (grupo que 

también habla !l.ar1do del PRI Junto con el) postulaban porque el Estado mantuviera su rectoría 
sobre la economia del país, se oponian a la venta de empresas para-estatales así 
como a la reducción del Estado corno 1ustif1cac16n para reducir el déf1c1t fiscal. la 
disminución del gasto publico en el sector social era criticada por osta coalición de 
centro-izquierda, sin embargo no proponía concretamente como el Estado obtendría los 
r-ecursos para hacer frente a las necesidades del país 

El poco apoyo obtenido en la campaña del FON en estados como Yucatán, Jalisco, 
Chihuahua, Chiapas, etc, mostró la regionalización de su fuerza, mientras que en la 
región de la laguna y en la Ciudad de México logró un gran éxito de convocatoria. 
sobre todo en las regiones pobres y carentes de muchos servicios públicos, como son 
las zonas aledañas, conocidas también como cinturones de pobreza, ahí se veía a 



Cárdenas como la opción de un cambio. sobre todo en el aspecto económico y social 
Los jóvenes fue otro sector do la población que apoyo mns1varnenle al cand1dalo del 
FON, en la mayoria de las ocasiones su respaldo fue en formn 1nconsc1enlc, ya quo no 
conocían las propuestas de Cárdenas. su simpatía ora resultado del descontento con el 
gobierno por la siluac1ón oconórn1cil del pais y por el grnn despre!>l1g10 del PRI en la 
sociedad 

El apoyo del PMS a lil ciJnd1d<HUril del FON unió il Ja 1;;,:quierda, siendo Un1c.arnAnfc el 
PRT el Unico con registro en no hacerlo. el PMS COfl ~ntcccdcnles de aulonornia del 
Estado. pronto se 1dent1f1có con J;i lucha del candidato y de su grupo, In cornonte 
democrilltca, sus ideas oran muy s1m1/arcs en algunos rublos. conlflbuycndo para que 
la unión permaneciera posterior al proceso electoral. lo cual no suced10 con lo:ts dcmé'.is 
organrzac1oncs que formaron el FON L.:i propagando en Ja campaña do Cárdenas así 
como la flcx1b1hd.nd de los medios de comurnc.nc1ón en In lr3nsrr11s1ón de sus discursos 
y en el segu1rnrcnlo de sus recorridos. no era tan cerrado como con el c;Jnd1dato del 
PAN, una posible razón es que al intenor del gobierno y del rrnsmo PRI cx1stin gente 
quo apoyaba rnatenal. Jogist1ca y moralrncnte a Cárdenas. nsto con el fin de 
obstacuhzar la campaiia de Salinas de Cortan. csla aflfmac1on tiene sustento en el 
gran descontento que creo .o:JI interior del PRI y del gobierno la nom1nac1ón de Salinas 
como candidato presidencial. la d1rccc1ón que se habia trazado en lo político. 
económico y social habia roto con la un1dnd dentro del Revoluc1onano lnst1tuc1onal. 
algunos s1nd1catos como el de los petroleros terua gr<:H1 s1rnpulia por Cu.auhtemoc 
Cárdenas. esta s1mpatia no solo era de su líder. sino también de sus agremiados. 
poniendo de man1f1csto quo al 1n1er1or do los. sectores del Pí~I C)(tstia 1nconform1dad 

AJ f1nal1zar la carnpar"ia dol FON. el apoyo que rec1b10 puso de manifiesto la 1mportanlc 
mov1llzac1ón de la sociedad, el poder de convocator1u era mas grande de lo que los 
dirigentes del FON habían pensado que lograrían. en el mismo gob1orno la fuer;:'.:a de la 
candidatura de Cárdenas Jamás se 1mag1nó de las d1mcns1oncs que adqu1no y que 
quedó al descubierto con los resultados electorales arro1ados"· 

El Partido Mexicano Soc1altsta (PMS) llegó a la clccc1ón presidencial con una reciente 
fusión entre el PSUM y el PMT, Heberto Castillo candidato del PMS 1nic1ó una gira por 
varias regiones del país. pregonando los ideales que sostenía su partido, el temor de 
la población acerca del soc1al1smo mo11vaba a que Heberto continuamente manifestara 
que do llegar al poder el PMS no 1mplcmcntaria el soc1aflsmo por decreto. sino que 
esto sería paulatino. en cuestión religiosa m;in1festuba que ól apoyaba y respaldaba a 
la iglesia, pero a una 1gles1a que protegiera a los pobres y a los desprotegidos, en la 
relación Estado-1gles1a el PMS sostuvo que no debería reconocerse la personalidad 
jurídica a ésta, ya que con esto perm1tiria que acumulara bienes. siendo que la 
historia de nuestro país demostraba que ello nos había pequd1cado 

Dentro del PMS surgieron dos grupos a su 1ntenor, el pnmero apoyaba la candidatura 
de Heberto Castillo. el segundo s1mpat1zaba con la idea de una candidatura Unica de 

"'El Flnancaero. 8 de mayo. 1988. 



2.1 

izquierda. que luviera como candidato a Cuauhlemoc Cárdenas, esto d1ó como 
resultado que la campaña contara con poco apoyo financiero y Jogistico. pero sobre 
todo que no ex1stroro unidad al interior del partido. en sus giras ol candidato del PMS 
notó que ol apoyo quo el osporaba no so daba, por lo cual lomó la doc1s1ón do de¡ar su 
candidatura y apoyar a Cárdenas. esto se realizó no solamente para unir fuerzas srno 
porque la desunión alcanzaba un alto gr3dO al interior del PMS. Ja candidatura Unrca 
terminaba con la d1scord1a" avanzando en el traba¡o y en un solo ob¡et1vo 

Tanto el Partido Demócrata Mexicano como el Partido Rcvoluc1onano do los 
Traba1adores tuvieron poco poder do convocator1a. ol pnmero demostró que su fuerza 
es muy marcada regionalmente, sobre todo en el ba1io. donde lils fuerzas cnsteras y 
anarquistas tuvieron sus origcnes, ol discurso del PDM no logró interesar a la mayor 
parto de los mexicanos. llegando incluso a no lograr un solo voto on algunos d1stntos. 
o bien una velación s1mból1ca en algunos eslados. su discurso se basó 
pnnc1palmenle en valores morales. en el respeto a la propiedad y en proponer como 
alternativa la social-dcmocrac1a 

El PRT cuyo apoyo principal so encuentra en los sectores de clase ba1a. 
pnnc1palmente de las ciudades, v1ó reducido su poder de convocatoria al apoyar un 
importante nUmoro do sus s1mpat1zantes J.:¡ candidatura do C.:lrdonas. la formación del 
mov1mienlo hacia el soc1allsmo (MÁS) con miembros d1st1ngu1dos del PRT. afectó a 
este organismo polil1co. el discurso de la señora Resano lb¡¡rra fue más dcnunc1at1vo 
que propos1t1vo. cnt1cando la polit1ca cconón-uca 1mplemcnlada por el gobierno y 
centrando parto de su discursos a dcs.:icred1tar al candidato del partido en el poder 
Carlos Salinas de Gortan 

Estas dos organizaciones quedaron al margen del gran mov1m1ento que se estaba 
llevando a cabo, sobre todo el PDM el cual nunca buscó Ja coordinación ni unión con 
Jos demás partidos para defender el voto. ambas organizaciones centraron sus 
esfuerzos en las regiones donde sabian que contaban con un nl'Jmero importante de 
simpatizantes, dejando sin atención aquellas donde no ex1stia penetración en el 
pueblo. 

1.4- La Jornada Electoral do 1988. 

El 6 de julio se llevaron a cabo los com1c1os para elegir presidente de ta república, 
senadores y diputados federales. los partidos do oposición habian manifestado que se 
estaba preparando un fraude. en sus mitines y reuniones insistían en que el gobierno 
recurriría a medidas ilegales para obtener una votación que le favoreciera. El día de los 
comicios, desde muy temprana hora, las casillas tuvieron importante afluencia de 
votantes, el interés que habian despertado las elecciones en Ja sociedad no tenía 
precedente. 

'~Gonzalez Sandoval. Juan Pablo, La Emergencia del Ncocardenismo. las Elecciones de 1988 y la Crisis 
del Sistema Politico, Editorial Diana. 1989. 



La Comisión Federaf Electoral (CFE) habia anunciado que el mismo dia de los 
com1c1os daria a conocer los primoros resultados. por lo tanto podrian conocerse las 
tendencias ese mismo dia, su promesa no pudo cumplirse. ra CFE anuncio que debido 
al intenso llamado do todas las casillas al centro de computo oloctoral, esto so habia 
saturado e 1mpos1bll1tado. el retraso y la lentitud con que se daba a conocer las cifras. 
hizo que los p.:irtrdos de opos1c1ón rn.'.Jmfcstaran su 1nconform1dwd y posteriormente 
declarara que lo que se estaba fra~Juando era un fraude 

Cuauhtémoc Córdonas. Manuel J Clouth1er y Rosario lb.arra. acudieron <inte la CFE 
para denunciar nnte Uarlefl lns 1rrogular1dc:1dcs que se cstab¿in llevando a cabo. la 
tardanza hac1<J sospechar que las cifras se ostaban -rnaqu1ll~ndo''. C1outh1er man1fcsló 
quo .. se esta fraguando uno de los mas burdos friludes olcctorules·· en tanto Cilrdenas 
aseveró que tenia prucbL:Js par.n demostrar irrcguloridadcs y decl~ro tener ventaja 
sobre el PRI, segUn resultados extraof1c1ales'" 

El anuncio do quo Carlos Sahnns de Gortari tinbia ganado con un 50 36º/o, fue 
interpretado por la opos1c1ón como una muestra de la altcrac1ón de los resultados. en la 
sociedad se empezó a sentir el descontento y dcsconf1.nnza h<Jc1a el gobierno y sus 
1nslltuc1ones, pnnc1palmentc las electorales, al darse a conocer el abstcnc1ornsrno que 
fue de 49 72°/o, se cuostronó quo s1 en esto proceso electoral donde había recurrido a 
las urnas como nunca antes la población, el abslenc1on1smo era tan alto, entonces en 
las anteriores clccc1ones se habia alterado J;is cifras dc abstcnc1on1smo 

El documento "llamado a la legalidad" de Cu<Juhlcmoc Cárdenas. Hos<Jr10 !barra y 
Manuel J Clouth1er. buscó que la opinión pUbllca conociera lo que estaba pasando, en 
el piden al presidente de la repUblica que se respete y se cumpla la voluntad popular y 
se abstenga de efectuar cualquier acto fraudulento'" 

la campaña do Cuauhlémoc Cárdenas y de Manuel J Clouth1cr fueron las mas 
intensas y extensas que haya tenido y efectuado la opos1cron. el intento de algunos 
medios de comurncac1ón por mm1m1zar sus campañas no dio resultado. por el contrario 
tuvieron que abrirles espacios y no negarles la venta de l1empo o espacio 

La lucha de la opos1c1ón por impedir que el candidato del PRI Carlos Salmas de Garlan 
ruera nombrado presidente electo. haciendo llamados a la población para que esta 
efectuara actos de desobed1enc1a c1v1J y de mov1lizac1ón popular volvia cada vez Ja 
s11uac1ón mas grave, Maurrce Duvorger pres1191oso pol1tólogo francés habia declarado 
en México en una reciente v1s1tn que "la dcsobed1enc1a c1v1I es una consigna 
verdaderamente absurda y ademas peligrosa, que en México no ira muy le1os por la 
falta de organización que tienen quienes la patrocinan·· 

"'Revista proceso. 61 o. 11/07199, p 9 
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La votación obtenida of1c1almente por la opos1c1ón representó casi el 50 °4 del total 
registrado. entrando ol pais en una nueva fase "Móx1co se encuentra en el umbral de 
la democracia y do un tnpart1d1smo sustentado en un partido fuerte (PRI). con un sólido 
a la derecha (PAN). y uno muy sólido a la Izquierda que podria Sf!f social-demócrata 
por lo que no debe dosperd1cmrse esla oportunidad .. había doclurado también Maurico 
Ouverger 

El papel que tuvieron el PDM y el PRT fuo pobre, la5 concentracrones do sm1pat1zantos 
fueron de acenlo regional, las postur.:is cxlren11s1as que sos1cniun. tanto 8 Ja derecha 
como a la rzqu1orda. no dosportaron el interés del electorado 

1.5- Los resultados electorales de las elecciones de 1988. 

Por las caracterist1cas y cond1c1ones polit1cas que so presentaron a lo largo de toda la 
etapa do las campañas electorales de Jos partidos contend1ontos y por el deb1lltam1ento 
del Revolucionario lnstrtuc1ona1. n estas olocc1ones se les cal1f1co. aUn a.1tes de 
llevarse a cabo. como fas más competidas de toda la h1stona pos+revoluc1onafla del 
país En vísperas de Ja 1ornada electoral so habían hecho notorias dos carac1crist1cas 
no presentadas en elecciones anteriores. la pnmcra era la amplia partrc1pac16n de la 
sociedad en las campañas do Ja opos1c1ón, sobre todo en lo de Cuouhtómoc Cárdenas 
y la de Manuel J Cloulh1cr, apoyando gran parte de la sociedad en forma pübllca y 
ab1cr1a a estos candidatos. algo no usual en nunstro p<Jis donde la persona teme que 
se conozca su simpatía politica por un partido de opos1c1ón 

La segunda fue fa gran cobertura que dieron los medios de comunicación a lodo el 
ámbito electoral, en una primera etapa se trató de cerrar ciertos medios masivos a la 
oposición. tales como Ja telev1s1ón y la radio. la presión tanto de los p.:lrt1dos como de la 
sociedad lograron que estos se abrieran. dandosc cobertura a las campañas de la 
opos1c1ón. también so logró que se los perm1t1era comprar espacios para transm1t1r sus 
spots politacos. todo ello perm1t1ó que la sociedad se informara méls y por lo tanto se 
interesara rnils en todo el ámbito politico~electoral 

La influencia de los medros de comunicación en la postura e información del electorado 
es muy importante. es por elfo que la restricción de la 1nformac1ón de las campañas de 
la oposición, tenia como fin evitar que se enterara la población de sus propuestas y del 
apoyo que recibían en otros lugares o en el propio 

El Partído Acción Nacional y el Frente Democra11co veian como nunca antes la 
posibilidad real de competir por el poder. así como do lograr victorias quo nunca antes 
habían obtenido, empezar a canalizar el descontento serviría también para negociar 
diputaciones y senadunas, sin embargo. los resultados de esta ¡ornada asombraron 
incluso a los mismos partidos opositores, los cuales hablaban de un debilitamiento del 



PRI, en la realidad Jamás pensaron que oste estuviera en los niveles mostrados en los 
resultados de esto elección prcs1donc1al y federal, por otro parto el PRI subestimaba la 
fuerza de la oposición. pensando que ésta Jamás lograria representar una amenaza al 
sistema, pero sobro todo también subestimó el descontento que había provocado al 
intenor do su partido la dcs1gnac1ón de Carlos Salinas de Gortan. el descontento 
provoco que muchos pr1istns apoyaran en forma oculla con apoyo logístico y 
económ1co a Cárdenas 

1.5.1 ·Rcsultado de las elecciones para Presidente de la Rcpüblica. 

Votaciones para presidente 

PDM PFCRN PRT 

190.891 66h,6H:J 2'003,919 74.85! 

Porcenta1e de la votación por partido (%) 

PPS. PMS PFCRN PARM •FDN 

=31 06 

PAN PRI PDM PRT FDN 

16 81 50 74 1 o 39 31 06 

Gran total de la votación prcs1denc1al 19,091 ,843 

Estados donde el PRI obtuvo menos del 50% de la votación 

Ba1a California Norte 36.77% 
Colima 47.83°/o 
Distrito Federal 27.52% 
Guanaiuato 43.89°/o 
Jalisco 42.64°/o 
México 30.43°/o 
Michoacán 2346% 
Morelos 35.79% 
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Estados donde el PRI obtuvo sus rnás altas vo/ac1ones 

Camoeche 71 25% 
Chiaoas --------89 85º/o 

¡.,N=c._u"'e~v~o=L-e"""'ó-n---------------I---- 71 79º/o 

~P~u~e~b~lª~-----------•--------=-------·~7~§_~_~6~6~º~~------. 
Tabasco 74 24º/o 

Estados donde el PAN obtuvo su mayor votación 

Aquascal1entes 30.46% 
Chihuahua 38.11% 
Guanaiuato 29 90°/o 
Jalisco 30 81º/o 
Yucatán 31 16% 

Estados donde el FON obtuvo su mayor votación 

Baja California Norto 36 10°/o 
Colima 35 73% 
Distrito Federal 48 69°/o 
Guerrero 35 85% 
México 51 35º/ó 
Michoacán 64 18°/o 
Morelos 55 06% 

La votación obtenida por Carlos Salinas de Garlan es la más baja hasta ahora que 
haya obtenido un candidato presidencial postulado por el PRI, a nivel nacional obtuvo 
un 50.74°/a, obteniendo en 8 estados una votación menor al SOºA,, en cuatro de éstos 
perdió, siendo desplazado a la segunda fuerza electoral, Michoacán, el Distrito 
Federal, Estado de México y Morelos fueron los estados donde recibió menor apoyo, 
en los cuatro el FON fue el que obtuvo mayor votación, en Michoacán cuna del 
cardenismo se registro la votación más baja para el PRI (23.46°/o). 

En el estado de Guerrero el FON obtuvo el 35.85º/o de los votos, esta entidad se 
distinguió en los años setenta por la influencia de ideas contrarias al sistema. así 
como por abrigar en su sierro a grupos guerrilleros, con esto no se intenta decir que 
esto haya influido, n1 que sea antecedente del resultado de la votación. pero si que la 
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sociedad ha manifestado desde hace ya dos décadas descontento con la s1tuac1ón 
que vive el país. sobre todo an Ja fase m.;3s honda de la crrs1s económica 

El Estado de Móx1co iunto con el D1slnto Fedcrul son las entidades donde se 
concentró el mayor nUmcro de votos pilra el FON, en total se obtuvieron en ostos dos 
estados 2.581,697 votos. es decir el 43 53°/o del total nac1onal, 1.:t poblilc1ón del O F y 
Ja conurbana mox1qucnso votó ün contra del gobierno y del PRI. desde h<lcia ya casi 
tres décadas se habi.-1 hecho notorio el descontento La mayoría de los cstudwntes (v 
con .-110 P<1rte 1rnpor1.-.nft.• dr la JU"l"nlud •.nhrlf" Indo do• 1.1 ..-on.1 f!10•frc•pol1t.tna) rnostr.:Jron pUbl1carnonte SU 

apoyo al candidato del FON. 

En los estados de Aa1a Caflforn1a Norte y Colima los rcsultwdos fueron sorprendentes. 
se esperaba una alla votac1on. sobro lodo en Ba1a California. para el PAN y no para el 
FON, ya que los partidos que lo integran carecen de fuerté arraigo y plataforn-1a en 
estas entidades. deduc1ondose que fue fa figura de Cuauhtcmoc Cardcn.tJs la que 
influyo en ello 

La población de Guana1uato. J.:il1sco, Chihuahua y Yuc.31.:'Jn se 1ncl1no por el Pnrt1do 
Acción Nacional, on los dos primeros el PRI no alcanzo Ja mayoria absolul.:J 

Yucatán es un caso Un1co. donde la opos1c1ón la ocup:-i solamente el PAN con un 
31 16%t. Juntos PRI y PAN rcprcscn1an el 98 42°.A:. del to!al de la votación, la opos1c1ón 
de izquierda priict1camcnte no existe {1 51 º/o}. n1 se ven md1c1os de que tienda a crecer 

Los estados de Campeche. Ch1ilpas. Tabasco. Nuevo León y Puebla, reg1str¿iron la 
más alta votación hacia el PRI, todos sobrepasaron el 70°.lb del total de los escrut1nros 
de sus respectivos estados. los tres primeros se encuentran poco 1ndustnahzados. 
incluso Tabasco. el cual s1 no contara con su mfraestructura petrolera de extracción. 
seria eminentemente agricola corno los dos pnmeros. estas entidades se han 
1dent1f1cado desde hace ya mucho tiempo por el 1rnportan1e apoyo hacia el PRI. la 
mayoria de su población se dedica a actividades agricolas. ya sea como e11datanos o 
bien como Jornaleros en grandes plantiJc1ones privadas, pnnc1palmente cafetales, 
presentan altos niveles de analfabetismo y pobreza extrema, Campeche y Tabasco a 
pesar de sus recursos petroleros. no han logrado que esta riqueza se refleje en 
mejores indices de bienestar 

En Chiapas ocurre algo s1mll.:Jr, ya que su principal act1v1dad es la explotación do los 
recursos naturales. sobre todo los agricolas y madcderos. es el estado con mas alta 
votación hacia el PRI {89.85°/o) y paradÓJicamenle es la entidad donde existe el índice 
más alto de v10Jenc1a y asesinatos. muchos de ellos de carácter polit1co, sobre todo 
de campesinos quo luchan por me1ores condiciones de vida para los suyos. la 
represión y autorilansmo en Chiapas rebasa por mucho lo posible de tolerar. la fama 
de un estado donde la ley la mane¡an las grandes fam1has de gran fuerza económica y 
politica. es una realidad y no solo argumcnlos de opositores al sistema, La sociedad 
chiapaneca ve en el gobierno al todo poderoso y no a un Estado que debe de servir a 
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tOdOS, a pesar de todo ello (s.nl"'o ~l ca~o dto Juch1Uan donde fl>l PMS tiene fuerza) fa VOfaC1ón se 
inclinó en forma mayontana hacia el partido en el poder 

Nuevo León y Puebla tamb1ón tuvieron alta votación para el PRI. aunque la tendencia 
es que 0sta d1sm1nuya. como lo ha ido haciendo hasla .ahora, en Nuevo León pudo 
haber influido -aunque no de manera dec1s1vn- que el candidato del Revoluc1onano 
inst1tuc1onal fuera de ese estado. sin en1bargo en las zonas urban.'.ls como Monterrey, 
el pnismo no os n1ayoria. siendo el apoyo campesino delerrninantc en el triunfo para el 
partido (71 79º..b) 

Puebla es el tercer estado con mayor votación para el PRI (76 66º/u) al igual que en 
Nuevo León el Rcvoluc1on.:Jno Jnst1tuc1onal no tuvo grandes rn importantes 
desprend1m1cntos de prominentes mrcmbros. el FON logró el 16 96°/o de los votos 
ubicándose en esta elección como la segunda fuerza electorul dol estado, siendo el 
PFCRN el que obtuvo mayor votación de los integrantes de esta coallc1ón 

1.5.2- Resultado do las votaciones par-a diputados fcdcr-afcs de mayor-ia r-clariva 

Los resultados en las elecciones para d1put<Jdos federales, mostraron y confirmaron el 
avance en ciertas regiones del país de los partidos de opos1c1ón, asi como Ja 
confirmación do sus principales éireas de influencia. a cont1nuac1ón se muestran las 
cifras oficiales y se analiza lo que representa y que cond1c1ones se dieron para que 
esto se diera 

La votación total obtenida parn diputados de mayoria por todos los partidos fue de 
18.109,221. es decrr casi un millón de votos menos que la obtenida en la pres1denc1al. 
fo cual es d1fic1I de explicar. ya que esto supondria que una buena parte de los 
votantes se interesó por CJercer su derecho a elegir presidente. pero que no le interesó 
elegir a su representante en eJ congreso. la expltcac1ón mas lógica 1nd1ca que fue 
producto de las enormes anomaJias registradas en el computo de los votos y que para 
muchos, es ahí donde se concreto el fraude electoral 

Votación por partido en Ja elección de diputados 

:{i,Wa.;·.~ ;~:::'l'~,. PAN': PFCR PPS ·PARM PMS PDM " PRT 
~~ ,N .~. ~ft~··~;' :., ... ·;; .. .¡_.;:·~.· 

Porcentaje 51.01% 18.03% 9.39% 9.t9°~ 6.19% 4.43% 1.26% 0.48% 



Distritos donde el PRI perdió la votación 

· • Estado DI atrito Ubicación • Partido 
Ch1huahun 3 Ciudad JuArez PAN 

D1s1ri10 Fed~e-·.'-ª-'----+---~---.Pel Cunuh1émor. PAN 
____ 2 ____ g_!!.l_~~.!'uhll!moc_~,__ ____ PAN ___ _ 

f----O~o----- ~g:: ~ ~:~~~;º ::~ 
14 Del V Carranza PAN 16 Del. B JLill_m_z ___ ----PA_N ___ _ 

---~~ -~~-:-~~~~~~~~~ =-- _;~-~---
___ 20 ___ ~q._¿.~,d1~rq_,__~~ 

27 Del Covoac.'\n PAN 
29 Del At.lcaootz.alco PAN 
36 Del A Obregón PAN 
~ Del tztap..!!!..!!P.a PAN 

11-o----------+----3~9~--+=º~c~l~C~oYQ_ac..~n PAN 
Guana1uato 2 Gunna1u.ato PAN 

3 León PAN 
8 Celava PAN 
11 León PAN 

Jalisco Guadala ara PAN 
3 Guadala ara PAN 

15 Guadala ara PAN 

~M-é-.-,c-o------+---~2~~'----~~~~~a""ut~1~~1~~n----+----P~P~~~-~ 
12 A11zantrn 
14 Tlalneoanlla 
18 Naucalpan 

t-oc~--------+----•-3 ____ .__T~Ja_ln_epanlla 
Michoacan Marcha 

2 Cd. H1dalno 
3 Zac..-..ou 
6 Uruaoan 
8 Z1tacuaro 
g Anatz1nnan 

10 Qu1rooa 
12 Los Reves 

San Luis Potosi San LUIS Potosi 
Si na loa 3 Cullacán 

8 Culiacán 
Sonora 2 Hermos1\lo 
Veracruz 15 Coatzacoalcos 
Vucatén Ménda 

PAN 
PAN 
PAN 
PAN 

PARM 
PARM 
PARM 
PARM 
PARM 
PARM 
PARM 

PFCRN 
PAN 
PAN 
PAN 
PAN 

PARM 
PAN 
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Como ya se había mencionado. estos son los distritos dando ol PRI perdió en las 
votaciones por partido. sin embargo ol número de distritos ganados por l¿i oposición, 
sobre todo de 1zqu1erda es aún mayor, ya que on muchos casos las alianzas por medio 
de candidaturas comunes lograron su propósito do obtener mayoria 

Es importante hacer notar que en estados como BaJa California Norto. la población votó 
por el FON para pres1donto. poro en ol caso do los diputados so inchno por el PAN, en 
M1choacón la votación obtenida por el PARM se debió scgurc:Jm<~nlc il la 1dont1f1cac1ón 
que la población tuvo entro este partido y el candidato del FON, aunildO a ello. muchos 
candidatos a d1putc:ldos por el PARM fueron miembros de la corriente dornocr.ót1ca. on 
el ba1io (Guana1uc1to. una p.ute de J<1l1?.co y de s L P) la tendencia creciente de la votación 
pan1sta se hizo evidente sobre todo en las capitales de estos estados y en ciudades 
importantes como León. Celayn, la Pmdad. etc 

El Estado de Mé)(1co y el Distrito Federal n1ostraron el alto desconcierto de la 
población con el sistema. el PAN obtuvo muchos distritos y conservó firmemente los 
que trad1c1onalmente g.nnaba, en tanto la izquierda unida avanzo colocándose como la 
segunda fuerza electoral. dando se presentaron candidaturas comunes so obtenian 
triunfos. en delegaciones como Gustavo A Madero. lztacalco. lztapalapa y tlalpan la 
votación de las candidaturas comunes superaban a la votación obtenida tanto por el 
PRI como por el PAN 

Es importante hacer notar que en rnngUn distrito del D F. el PRI obtuvo mayoria 
absoluta, en el Estado de Mó)(1co sólo lo logro en 3 de 34. siendo estos en regiones 
rurales. dando comúnmente el partido en el poder arrasuba, en d1slrilos como el 9, 10, 
15, 20. 23, 26, 27. 28, 29, 31 y 32 ubicados en Nezahualcoyoll, Ctialco. Naucalpan y 
Ecatepec, zonas dando la pobreza rodea a la mayoria de los habitantes y donde se 
carece de muchos serv1c1os, la población manifestó su descontento e 1nconform1dad 
con Ja carcstia de la vida, la falta de empleo y de oportunidades. el resquebra1am1ento 
de la estructura polit1co electoral del PRI en estas regiones por la salida de muchos 
militantes contribuyó en ello 

En Naucalpan, At1zapan y Tlalnepantla se encuentran amplias zonas hab1tac1onales de 
clase media, desde hace más de 15 años ha venido presionando con su voto al 
gobierno, en el caso del distrito XVIII, la votación hacia el PAN superó por más del 
doble a la del PRI. en otros casos la tendencia creciente del voto parnsta se expresó de 
manera decisiva, logrando triunfos no casuales ni coyunturales. sino producto de un 
proceso que se viene dando desde hace ya tiempo 

Sinaloa, Sonora y Chihuahua también mostraron el avance del pan1smo, en estos 
estados -sobre todo en el último- la 1nfluenc1a del PAN se hizo evidente desde 1986, 
cuando la exaltación política llegó a niveles pocas veces visto. la votación contraria al 
PRI se concentró en las capitales de estos estados. asi como en las ciudades más 
importantes (Cuhacán. co Jutlrcz y Chihuahua) 



El resultado do estas elecciones confirmó que In votación mayoritaria para el PRI so 
encuentra en el campo, de ello se desprenden dos cons1derac1ones. la primera es que 
en los estados con mayor población rural, con allos indices de pobreza y aislam1ento, 
la poblac1ón sólo conoce al PRI corno opc16n, ya quo en algunas regiones unacamente 
compiten candidatos de este partido al no postular la opos1c1ón, la 1gnoranc1a influye 
sin lugar a dudas en que el voto se CJCrza sin conc1cnc1a y sin conocer su 1mportanc1a. 
l:.1 segunda es en el carnpo, donde rnas f:.ic1lrner1tt~ 5e puede realizar alteraciones a las 
cifras de los votos cm1t1dos. ya que en much.3s regiones los representantes del PRI son 
los Un1cos presentes. la alta votación del p~rt1do en el poder en las rcg1onos alejadas 
pone en duda que estas sean legitunas y no producto de alteraciones a favor del PRI. 
estados eminentemente rurales como Hidalgo, Chiapas. Oaxacn. íabasco, y Veracruz. 
fue donde el PRI obtuvo su mas alta votación 

La votación obtenida por el PFCRN. PPS y el PARM no cuentél con nmgUn sustento 
histórico na estructural. ya que su prcsencai.1 y v1nculoc1ón con la población es casi nula, 
aún en este proceso electoral. donde la gente no conoc10 a los candidatos de la 
oposición (p.11." ct1pu1ado~). y esto en gran p<Jrte porque no h1c1eron muchos de ellos 
campaña. el voto oblen1do fue un voto de castigo para el PRI. un voto de 1nconform1dacJ 
buscando alguna otra alternativa. escogiendo esta sin razonam1cnto, ya que no 
conocian la plataforma nr proyecto do nación 

La votación h1stónc<:1 de la opos1c1ón en su con1unto se vio robustecida. en el Ci)SO de la 
izquierda. el PMS no alcanzó a goz.:ir del fenómeno del carden1s1110. no logrando capt.nr 
la cantidad de sufragios que pudo haber obtnrndo. el PRT comprobó que sus tesis so 
encuentran desvinculadas no solo de la forma de pensar del mexicano. sino de la 
fuerte 1nfluenc1a 1dcológ1ca que impera en Móx1co y en el mundo El PDM se confirmó 
como un partido regmnal que cuando sale de su arca de 1nfluenc1a no obtiene ningUn 
rospaldo, sus 1doas carecen de interés para la poblac1on. sobre todo la de edad ¡oven, 
la pérdida del registro del PON y del PRT es muestra de lo mencionado aqui 

Las elecciones de 1988 dieron cambios importantes al acomodo de fuerzas polit1cas en 
el pais, dando como resultado que el mismo candidato del PRI, Salinas de Gortari 
anunciara el fin de la era de partido único, ello hizo que en algunos casos al ya no ser 
una mayoría aplastante y no alcanzar el 75%. del total de los diputados, el pnismo (sobre 

1odo en ta e.amara de D1puta<1o!o) necesitó en algunos casos. como es el de cambiar cicr1os 
artículos const1tuc1onales de alianzas. las cuales en su mayoria las realizó con Acción 
Nacional al co1nc1d1r con este en muchos puntos, sobre todo en materia económica 

En cuanto al abstencionismo resulta sorprendente que este fuera oflc1almente de 
49.82º/o en la elección presidencial y de 52 44°/o en la de diputados". ya que la 
participación ciudadana en las urnas y en las mismas campañas fueron de las mas 
concurridas de toda la historia pos-revoluc1onana, nunca como en estas elecciones se 
había logrado despertar el interés de la sociedad por elegir a sus representantes, lo 
anterior sorprende por el indice de abstenc1ornsmo registrado en anteriores elecciones. 

11 Comisión Federal Elccto,.al. 



por ejemplo en 1964 Ja participación en las ofeccionos presidenciales fue de 66.6ªAt del 
padrón, en 1970 de 64.2%, en 1976 de 62.0%, en 1982 de 65 7% y de 50.18% en 
1988, es decir Ja más baja de las últimas cinco elecciones 

En elecciones para diputados Ja participación en 1967 fue de 62_3ª.4t, en 1973 de 
60.8%, en 1979 de 49 3°AI, en 1985 de 50 7% y de 47 25º/o en 1988, esta baja en el 
índice de part1c1pac16n con tendencia h1stónca debió haberse revertido ya que la 
participación electoral fue muy concurrida, por ello se deducen dos cosas La primera 
es que posiblemente el abstencionismo se había siempre mostrado alto, por Jo cual el 
Estado buscando mayor leg1t1midad aumentaba la participación real 

La segunda es que "rasuró" Ja velación al serle ésta en algunos estados no favorable, 
perjudicándole en Ja obtención de la mayoria absoluta, sobre todo en la elección 
presidencial 

La crisis del sistema politico mexicano se debió en forma importante a la division y 
descontento al interior del PRI, el surgimiento de dos grupos el neolrberal y el llamado 
nacionalista Je afectó de manera profunda, aunado a eflo la capacidad de respuesta 
por parte del Estado en cuanto a las demandas sociales del pueblo se vio reducido por 
Ja crisis, la conciliación y reparto de poder entre la "fam1ha revolucionana" fue una de 
las principales preocupaciones del gobierno, así mismo en el aspecto económico es 
vital Ja dism1nuc16n del deterioro del nivel de vida de fa población, Jos niveles de 
miseria de Ja mayada de los mexicanos son preocupantes. juntos la crisis económica y 
Ja crisis polltica y de legitimidad hacen que se entre a una nueva etapa en Ja relación 
Estado-sociedad donde se espera que esta última asuma un papel más activo y 
organizado. 



.~ ' ..... 

. CAPITULO U 



2.1 Conceptos teóricos. 

2.1.1-Qué es ta solidaridad. 

El concepto de solidaridad ha sido utilizado desde la antlguedad. siendo su s1gmf1cado 
distinto para cada cultura. el cntcnd1rn1cnto y maneio que se hace de ello ha tenido y 
tiene diverso contenido. actualmente la palabra es reiteradamente usada en México. 
siendo asociada a la unión de voluntades en la büsqueda de la solución de un 
problema 

Buscando aclarar ol s1gn1f1cado de esta palabra. puede decirse que la solidaridad es el 
acto humano quo lleva a cabo el hombre en busca de soluciones al problema que 
aque1a a su comunidad o a su seme1antc, se da en forma desinteresada y su 
partic1pac1ón no sólo se reduce al apoyo moral, sino que alcanza niveles do 
participación directa en la búsqueda del ob1et1vo f11ado o bien en la solución del 
problema presentado 

El cnst1an1smo pregona en sus doctrmas la sohdandad del hombre con sus seme1antes, 
cntcnd10ndose esta como el acto de bondad y hermandad de un hombre por aquel que 
necesita ayuda 

La sohdandad se da también en el pensamiento por medio de la critica. una actitud no 
solidaria seria entonces que ante un problema se callara conociendo su posible 
solución, por la tanto la part1c1pac1ón critica en busca de me1orar lo establecido es 
también un acto soltdano 

En las sociedades como las actuales. la sol1dar1dad se realiza en forma más compleja 
al intervenir múltiples factores para que ésta se de A cont1nuac1ón se mencionan 
algunas clas1hcac1ones de las principales formas de solidandad 

La solidaridad mecánica. 

Las solidaridades mecánicas son aquellas que se realizan a través de la vida 
comunitaria a partir de una red de mtercamb10 mutuos, basados en la necesidad que 
cada uno tiene del otro. Ourkheim veía en la d1vis1ón del traba10 el primer tipo de 
solidaridad mecánica, esto es que al avanzar la especiahzac1ón en el trabaJO de cada 
individuo se hizo cada vez mas necesario el intercambio del producto de su trabajo. 
Con esto se estaba dando un tipo de solidaridad puramente material donde lo que la 
inspiraba era exclusivamente el interés personal. El paso de solidaridades materiales a 
solidaridades de orden psicológicas se da con la sustitución del interés puramente 
personal por el comunitario. 

La solidaridad también tiene su fuente en la seme1anza de lenguas, costumbres, mitos, 
valores. religiones, razas, y más ampliamente en la cultura. Al respecto podemos ver la 
importancia que tiene la imagen que se forman de su pasado los miembros de una 
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comunidad, la imagen que se hacen de si mismos y la imagen e idea que se hacen de 
su futuro colectivo'. 

La formación de un sólido nac1onallsrno contiene las 1dentrf1caciónes arriba 
mencionadas, donde el grupo, en este caso la sociedad, se su~ntc 1denl1f1cada y siente 
que sus semeJanzas son más grandes que sus d1foronc1as, en elfo sin lugar a dudas 
influye la educación 

Solidaridad por proximidad. 

La cercania y semejanza do hi3b11at hace que surJa una 1dent1ficac1ón entre los seres 
que tienen relaciones cercanas, o bien que al vivir en una área determinada se sientan 
identificados por el sólo hecho de vivrr en la misma zona, los hombres mas próximos se 
sienten más interdepend1entes que los hombres que se encuentran mas alejados, las 
orgarnzac1ones terntonallzadas son muestra do como el hiib1tat influye en la 
1denttf1cación de los 1nd1v1duos. la formación de grupos de jóvenes que so reúnen tiene 
en la mayoria de los casos como predom1nanle su cercanía terntonal. las asoc1ac1ones 
de colonos se forman para buscar soluciones a los problemas que presenta su área en 
donde viven. un ejemplo claro es cuando el hábitat construido por ellos ha sido 
producto de sus propias carencias, en cuya lucha cot1d1ana establecen vínculos 
solidarios, esta lucha tiene como fuerza la imagen formada de un mejor bienestar 
englobado en un futuro colectivo 

La identificación de Jos pertenecientes al ároa hace quo aunquo a su interior exista 
antagonismos, estos sean superados ante cualquier amenaza exterior, por lo tanto, lo 
que los identifica y une solidariamente os el pertenecer al mismo héib1tat. fuera de ello 
se pierde la identificación 

La solidaridad de causa. 

Este tipo de solidaridad es la menos común, en ella influye de manera decisiva la 
cultura y la ideología, el hombre siempre se ha identificado con otros hombres por las 
ideas. las cuales al ser semejantes o con el mismo fin, hace que surja cierta 
identificación. En las luchas revolucionarias o en las guerras donde se persigue un 
objetivo como la libertad, el honor, etc, los hombre que luchan en un bando, aunque 
estos sean de naciones distintas, se identifican por la causa que persiguen. 

Asr como entre los hombres existe cierta identificación, entre las naciones ésta también 
se da, cuando ocurre una desgracia a un país, las naciones que más rápidamente 
acudirán en su ayuda serán las más cercanas y las identificadas con el gobierno de la 

'José Parcelo. México. La revolución silenciosa. Ed. El Nacional, 1992. 
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nación en desgracia Esta 1dent1ficac16n es prtnc1palmente con su forma de gobierno. 
por lo tanto la solidaridad se realiza por ident1f1cac1ón ideológica 

La solidaridad so reahza do manera consc1cn1e o 1nconsc1cnte, pero para que so dé, es 
necesario Ja part1c1pac1ón activa y voluntaria: En Móx1co existe un caso e1emplar de la 
sohdar1dad ciudadana ante una desgracia. en los terremotos do 1985 la organ1zac1ón 
de la sociedad y muy cfaramenle de la Juventud fue instantánea. rebasando en 
prontitud y organrzacrón al rnismo Estado La desgracia dosperto el contenido solidario 
de ayudar al necesitado. s10ndo en la m<iyoria de /os casos gcrllo que no so lo conocia 

La solidaridad St:! da en cualquiera de las tres arcas descntas. siendo Ja mas común Ja 
de prox1m1d.:id. ya que la conv1venc1a despierta un mayor grado de 1dcnt1f1cac1ón Un 
segundo plano de la sol1darrdad es aquel donde la suma de voluntades se une para 
lograr un ob1etrvo o fin que sin esta unión no podría concrelarse o bien su /ogro sería 
muy d1fíc1I 

Actualmente el gobierno mexicano lleva a cubo un programa donde induce a la 
sof1dandad de la sociedad. siendo cspccif1camcn1c en Jos grupos sociales n1ils pobres, 
esta sohdandad ul1hza como principal fuorz<:J. el interés de esta parte da la sociedad 
por me1orar su nrvel de vida 

2.1.2·Conccptos y clasificación do pobreza. 

Para identificar a Jos grupos de pobreza y pobreza extrema es necesano def1n1r quó se 
entiende y cuales son las necesidades básicas que debe satisfacer un ind1v1duo, para 
eJlo se analizara el nivel de necesidades básicas rnsultsfechas y el nivel de ingreso 

Se consídera en nivel de pobreza a aquellas fam1has cuyos ingresos generalmente no 
es sufic1enle para adqwrir los bienes y scrvrcio de una canasta bós1ca. aqueltos cuyos 
ingresos son siempre insufrcientes para adqulflr los alrmentos básicos contenidos en la 
mencionada canasta. son cons1dorados hogares en cond1c1ones de 1nd1genc1a o de 
pobreza extrema. 

En Ja segunda conforenc1a regional sobre la pobreza en América Latina y el Canbe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) •• se consideró como 
necesidades y satisfactorios básicos que dependen de condrc1ones económicas las 
siguientes: 

A) Una alimentación que cumpla con los requonm1entos nutnc1onales de cada persona 
y con las pautas culturales lo que supone como satrsfactonos no sólo el agua, Jas 
bebidas y los alimentos. sino también la energía y los medios para prepararlos y 
consumirlos. 

=klem. 
1Poryecto SPP-OfT ·PNUD. Información sobre la pobre.za México, 1989. 
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B) Mantener la salud y la reproducción bíológ1ca asi como los sat1sfactores que 

permitnn la h1gmne del hogar y de la persona 

C)Una v1v1cnda con espacios adecuados al t.-imaño de la famtha, construida con 
materiales idóneos y en buen estado de conscrvac1on, quo cuente en el interior con 
los sorv1c1os do agua potable, drcna10 y clectnc1dad y cstó dotada do rnobthario y 
equipos bas1cos par.:i la vida farnil1ar 

0) Soc1ahzac1ón y educ.:tc1ón bilsica. que incluye no sólo la educación escolar sino 
tombién la educación para la salud. la onentac1ón sexual y la capac1tac16n para el 
traba10 

E) lnformac1ón. rccrcnc1ón y cultura. lo que 1mp\lca no sólo los recursos familiares y el 
acceso a las inslalac1ones. sino también d1spornbil1dad do tiempo libre 

F) Vestido. calzado y cwdado personal 

G)Transporte pUbl1co 

H)Comun1cac1ones básicas como correo, telégrafo y tclófono. segundad do tener 
acceso a los satisfactorcs bós1cos durante toda su vida para afrontar los riesgos de 
enfermedad. incapacidad. desempleo, veJeZ, orfandad. viudez, abandono y similares 

La CEPAL ha sustentado sus estudios' sobre las lineas y niveles de pobreza. en el 
cálculo del costo de una canasta basica de alimentos. cuya composición cubre las 
necesidades nutnc1onales bas1cas de la población. considera sus hábitos do consumo 
predominantes. la d1sponib1hdad efectiva de alimentos y los precios promedio de estos 
El valor de esta canasta básica constituye la linea de pobreza extrema o linea de 
1nd1genc1a, ad1c1ona una est1mac16n de los recursos que requieren los hogares para 
satisfacer el con1unto de otras necesidades b<3s1cas o no ;ihmentanas 

Estudios realizados por la SPP/OIT/PNAD~ toma como punto de partida la canasta 
normativa de alimentos especificada por la Coordinación General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginadas (COPLAMAR). se estima el valor de la canasta 
básica de acuerdo a sub-índices del indice nacional de precios al consumidor del 
Banco de México y ajustado a 4.57 miembros por hogar. lo cual da como resultado el 
nivel de pobreza. 

En una invostigac1ón realizada por Enrique Hernández Laos de La Universidad 
Autónoma Metropolitana, se parte de la def1n1c1ón de necesidades esenciales 
establecidas por el PNAO . la linea de pobreza extrema se determina a partir del costo 
de la llamada canasta sub-mínima de bienes y servicios esenciales especificada por 

'CEPAL. Magnitud de la pobreza en 6 paises de América Latina en 1966. mimco. 
""Proyedo SPP-OIT-PNUO. op Cll. 



COPLAMAR, la cual no sólo incluyo los requorrrn1cntos altmontnrios para gar¡int1zar el 
nivel de nutrición minimos ser"lalados por el Instituto Nacional de la Nutrición. sino 
lambién la energía y los medios para prcparnrlos y consumirlos, asi como los 
componentes en v1v1enda, salud e h1g1one y nduc¡ic1ón no rec1b1dos por transferencia 
gubernamental'' 

En el cuadro A so comparan lils lineas da pobreza y do pobreza extrema consignadas 
en los estudios monc1onndos 

Pobreza Estudio 

CE PAL 

SPP/OIT/PNUD 

Pobroza Extrema 

3069 

1803 
--·-------- --~----·--~-·--

H Luos 7560 
~·--------~--~ 

Pobreza ( Pobreza Extroma 

Fucnie CEPAL Magmlud de 141 pobrcLa en Arn~nca Latm::1 en lo.-. ai\o•:. ocht·nla. LCJ 533 Die 

Como se observa en ol caso de l.os líneas dü pobreza extrema. el estudio de la 
SPP/OIT/PNUD proveo la menor magnitud y la de Hernandez Laos la mayor. ello se 
debe a que este Üll1mo abarca sat1sfactores no sólo de allmcntac1on. sino otras 
necesidades béls1cas 

En relación con la 1nc1denc1a de la pobreza. segUn SPP/OIT/PNUD es de 24 7ªk de la 
población. Ja CEPAL 1nd1ca que es de 37°.k, mientras que el estudio de Hernilndez Laos 
1nd1ca que os do 59°~ En relación con fil pobreza extrema se presentan también 
d1ferenc1as entre los estudios, para la SPP/OIT/PNUD, sólo 8 ?o/o de la población 
mexicana podia considerarse en tales cond1c1ones en 1984, la CEPAL 1nd1ca que es 
del 13ºk, para Hernández Laos es de 30°/o 

La estimación de Hernández Laos supera por mucho las dos anteriores. ello se debe a 
que de manera efectiva y realista agrega al costo de la canasta b.3s1ca el costo del uso 
de los instrumentos y la energía para prepararlo. asi como una est1mac1ón del uso de 
vivienda y de algunos bienes min1mos en educación y el cuidado de la salud. Los tres 
estudios coinciden en que en el campo se encuentra los indices mas altos de pobreza. 
sobre todo en las zonas áridas y de alta s1n1cstralldad, en los U1t1mos años el alza en 
los precios y la disminución real del poder adqu1sil1vo ha hecho que Ja alimentación de 
la mayoría de los mexicanos d1srn1nuya en calidad. asi mismo. sus pos1b1lldades de 
desarrollo se han visto d1sm1nuidas. al tener que dedicar todos sus ingresos a la 
adquis1crón de alimentos, absorbiendo el excedente que podrian ocupar para la cultura 
y la educación, con lo cual una de las causas do la pobreza se retuerza 

"'Enrique Hernández Laos. Crecimiento cconóm1co y pobreza en México Universidad Nacional 
Autónoma Metropololano. México. 1991 
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La importancia de conocer las lineas de pobreza y pobreza extrema reviste un gran 
sentido, ya que una vez plenamento identificados aquellos grupos dentro del margen 
contemplado se pueden canalizar de manera más eficiente y racional los programas de 
gobierno dcst1nildos a su combato 

La pobreza tuvo un alza a partir de Jos años ochenta cuando la cns1s económica se 
desbordó. afectando sonamente a la población urbana, en la población rural se 
muestra un descenso de la pobreza. esto puede deberse a la migración do las fam11tas 
mas pobres del campo hacra las ciudades, permaneciendo únicamente en sus Jugares 
de origen aquellas cuya rentab1hdad do lé::l tierra les perrn1tia continuar trabajándola 

2.1 . .'J- El liberalismo social. 

El ascenso de Cürlos Salinas de Gortari a la pres1denc1a del pais dio continuidad a los 
cambios económrcos que habia 1n1c1ado Miguel de la Madrid. la privatización de 
empresas estatales asi como la llberaflzac1ón de areas antes exclusivas del Estado, 
fueron parte de su cslrateg1a económica El salario de los traba1adores continuó 
deprimido, mientras que los precios de los bienes y servicios bñs1cos continuaron 
aumentando. ampJ1imdoso con ello la relación de desigualdad en la distribución de la 
riqueza 

El neol1berahsmo es la teoriil económica que sostiene que la me1or forma de lograr el 
progreso es que el Estado no intervenga en cuestiones económicas. dejando al 
mercado la función de regular la actividad económica. es decir. el Estado se reduce a 
lo mínimo y esto es su act1v1dad polit1ca y de segundad nacional La pobreza segUn se 
sostiene, disminuye con el progreso económico, ya que larde o temprano las derramas 
del crecimiento alcanza a todos 

En busca de un nuevo concepto que explicara y definiera el pensamiento del 
presidente Salinas, en donde según se sostiene, se conjuga l1beral1smo económ1co con 
Justicia social, se encontró el de liberalismo soc1a1·. el cual implica un Estado que 
garantice la libertad del 1nd1viduo. libertad de pensamiento y de expresión, donde este 
tiene poderes y funciones no 1lím1tados, s1 bien un Estado liberal no es por fuerza un 
Estado democrático y mucho menos un Estado democrático genera un Estado liberal, 
en el liberalismo social se entiende al Estado como aquel que procura la democracia y 
garantice los derechos humanos. La sociedad goza de libertad de acción, 
desarrollando mejor toda su capacidad de organizac1ón. expresando de manera libre 
sus opiniones, la libertad se expresa en todos los ámbitos como la pintura, la literatura, 
los medios de comunicación m<:Jsivos. Ja educación. etc 

El liberalismo social impulsa la 1nic1ativa de los 1nd1viduos en materia económica, 
reservándose el Estado solamente aquellas ramas donde, por su carácter estratégico, 

0

.Jesus Reyes Hcrolcs. El L1bcralisrno Mcxícnno Tomo 1, Cuadernos americanos nr"lo XIII, número 4 De. 
Cullura. 1954. 
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sea necesario que las conservo. la libertad do Jos 1nd1v1duos do invertir y crear 
infraestructura económica os respaldada por las políticas y acciones del Estado 

El Estado reconoce que es necesario que so regule y se cornJan nnomalias cuando las 
fuerzas del mercado los1onen o pequd1qucn a la sociedad, evitando con ello el caos 
económ1co y f1nanc1ero, asi corno la formación de monopolios que pefJudtqucn a la 
sociedad en su con1unto 

Con respecto a la jusllc1a social, P-1 llberahsrno sostiene que el crccun1ento nconóm1co 
hará que los bencf1c1os sean alc.:inzados por toda la sociodud, esto en la rcaltdad es 
falso, siendo necesario que el Estado 1ntervonDa par;i busci:u compensar las 
desigualdades cconóm1cas y sociales El flbcri:llismo social procura y sostiene que el 
Estado debe buscar equilibrar las desigualdades crn¡inud<:Js del mercndo. igualando las 
oportunidades do educación y desarrollo. nsi como mantener un piso social que 
garantice un nivel min1mo do sat1sfactores b3s1cos 

Algunos pensadores corno Octav10 Paz consideran que el hombre debe de tomar de 
occidente la experiencia de la democracia y de la l1bcrt;Jd. y unir a ello Ja preocupación 
de bienestar social que conlleva el socrallsmo. es dcclf, debe buscarse una nueva 
1deologia que una estas dos caractcrist1cas, esta 1dcologia os la del liberalismo soc1a1· 

En el ltberalrsmo social so reconoce la necesidad de que el Eslado intervenga en la 
economia cuando las fuerzas del morcado no logren abaslccor o bien proporcionar 
ciertos productos o serv1c1os, cuya escasez o carencia lesionan y poqud1can el nivel y 
calidad de vida de la población, por CJemplo, la construcción de un camino a un 
poblado aislado, Jc:tmás va a ser hecho por par11culares. ya que su rentab1hdad no esta 
garantizada. es entonces cuando el estado 1nterv1ene. uniendo a la población aislada 
con áreas o poblados cercanos dando con ello un gran impulso a su comerc10, al 
abasto de productos asi como a la venta de los propios. en otras palabras 
desarrollando la región al estar mCJOr comun1cad.<:1 Asi como lo expueslo se puede 
aplicar a la construcción de presas. a la instalación de agua potable. electnc1dad, etc, 
esto es extensivo a la fabricación y d1stnbuc1ón de bienes escasos. que por tener baja 
utilidad no son producidos o d1stnbu1dos en zonas alejadas por la misma soc1ed.ad, en 
estos casos el Estado realiza esta función para lograr el abasto de produc1os básicos. 
que la sociedad por diversas causas no efectUa Estas 1ntervenc1ones las realiza para 
prender la chispa del desarrollo o bien para equilibrar desajustes que de seguir 
afectarian a un alto número de población. 

El presidente Carlos Salinas de Gortan d1ó a conocer durante la ceremonia del LXIII 
aniversario del PRI la ideología que guió a su adm1rnstrac1ón. reconociendo los 
antecedentes de esta forma de ver al mundo y descnb1ó en 1 O puntos su tesis sobre el 
liberalismo social, estos son: 

1) Soberania. El llberahsmo social busca el fortalec1m1ento de la soberania del pois, 
buscando la diversificación de las relaciones internacionales para ser más fuertes 

"El umbral de la democracia en el XXI. Conferencia organizada por la Revista Vuelta. 



polit1camenle. donde una mayor interrelación económica no incluye la integración 
política. 

2) El Estado. El cual esta compromet1do con la Just1c1a social. trabajando siempre 
dentro del régimen de derecho. conduciendo el cambio dentro dol marco de la ley y 
manteniendo la estricta vigencia y protocc1ón de los derechos humanos. En el 
ámbito oconóm1co el hberallsmo social roconoce que ol morcado sin regulación del 
Estado fomenta el monopolio. extrema la in¡ust1c1a y acaba por cancelar el propio 
crecimiento. pero también reconoce quo ser un Estado prop1etano y sobreregulador 
1mp1de que la m1c1at1va do la sociedad se desarrolle 

3) La justicia social. Es el ObJet1vo en el cual debe traba¡arse deliberadamente. ¡unto 
con el crecimiento y la estabilidad debo 1r una mayor 1ust1c1a social, este es el 
objetivo que debe cumplir el Programa Nacional do Sol1dandad (PRONASOL), la 
politica 1mplomcntada rechaza el paternahsmo. el popullsmo que promete lo que do 
antemano sabe que no podrá cumplir. ol Programa do Solidaridad está creado para 
cumphr con hechos sin rorriper la disciplina fiscal 

4) Las libertades. El llbcraltsmo social recupera el valor rnOrill del 1nd1v1duo y lo 
combina con el valor moral de la comunidad, se tiene un cornprom1so con la libertad, 
esencia del ser humano en un marco de 1usticia 

5) La democracin. En lo electoral el Estado se compromete a v1g1lar el respeto al voto 
corresponsablcmente con los partidos y los ciudadanos El Estado respeta las 
libertades y prornucvc la 1usttc1a social, amplia las oportunidades de bienestar y 
fomenta la cohesión social 

6) Educacion. Se promueve en el hbernllsmo la libertad para educar. con 
responsabilidades mas amphas en los Estados y en las regiones, se busca una vida 
digna para los docentes. se propone una educación de calidad para la libertad y la 
Justicia 

7) El campo. Se busca que la 1ust1c1a llegue ol campo, que los campesinos actúen con 
libertad y que se logre la justicia agraria 

8) Los indígenas. Se busca la protección y promoción de sus lenguas, costumbres, 
usos, culturas, recursos etc, se lucha contra la desigualdad que sufren, respetando 
el ejercicio de su libertad 

9) La alimentación. la vivienda, ta salud y la calidad de vida son compromisos que el 
Estado asume, entiendo la corresponsab1lidad de la sociedad en la resolución de 
sus carencias. 

10) La ideología del partido (es dee1r el PRI) la cual tiene como base el nacionalismo. 



La 1mplementac1ón del hboralismo económico en México por Miguel de la Madrid, traJO 
como resultado en el plazo inmediato. la agud1zac1ón de la pobreza en nuestro pais. 
asi como el fortalcc1m1cnto do los grupos económicos y financieros más fuertes. las 
consecuencias de la crisis. sum..-.do a las polit1cas de austeridad del gobierno, pusieron 
en nesgo la estabilidad social del pais. ya que el descontento por el rezago cconóm1co 
en la población llegó a niveles no tolcr¿:¡ntes. (~n ese contexto el presidente Carlos 
Salinas de Gortan crea e instrumenta el mismo día de asumir el poder el flrograrna 
Nacional de Solldar1d<Jd. el cual tiene corno pr1nc1p.al ob1ct1vo el combate a la pobreza 
que angina las fuerzas del mercado y los problemas estructurales 

2.1.4- El Programa Nacional de Solidaridad y el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo contemplo 4 grandes ob1et1vos, teniendo en su apart.:ido 
sexto. 1nc1so cuatro, la orrad1cac1ón de la pot1rcz<J extrema. siendo su instrumento el 
Programa Nacional de Solidaridad {PHONASOL) Se busco que mediante una m<Jyor y 
más efic1onte as1gnac16n do subsidios y del gasto soc1<JI. so alc.:lnzar<J a bcnef1c1ar <l la 
población que rcalrnento necesita de los programas de gobierno. es decir .:.tquellos 
cuya cond1c1ón econórrnca los ubica en la pobrez<J extrema 

El plan de gobierno 1989-1994 pl<Jnteó la suma de esfuer¿os coordmildos de los tres 
niveles de gobmrno, siendo el murnc1pal el que tcnciri;l l<J m;iyor coordinación entro el 
gobierno y la sociedad. también se planteo que seria la directamente responsable de la 
puesta en practica de las acciones 

Se contemplaron planes para <Jyudar a los campesinos, los cuales Junto con los grupos 
indígenas y los pobres urbanos. forman el universo de acción de solidaridad. el 
programa abarca. según el PNO, áreas corno la allmentac1ón, la regul<inzDc1on de la 
tenencia de la tierra y v1v1enda, procuración de 1ust1c1a. salud. agua potable, 
electnf1cac1ón. apertura y mc1oram1cnto de espacios educativos. infraestructura 
agropecuaria y preservación de recursos naturales. todo ello a través de proyectos de 
inversión recuperables tanto en el campo como en la ciudad Con esto se d1ó un giro a 
las políticas clásicas del gobierno. abandonando las polit1cas donde se invertia en 
proyectos sociales sin ningún costo para el benef1c1ür10. ahora él también part1c1pa en 
el f1nanc1am1ento de la obra o acción y lo hace principalmente con su propio trabajo y 
en algunas ocasiones con aportaciones propias 

Según el PNO las acciones implementadas para la errad1cac1ón de la pobreza extrema 
se regirán por los siguientes criterios generales de polittca 

1) Asignar proporciones prosupuestales crecientes a la atención del bienestar de los 
grupos de menores recursos en el carnpo y las ciudades. en especial en los rublos 
estrechamente relacionados con el gasto social, para ser ejercidos en el marco del 
Programa Nacional de Solidaridad, extender a todas las zonas indígenas los 
programas de desarrollo integral, elevar el rend1m1ento social de los recursos 



mediante las aportaciones y part1c1pac1ón de los grupos benof1c1anos. diseñar y 
ejecutar las acciones particulares que so decidan con la part1c1pac1ón. colaboración 
y corresponsab1hdad de los grupos involucrados. en forma concertada y 
respondiendo a sus dcn1andas, con pleno respeto a sus singularidades y valores. 
especialmente en el cc:1so de los 1ndigenas 

2) Comprometer la part1c1pac1ón de los dcmós niveles de gobmrno en la erradicación 
de l¿i pobreza e)(trernLJ, mcd1.:inte lo contribuc1ón do contrapé.Jrt1das estatales y 
municipales a ras aportaciones del gobierno federal y la p.'.lrt1c1pac1ón de los estados 
y mun1c1p1os en el diseño y P.JCcuc1ón do /a5 acciones 

3) Movilizar a la sociedad en la orradrcac1on de la pobreza extrema. con la 
colaboración directa de asoc1ac1oncs profes1onales. sociales. 1nst1tuc1ones 
académicas. ¡óvenes profes1on1stas 

4) Impulsar la part1c1pac1ón activa de las muieres en todas las acciones que se 
emprendan contra la pobreza extrema y en general para mc1ou1r el nivel do vida de 
la población 

5) Inculcar en los ¡óvenos la conc1enc1a do sol1dandad social y favorecer su 
part1cipac1ón en la 1ransformac1ón soC1QI del país 

6) El PND contempla la partrc1pnción organizada do la sociedad en todos los proyectos 
"El diálogo y la concertación serán los pilares fundamentales para la def1nrcrón de 
acciones y de las formas de su CJCCuc1ón de manera que la población pueda dec1d1r 
y participar en las tareas d1ng1das a su propio bcncf1c10'"" 

Al insertar un plan de combate a la pobreza en el PNO, el gobierno reconoció el gran 
peso político. económico y social que tiene el alto nivel de pobreza en el país, debido 
principalmente a Ja mala d1stnbuc1ón de la riqueza que existe y al fracaso de las 
políticas económicas implementada, lo cual se acentuó con la cns1s económica iniciada 
en 1982. De acuerdo a lo planteado. se estableció una nueva relación de trabajo en el 
combate a la pobreza. ya que los benef1c1arios están relacionados directamente con las 
obras y planes de solidaridad, agregando a ello la part1c1pación de múltiples 
organizaciones e instituciones que en forma coordinada trabaj~ran en el combate a la 
pobreza. 

2.1.5· Antecedentes de solidaridad y del combate a Ja pobreza. 

La importancia de conocer los indices de pobreza y marginación ha motivado a que se 
realicen estudios para conocer más sobre esta problemática, los estudios de 

"'PNO 1sea...1sM. Cartos Salinas de Gortart. 



marginación al pnnc1p10 se enrocaron a Ja pobreza rural, posteriormente también 
abarcaron los c1nturonos de miseria quo rodean las ciudades. cuyos habitantes en su 
mayoria son emigrantes del campo, los estudios pronto e:mpezaron a anahzar la 
v1nculac1ón de la marginación entro ta ciudad y el cnmpo. abarcando con olla 
1nvest1gac1onos mas profundas y sobre todo cnfocolndoso al caso rnex1cilno 

El Programa de lnvors1oncs PUbllcas p<Jra el Desarrollo Rural {P1DER} fue creado en 
1973. tenia con10 ob1ctivo principal dotar a lilS pob/acroncs rurales del país do las 
obras y scrv1c1os necesi.HI05 pcira su dc~;..1rrollo econorn1co y socwl El programa 
también tenia entre sus ob1ctivos proporcionar empico perrnL1ncnte y me1or rernunerado 
a Ja fuerza de traba10 que habitaba ILJs <-lrcas de estudio, aprovechar lo~ recursos 
naturales y contribuir a la d1stnbuc16n mas equ1tat1Vil del producto social, mediante un 
mayor oqu1l1bno entro el desarrollo urbano y el desenvolv1rnronto de tas cornunidüdos 
rurales 

El PIDER buscuba integrar en una concepc1on rn1crorcg1onal los proyectos 
agropecuanos y en general todo proyecto productivo posible. abarcaba t.nmb1ón la 
construcción do obras públicas que .:Jyudar.:in a elevar el rnvol de vtda de Ja pobl.nc1ón, 
estas obras so enfocaban pnnc1palmente a los r<..imos de educación. salud y el 
bienestar en general 

La implantación do este programa demostró que el gob1e>rno tuvo mayor capac1d.:id e.Je 
autonzac1ón de recursos, que capacidad de e1ecuc1ón, por lo que no se pudo invertir la 
totalidad de los recursos d1spornbles, a su vez muchas obras y proyectos fueron mal 
realizados. quedaron inconclusos o en el peor de los casos no servían al desarrollo de 
la comunidad Fcdorrco Córdoba, analista del programa en su primera etapa considera 
que la 1nvers1ón e1orc1da se perdió por cuatro razones A) No operaba por falta do 
algUn equipo como es la elcctnf1cac1ón. apoyo bancano. organización, problemas de 
tenencia de la tierra, problemas admm1stri'.lt1vos en la oporac1ón, opos1c1ón de la 
comunidad B) La obra se realizó. pero fuo destruida. esto se debió a quo la obra se 
ejecuto sin proyecto preciso o el campesino no supo ut11tzarla C) No se e1ecutó la obra 
aun cuando se erogaron recursos. esto es. hubo deshonestidad admrnistrat1va O) La 
obra fue 1nterrump1da porque en la presión políttca se autorizaron obras sin proyecto 
viable. que posrenormente se tuvieron que abandonar' · A pesar de los fracasos del 
PIDER su implementación ayudó a muchas comunidades y puso el pnmer c1m1ento de 
programas de combato a la marginación 

El pnmer estudio gubernamental que tuvo como ob1et1vo conocer y delimitar 
regionalmente la marginación en México, fue elaborado por la Coordinación General 
del Plan Nacional de Zonas Oepnm1das y Grupos Marginados (coPLAMAR) en 1978. 
este primer proyecto de rnvcst1gac1ón se d1v1d1ó en tres etap.:is. durante los arios 1978 y 
1979 COPLAMAR desarrolló la pnmera et;:ipa do este proyecto. quo constituyó un 
primer acercamiento para conocer la d1stnbuc1ón geográfica de la marginación. se 
delimitaron cinco estratos de munic1p1os a partir del grado de satrsfacción de mínimos 

1"Uno Más Uno, 5 de ogos10 de 1990. ¿Fracasó realmente el PJDER?. 



de bienestar en materia de ahmentac16n. educación, salud y vivienda, se buscó 
estratificar municipios homogéneos en base al nivel do acceso de su población a los 
mínimos de bienestar 

La segunda etapa estudió la n1arginnc1ón, ya no sólo a nivel municipal. sino de 
entidades fcderallvas, de regiones formadas por estas y de zonas y nücleos 
const1tu1dos por grupos de murnc1p1os. regiones. zonas y nUcleos 

La tercera etapa investigó la morginac1ón en las colonins o barrios localizados en las 
grandes ciudades del pais 

COPLAMAR tuvo como una de sus pr1nc1pales f1n.tll1dades convert1rsü en un 
instrumento de apoyo a la programac1ón de acciones d1ng1das a las áreas de mayor 
pobreza en el pais, busco servir para 

1- La definición de prioridades de as1gnac1ón de recursos f1nanc1eros hacia las 
entidades federativas y mun1c1p1os, fundon1entalrnentc en materia de b1enestnr social 

2- Para la formulación. e1ecuc1ón y evaluación de programas nacionales. regionales y 
estatales de atención a zonas y grupos marginados ubicados en el medio rural 

3- Como marco de referencia para la reallzac1ón de estudios y encuestas económicas y 
sociales. 

4- Para el diseño do nuevas rcg1onahzaciones en función de intereses mas especif1cos 

En las acciones de combate a la pobreza COPLAMAR trabajó en forma conjunta con la 
CONASUPO para abastecer a regiones ale1adas, donde el comerc10 privado no llegaba 
por ser inaccesible al no ex1sttr caminos, asi mismo se impulsó el abasto de leche y 
productos a bajo precio en las areas consideradas como marginadas. tanto en la 
ciudad como en el campo_ Las unidades medicas rurales IMSS-COPLAMAR cumplieron 
un papel importante al llevar hasta poblaciones alejadas y/o muy pobres servicios de 
salud e higiene. 

COPLAMAR utilizó 19 indicadores'' para medir los indices de marg1nahdad. de acuerdo 
al valor de estos indices, las unidades gcograf1cas se agruparon en 5 estratos de 
marginación: Muy alta, alta, medía, media ba1a y ba1a. de acuerdo a ello los estados 
con población más marginada fueron Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla y 

11 Geografía de la Marginación. COPLAMAR. Siglo X.XI, México 1980. 

El porcen1ajo de PEA que percibe ingresos infenores n 1, 000 pesos mensuales 2-% de PEA 
subempleada. 3-ºk de población rural. 4-'% PEA en el sector agropccuano. 5-% de población 
incomunicada. 



Yucatán, siendo principalmente la población rural la considerada baJO los parámetros 
de la marginalidad, y dentro de la población rural la indígena es la que se encuentra 
más pobre. 

COPLAMAR fue el primer plan a nivel nacional que se instrumentó para conocer el 
grado de pobreza en ol pais. asi como para medir In marginalidad, aunque 
antcnormcnlo ya se habian roahzado ostud1os, estos no wbarcaban ni pais en su 
conjunto, ni eran estudios gubernamentales que instrumentaran rned1das para combatir 
la pobreza 

Tanto el PIDER como COPLAMAR no lograron la part1c1pac1ón do Ja población en ol 
d1agnóst1co de necos1dades, en la planeac1ón. realtzac1ón y mantcrnm1cnto de los 
proyectos, por lo cual, la mayor parto de las obras y proyectos no fueron apreciados 
por los supuestos benef1c1anos. estas expcr1enc1as sirvieron para per1ecc1onar e 
incorporar la part1c1pac1ón activ;:i de la gente en los proyectos de combate a la pobreza. 
con solidaridad se incorpora la necesidad do vincular a los benef1cinr1os con las obras 
y planes que el gobierno instrumenta para benof1c10 de ellos mismos 

2.2- El Programa Nacional do Solidaridad (PRONASOL) 

2.2.1- Lineamientos y objetivo que persigue. 

El Programa Nacional de Solidaridad tiene como objetivo el combate a la pobreza 
extrema. en la cual viven prrnc1palmente los campesinos. tndigenas y pobres urbanos, 
el programa se fundamenta en cuatro prmc:p1os generales 

El primero es el respeto a las comunidades y a sus dec1s1ones. cada acción que se 
emprende parte de la 1nic1at1va de las propias comunidades. como prácticas pluralistas 
y de respeto a las costumbres. formas de organización e intereses do cada grupo. sin 
distinción política o ideológica. se recogen las demandas de todos los grupos y se 
acuerdan las acciones de manera democr.:itica. 

La segunda es la part1c1pación activa de los grupos sociales. los proyectos son el 
resultado de la 1ntervenc1ón y organ1zac1ón de las comunidades, las cuales se 
organizan en comités de solidaridad y hacen posible que las acciones sean producto 
de una intervención social permanentemente. desde la elaboración de proyectos hasta 
su ejecución, mantenimiento y evaluación. así las acciones responden de manera más 
precisa a las necesidades que presenta cada grupo o comunidad 

El tercero es la corresponsab1lidad de las instituciones públicas y las organ1zaciones 
sociales, es decir, en cada acción emprendida por sohdandad las instituciones y grupos 
sociales asumen la parte de la responsabilidad que les corresponde, tanto en la 
ejecución de las obras, como en su operación y en la garantia de que efectivamente 



benefician o sean ullhzados por los grupos de pobreza extrema a los cuales fueron 
enfocados 

El cuarto es la 1rasparenc1a. honeslldad y cflc1enc1a en el CJerc1c10 de los recursos 
presupuestales. todos los part1c1pantcs deben saber cuanto cuestan las obras. en 
cuánto tiempo so ejecutan. quiénes y de qué manera intervienen en su construcc1ón. a 
cuánto ascienden las aportaciones 1nst1tuc1onalcs. cuilles son los con1prom1sos que 
asume la coloct1v1dad y cuñles serán las formas y los tiempos de su cumpflm1cnto. con 
el amplio y el.Lira conoc1m1enlo de todo lo anterior por ILJ cornun1rJ.ad ósta se convierte 
en una contraloria social. cuidando que la aphcac1ón y e¡erc1c10 de los recursos 
responda a los ob¡et1vos de cada proyecto 

Estos cuatro pr1nc1p1os generales le dan una caracterist1ca única al Programa Nacional 
de Solidaridad, ya que los anteriores progrnm<Js de con1bale a la pobreza no 
incorporaban a la población en papeles ac11vos. tarnpoco perrn1!1.'.ln que fuera ésta la 
que decidiera que era lo que mas necesitaba. ademas de no contemplar su 
participación n1 conoc1rniento por parle de los benef1c1.nr1os del monto f1noncicro 
destinado para la realizoc1ón do su pet1c1on 

Sohdandad se ngo por los s1gu1cntes entenas generale5 de poli11c¿¡ 

1) Asignar proporciones presupuostalos crocmntos. en atención del bienestar de los 
grupos de menores recursos en ol carnpo y las ciudades. en especial en los rublos 
estrechamente relacionadas con el gasto soc1Lll 

2) Extender a todas las zonas 1ndigenas los progrnmas de desarrollo integral. 
ampliando sus alcances a todas las grandes concentr.:ic1ones ótn1cns del pais 

3) Elevar el rendimiento social de los recursos mediante las aportaciones y 
par11c1pac1ones de los grupos benef1c1ar1os. así como el uso de los materiales 
propios de las zonas en que se realizan las obras de infraestructura necesaria, con 
ello se promueve y alienta entre otras cosas la producc1on y venta de los productos 
fabricados en las comunidades, fortaleciendo el empleo y por ende el consumo en la 
zona. 

4) Diseñar y CJecutar las acciones que se deciden con la part1c1pación, colaboración y 
corresponsab1lldad de los grupos involucrados. en forma concentrada y 
respondiendo a sus demandas con pleno respeto a sus singularidades y valores. se 
hace énfasis en el caso de Jos grupos indigenas 

5) Comprometer ta part1c1pación de los demás niveles de gobierno en la erradicación 
de la pobreza extrema. mediante la contnbuc1ón de contrapartidas estatales y 
municipales a las aportaciones del gobierno federal y la part1c1pac1ón de estados y 
municipios en el diseño y CJCCución de las acciones 

6) Promover la participación social para apoyar la errad1cac1ón de la pobreza extrema 
partiendo de la colaboración directa de asociaciones profesionales, organizaciones 
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sociales, instituciones académicas, jóvenes profes1onistas y agrupaciones sindicales 
y empresariales 

7) Impulsar la part1c1pac1ón activa de las mu1eres en todas las acciones que se 
emprenden contra la pobreza extrema y en general para 1ne1orar el nivel de vida de 
la pobfac1ón. se promueve el reconoc1m1ento al traba10 que ya desempeñan y se 
fortalece su capacidad para integrarse a las act1v1dades productivas en bencf1c10 
propio de sus familias y comunidades 

8) Inculcar on Jos Jóvenes Ja conc1enc1a de ru so/1d'1ridad y favorecer su part1c1pac1on 
en Ja transformación social del pais, formar proyectos para que con su part1c1pac1ón 
sean impulsores activos del cambio 

El Programa Nacional de Solidaridad busc., croar un prso socinl quo permita a la 
población contar con min1mos de bienestar. asi como con los serv1c1os básicos. talos 
como agua potable, luz, salud, educación comunicación y v1v1enda La 1nvers1ón en 
servicios pübhcos no se realiza como subs1d10 srn corrcsponsab1lidad de la sociedad. 
que era como antiguamente se hacia. ahora la comunidad part1c1pn tanto con su 
trabajo. como con recursos económrcos. so agrega a ello que solidaridad busca romper 
con las raices de la pobreza y fo hace mediante programas que fomentan la 1nvcrs1ón. 
tanto en el campo, con la compra de semillas y fert1llz.:1ntes, como en Ja modernización 
de maquinaria para los campesinos e mdigenas. se 1nv1erte en la capac1rac1ón y 
adiestramiento en áreas que pueden desempeñar dentro de sus propias comunidades. 
rompiendo con ello una de las célusas de la pobreza la 1gnoranc1a 

El Programa Nacional de Solidaridad (PRDNASOL) le ha dado un importante papel a la 
part1c1pac1ón de la mu1er y de los Jóvenes. buscando que sus encrgias se canalicen a 
actividades que bcnef1c1en a su comunidad y que cuando se part1c1pe, se refleje en el 
mejoramiento de su nivel de vida. sobre todo en el caso de la mu1cr Con los Jóvenes SQ 
logra que sus inquietudes y energias no se desvien. con sol1dandad pueden aprender 
un oficio o bien perfeccionar en conoc1m1ento sobre todo de índole tecnológico 

2.2.2- Grupos a los cuales va orientado el Programa Nacional de Solidaridad asi 
como áreas de cobertura. 

El Programa Nacional de Solidaridad trabaja parn la erradicación de Ja pobrezn 
extrema, enfoca sus esfuerzos en tres grandes grupos do Ja sociedad inmersos en ella, 
el primero son los campesinos, a los cuales la revolución aún no les hace 1ustic1a 
social, ya que su nivel de vida se ubica por debajo de los niveles de ingreso que les 
permitan una vida digna, al combatir la pobreza en el campo, se ataca una de las 
principales causas de la migración campo-ciudad lo cual sólo ha hecho que la pobreza 
se traslade y que se traspase la ilusión y esperanza de me1orar sus condiciones de 
vida en un nuevo Jugar (1a ciudad), donde las condiciones le son aún más adversas 



El Programa Nacional de Solidaridad busca la generación de proyectos que permitan 
reactivar la economía campesina, asi como meJOrar el aprovechamiento de los recursos 
naturales y aumentar la producción de alimentos. se busca incrementar Ja 
productividad y sus ingresos. ni mismo tiempo que se crean nuevos empleos 
permanontes 

El segundo grupo es el de las comunidades 1ndigenas, las cuales han sido siempre 
objeto de 1nJust1c1as y explolac1ón. esto se debe prmc1palmente a su 1gnoranc1a y 
pobreza. sin olvidar su aislamiento geogróf1co y en muchos casos llngUist1co. es comUn 
que en muchos estados se encuentren encarcelados mdigenas cuyo delito es menor y 
no amento la prrvac1ón de la libertad, sin embargo la inJuSt1c1il y no comprensión del 
idioma español no lo permiten defenderse, estas comunidades carecen de todos los 
servicios públicos necesarios para una vida digna como es luz. agua potable, drena1e. 
hospitales, etc. 

El tercer grupo son los pobres de las ciudades, cuyo gran porcentaJe nació en el 
campo o bien sus padres son do extracción campesina o mdigena, al llegar a las 
ciudades tuvieron que vivir en las orillas, creando las llamadas ciudodos perdidas o 
cinturones de m1scna. en estas zonas carentes de cualquier scrv1c10 público, aumentó 
fa ansalubndad y por lógica las enfermedades, las pocas pos1b1lldades de desarrollo y 
mejoramiento de su nivel de vida alimentaba la frustración, prrnc1palmente do los 
Jóvenes. influyendo para que no pocos iniciaran actividades dellct1vas, volviendo estas 
zonas verdaderas áreas de peligro 

Programa de salud 

Se busca la rehabilitación de los centros de salud existentes y Ja construcción de 
nuevos. se procura asegurar el suministro permanente del cuadro básico de 
medicinas, la participación de la comunidad en la administración de los centros de 
salud permite una mayor eficiencia en la atención y una mayor integración de Jos 
médicos a Ja comunidad, en Ja construcción y remodelac1ón interviene los benef1c1arios, 
Jo que permite que Jos recursos sean me1or administrados Se ha instrumentado una 
campaña de dignificación del hospital que busca mantener en buenas condiciones a 
todos los centros de salud, con un hospital digno dentro de la comunidad se tiene como 
objetivo lograr una mejor educación, orientación y fomento a la salud, se busca la 
prevención. es decir, cuidados perinatales, aplicación de vacunas, planificación 
familiar. El costo de los servicios busca la equidad, respetando las posibilidades de 
pago de los usuarios, la dignificación del hospital se realiza con fondos del gobierno, 
de instancias privadas y de la propia comunidad. 



Apertura y mejoramiento do los espacios educativos. 

El objetivo es ampliar la cobertura del sistema educativo y elevar la cahdad de su 
contenído, se intenta superar las marcudas d1ferenc1as entre las zonas rurales y las 
urbanas, se impulsan programas de becas y apoyos para aumentar la equidad en las 
oportunidades. Ja edlJCac1ón so concibe como plataforma social que permite romper 
con la barrera que evita Ja superación tanto cultural, con10 econótnica y social En las 
zonas 1ndigenas la orientación y el contenido de la cducac1on deben fort;::ilccer y 
respetar sus valores culturales, alentando fa preservación de costumbres y trad1c1oncs, 
se atiende la dcrn'-lnda de atcnc1on bil1nguc y b1cultural 

Como ya so menciono se promueven becas entre los cstud1.:intes. torTiondo como 
lineamiento, el nivel academ1co mostrado y la neces1d;;d económica de la beca. en la 
asignación de los benef1c1ar1os intervienen los m1srnos c.1lumnos. este prograrna llamado 
niños en solidaridad busca d1sm1nu1r la deserción do los ostud1antes por razones 
económicas 

Alimentación. 

En materra de allmentac1ón se impulsó lu ef1c1enc1a en la producc1on de alimentos y el 
abasto de productos bélstcos a precios accesibles. este rubro abarcó programas de 
almacenes. bodegas. tiendas. lecherias. centros de acopio. desayunos escolares. 
producción de alimentos para el mercado y .:iu1oconsumo. etc 

Como un ob1et1vo primordial es el que todos los niños puedan consumir leche, por ello 
el gobierno por conducto de LICONSA distribuyó leche a precios b.:JJOS, buscando que 
este hqu1do tan vital para los menores no se encontrara tuera de su alcance. los 
desayunos escolares fuera de representar una medida populista, son un intento de 
compensar la desventa1a que ciertos niños tienen con respecto a sus compañeros en el 
ámbito de la allmentac1ón, se buscó que todos los escolares de educación básica se 
presenten en la escuela desayunados. combatiendo de esta manera una de fas 
razones del baJO rendimiento como es cuando existe hambre 

Vivienda. 

El programa de vivienda buscó que aquellos sectores de la población cuyo ingreso les 
impide poseer un lugar donde vivir, no queden al margen de este beneficio, ya que ros 
sectores más pobres no han podido rec1b1r créditos para la adqu1s1c1ón de v1v1enda. 
Para ayudar a estos grupos deben conocerse las pos1b1l1dades económicas reales de 
cada familia, con este criterro se ímpulsan los programas de v1v1enda rural y popular y 
se otorgan créditos flexibles, que al aplicarse prop1c1an la par11c1pac1ón social bajo 
esquemas de auto construcción 



Regularización do la tenencia de la tierra. 

Como una necesidad causada por el crecimiento no planificado de las ciudades, donde 
los asentam1ontos humanos so han realizado sobre tierra cuya figura Jurídica es el 
ejido. es decir tierra otorgada para traba¡ar. la 1nsegundad que esto causa a los 
moradores de estas v1v1endc:::is, era motivo de gran preocupación también para el 
Estado. el cual con un amplio programa de regular1z.<:lc1ón de ta tenencia de la tierra en 
colonias populares. planea regularizar y dar segundad a sus moradores 

Proyectos productivos. 

Este es uno de los pnnc1pales proyectos de solrdaridad y que forman la segunda etapa 
del programa, es decir, volver productiva a aquella parte de la sociedad que no lo esta 

Mediante proyectos de inversión recuperables so buscó aprovechar las habilidades y 
Jos recursos existentes para el establcc1m1ento de pequeñas rndustnas, tanto en el 
modio rural como en el urbano, sn Hstablec1cron programas de capacitación y 
entrenamiento para fortalecer el trabaJO productivo, corno caracterisltca primordial es 
que todos los proyectos fueran viables econórn1c.:imente y auto-rentables. estos 
proyectos buscan romper con una de las raíces de In pobreza 

Electrificación de comunidades. 

Este proyecto es fundamental para elevar la calidad y el nivel de vida de la población, 
1anto en las comunidades rurales aisladas como en las colonias populares, la 
introducción de electricidad les permite incorporarse al desarrollo del pais, la 
electricidad no sólo es luz. srno energia que el hombre puede utilizar para facilitarle 
muchos trabajos. a su vez que facll1ta la comunicación ya que al enterarse de lo que 
ocurre en el mundo por los medios electrónicos las comunidades aisladas se acercan. 

Agua potable. 

Se dio especial prioridad a reducir la dispersión de la demanda de servicios en 
relación a las fuentes de abastecimiento, promoviendo el desarrollo de tecnologías 
alternativas que den opciones para un uso amplio y a la vez eficiente del agua, asi 
mismo se intensificará la perforación y el equipamiento de pozos, cisternas de 
almacenamiento y redes de distribución de agua potable a comunidades de más de 
500 habitantes, esto logrará que las poblaciones, tanto rurales como urbanas, 
reduzcan sus indices de enfermedades gastrointestinales y a su vez reduzca el gasto 
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en agua comúnmente traída por pipas, lo cual aumentaba considerablemente el costo 
del liquido, el programa porm•lirá reducir también los indices de enformcdades ya que 
el agua en Jos hogares permitirá mayor limpieza en los saniranos y en la elaboración 
de los alimentos 

Preservación de recursos naturales 

El uso irracional y la explotación rnadecuada de los recursos naturales afectan la fauna 
y la tiara en México El Programa Nacional de Solldandad consideró acciones dentro 
de los élmbrtos prrontarros del Plan Nacional de Ocs.urrollo como son fomento de 
opcionos para ol mane10 y aprovechamiento racional de ecosistemas. consol1dac1ón del 
Sistema NacronaJ de Áreas Naturales Protegidas. so buscó el establec1m1ento de 
criaderos, viveros, estaciones de vida y zoológicos para incrementar la rccupcrac1on de 
especies de flora y fauna silvestre y ncuéll1ca. se buscó el aumento de estudios para la 
conservación y recuperación de especies en peligro de e)(trnc1ón y de féJs su1ctas a 
aprovecham1ento 

Oosarrollo comunitario 

En este programa se buscó la concertación entre dependencias públicas, sector social 
y los gobiernos municipal, estatal y federal Son acciones donde concurren vanas 
instancias para apoyar el desarrollo de una comunidad o población 

Infraestructura agropecuaria. 

Para apoyar la eficiencia agropecuaria se fomentaron programas de incremento de la 
producción medrante estimulas y apoyos concertados, para ello se utrlrzaron 
mecanismos de acuerdo y participación social en la defrn1c1ón de propuestas, se 
impulsó la recuperación o rescate de la obra que estaba detenorada o que nunca fue 
concluida, so promovió Ja construcción de pequeñas obras de nego, de 
comunicaciones y de reforcstncrón, este programa tuvo y ricne como prrorrdades las 
zonas semídesérticas del pais, ya que son las que más necesitan urgentemente de 
este programa de apoyo, se alentó el uso de mano do obra local para multiplicar Jos 
beneficios sociales de las propias comunidades 

Infraestructura urbana. 

Se promovieron acciones solidarias para la instalación de drena1e en colonias 
populares, así como alcantarillado, alumbrado público y otros servicios básicos en 



zonas populares y áreas carentes de ellos, este programa benefició a un alto número 
de personas, las cuales al carecer de tan vitales servicios tienen un mayor tndice de 
enfermedades, con estas acciones se busco elevar la calidad de vida. 

Procuración de justicia. 

Las acciones en este ámbito parten del reconoc1m1ento por parto del Estado de las 
disparidades y desventa1as que enfrentan ciertos grupos para acudir al sistema de 
impart1c1ón de JUSt1c1a, en particular los grupos indigenas. el programa buscó apoyar a 
las comunidados on la preservación del derecho trad1c1onal propio y do sus practícas. 
En esta perspectiva la comisión de 1us11c1a para los pueblos indigcnas abre un espacio 
de reflexión colectiva y de acción corresponsable. d1ng1do a evitar la discriminación e 
inseguridad de los pueblos 1ndigenas, Jos cuales en muchas ocasiones, no pueden 
defenderse, al sometérseles a 1u1c1os en el 1d1oma español. el cual no dominan. 
Respecto a la seguridad pública so busca asegurar su vigencia. alentando esquemas 
organizados de v1g1lanc1a popular. 

Fortalecimiento municipal. 

Este programa busca la creación de acciones concurrentes mediante convenios para el 
bienestar y el desarrollo en los municipios, en muchas ocasiones se cuenta con los 
recursos para la realización de obras y/o proyectos. pero estos se ven entorpecidos por 
la falta de asesoria técnica 

Apoyo a organizaciones sociales. 

Mediante acciones de impulso y apoyo a las organizaciones de productores. ejidatarios 
y pobladores, se busca lograr que aumente el rend1m1ento del objetivo de estas 
organizaciones, mediante convenios especificos de concertación se planea ayudarles 
con asesoría técnica que permita optimizar recursos 

Reorganización administrativa. 

Mediante acciones administrativas se busca agilizar el funcionamiento de las 
instituciones públicas, aumentar su eficiencia y eficacia, buscando eliminar la 
dispersión. aislamiento, duplicidad de funciones y competencia interinstitucional. 



Emergencias sociales. 

La 1mplemontac16n de programas especif1cos para socorrer a poblaciones afectadas 
por catástrofes o desastres 

Servicio social juvenil 

En coord1nac1ón con el programa n.<:Jc1onal do apoyo al serv1c10 social, se impulsó la 
participación de los Jóvenes estudiantes en acciones de benof1c10 para la colect1v1dad, 
con ello se pretendió por una parte. una retribución de los estudiantes a fa sociedad 
por la inversión que representa su preparación acadCrnica y por otra la consolidación 
de conoc1m1entos mediante su aphcac1ón en practicas y problemas concretos Se buscó 
la ub1cac16n del estudiante dentro de la problemática social y sus alternativas de 
solución a t..-avés de la coordinación entre los sectores pUblico, social y educativo 

La mujer en el desarrollo comünitario 

Se procuró consolldar los avancos a través de muJoros de sohdaridad, ampliando sus 
alcances mediante el impulso de proyectos productivos de acción social y de servicios 
en sus comunidades de origen. Se trabajó con mujeres indígenas, campesinas y de 
zonas urbanas populares y marginadas para mejorar sus cond1c1ones de vida 
económica, social y cultural. entre los proyectos a desarrollar se consideran el 
mejoramiento de la vivienda, introducción de agua potable. guarderias. etc. 

Fondos de solidaridad para la producción. 

Este programa fue en apoyo a aquellos campesinos temporaleros de bajos ingresos y 
tierras de alta siniestralidad, que no reciben créditos de ninguna institución o bien que 
alguna vez los recibieron, pero debido a que su tierra es de muy ba1a productividad 
jamás pudieron pagar los prestamos otorgados, mediante este programa los 
campesinos más pobres obtienen prestamos sin intereses, no requieren fianza ni 
seguro agrícola, al termino del plazo se compromete el campesino a devolver el 
préstamo, el cual será reinvertido dentro de la comunidad. El objetivo de este programa 
es impulsar la producción de alimentos. buscando no sólo el auto consumo, sino de ser 
posible lograr un excedente. 



Programa do promoción del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 

Como un reconoc1m1cnto a la 1mportnnc1a de preservar las costurribrcs de los pueblos 
indígenas se ha inslrument<:ldo este programa para apoyar e impulsar las acllv1dades 
culturales de comunidades y ctnms 1ndígonas Los fondos se dirigen a proyectos 
enfocados a preservar, v¡:¡Jorar, ren1strar, docurnent.::ir, e!.tud1ar. arnpl1ar y d1fund1r el 
patrimonio cultural de los pueblos md1genns con bnsn 01 sus propias noc:r!S1d;idcs y 
demandas. Dentro de este prograrnn cA1stcn cualro subprogrnrn.::is. f"-11 pruneto es en 
apoyo a la cultura cln1ca comun1tana, el segundo se enfoc<t a In consolld~c1ón de la 
cultura musical. el tercero a la protección de los lugares sagrados y s1t1os históricos y el 
Ultimo a la trasferencia de los medios de comun1cac1ón 

Contraloria social 

Para evitar la dcsv1ac1ón de recursos del programa se ha implementado que l;:i m1sm;:i 
comunidad que va a ser benef1c1ada por la obra o proyecto conozca el monlo de los 
recursos asignados. los uempos en los cuales deben de desarrollarse lns etapas de 
terminación de la obra o proyecto y los responsables de la misma. la contraloria social 
también recibe queJaS por aclos arb1tranos o abuso de autoridad de los servidores 
públicos, por alteración en la calidad de los materiales utilizados en la obra o en su 
tiempo de e1ccuc16n. cualquwr anomalia es de esta forma delectada por la comunidad, 
de tal forma que pueden proceder a denunciar ante la prcs1dcnc1a mun1c1pnl, en el caso 
de que la denuncia involucro a algún servidor público municipal. ante la contraloria del 
gobierno del estado s1 Ja denuncia implica responsab1lldad del presidente municipal o 
de cualquier servidor público estalal o federal, en caso de que la denuncia no tenga 
respuesta ox1ste la alternativa de presentarla ante la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación 

El Programa Nacional de Soltdandad abarca mediante los programas mencionados. 
parte importante de los problemas que viven y sufren los grupos marginados y de 
extrema pobreza, buscan que la población cuente con los mirnmos necesarios para 
vivir en forma digna, es decir su ob1etivo es crear un piso social b<ls1co. en una 
segunda etapa, se ha 1nic1ado proyectos productivos. contribuyendo de manera más 
eficaz en el combate a la pobreza y a sus causas. 

El programa es el más amplio realizado por nuestro gobierno y abarca con gran énfasis 
a la mujer y a los jóvenes. buscando aprovechar el gran potencial que poseen. de igual 
forma apoya proyectos ecológicos, es importante recalcar que el programa inició con 
unos cuantos proyectos enfocados principalmente a la dotación de serv1c1os públicos 
prioritarios y con carácter de urgente. como es la 1ntroducc1ón de agua potable, energia 
eléctrica, pavimentación, entre otras. Debido a la amplia respuesta de la gente y al 
éxito en los objetivos ti1ados los proyectos de sohdandad se fueron ampliando, 
iniciando programas mas diversos pero igualmente necesarios en el combate a la 
pobreza, los proyectos productivos dieron un impulso al combate de una de las raíces 



de la pobreza, permitiendo y promoviendo que la población iniciara generación de 
nqueza por ellos mismos. 

El Programa Nacional de Sohdaridad es el más importante del sexenio, no sólo por el 
numero de gente que abarca. sino por el monto de los recursos asignados (que .a decir 

verdad •lguen •iendo lnauf1cl•nl•• p.ara el tamal\o dol problema de la pobre.za en nu••tro pal•), lo cierto 
es que este programa también rebasa por mucho los planes y programas de combate a 
la pobreza implementados en sexenios anteriores, tanto por los programas y áreas que 
abarca, como por el número de beneficiarios. permitiendo que solidaridad abra una 
nueva etapa en programas macros en la superación de las condiciones de pobreza de 
la población. siendo su principal característica la amplia participación de la sociedad en 
la mstrumentación de todos los proyectos 



CAPITULO 111 

El Nacimiento de una nueva forma de 
trabajo y de relación gobierno-sociedad 
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3.1.1- Formas de organización y conformación de los comités de solidaridad. 

Una de las caracterist1cas dol Programa Nacional de Solidaridad es la manera cómo se 
forman y organizan los com1tós de solidaridad, los cuales nacen de los mismas bases 
de la sociedad. sus miembros son eleg~dos en asambleas públicas mediante el 
ejercicio de la democracia directa. rec1b1endo el apoyo moral y la fuerza de haber sido 
elegidos por su comunidad. adquanendo mayor rcsponsab1l1dad y compromiso, pero 
sobre todo el honor de poder traba1ar porn el bencf1c10 do su comunidad 

Es importante destacar que siempre una región, poblado o colonia popular. progresó 
en la medida que contó con lideres que organizaran y encauzaran las 1nqu1etudes y 
pet1c1ones de la comunidad, los lideres estimulan a la sociedad a pa1-11c1par para 
alcanzar beneficios para su hñb1tnt. por lo tanto su papel socwl es importante para que 
una comunidad no sea apática y d1v1d1da (,;algunos aspectos de la lmport .. ncia del liderazgo .. ., 

anaUzan en el capitulo IV) 

La carencia de serv1c1os y el anhelo de poder por fin contar con ellos. hace que los 
miembros de una comunidad se unan buscando organizarse y poder asi presentar a 
solidaridad su pet1c1ón. la cual en muchas ocasiones ya han presentado a distintas 
dependencias sin haber logrado concretizar su petición. en un porcentaje menor 
algunas dependencias del gobierno como el Instituto Nacional lnd1gen1sta. la Comisión 
Nacional do Zonas Andas. entre otras. crean la chispa para que las comunidades se 
organicen La 1ntervcnc1ón de algunas dependencias gubernamentales en la 
organazac1ón de comités es en un mirnmo de los casos y se concreta Urncamente a 
informar a los miembros de la comunidad, ya que en muchos casos por estar ubicados 
en zonas alejadas. desconocen los benef1c1os del programa 

Los comités se forman por un presidente. un tesorero. un secretario y tres vocales, el 
primero es el representante de la comunidad ante tas autoridades de gobierno, 
coordina las actividades del comité. etc. el segundo lleva la administración de los 
fondos y materiales que son proporc1onados al comité, el secretario auxilia en todas las 
actividades propias del comité, uno de los vocales. llamado de control y vigilancia, 
encabeza la contraloria social. v1g1la que los recursos y materiales proporcionados al 
comité sean utilizados y canahzados en lo acordado, sirve de enlace con la contraloria 
municipal, estatal y federal en caso de desvio do fondos. los otros vocales auxilian en 
la promoción y difusión del comité 

Tesorero vocli1 1 

Secretario Vocal 2 Vocal 3 



Las tareas de los comités abarcan la promoción de l.:i par11c1pac1ón social en las 
acciones rolac1onndas con ol programa. convocar a asamblea para anailzur los asuntos 
de interés común y dcc1d1r las C<lractorist1cas de los proyectos a roalrznr. coordinar fas 
trabajos y aportac1onos a Jos que se compromet1eron los miembros de la comunidad y 
toma parte en la v1g1lanc1a al cumplmuonto do los compromisos por las pnrtos 
involucradas 

Una vez formado ol comité se procede a la olaborac1on del proyecto mas urgente para 
la comunidad, este proyecto {e•ped1oeole técnico) debe contener el presupuesto financiero 
de la obra. la cantidad dn gente qu€~ se benof1c1ara con la misma. datos generales que 
espec1f1qucn aspectos técnicos para su rc311;::ac1ón o bien soflaliJm1ento geogrilf1co do 
donde se ro3flzLlréJ la obra 

Una vez aprobudo el proyecto se procede a coordin.<Jr n las d1slJntus dependencias del 
gob1orno federal que tengan relwc1ón con la obra a realizar. p.:ir<J de cst<J forma sumar 
esfuerzos y recursos Las dependencias del gobierno federal que más v1nculac16n 
tienen con sol1doridad son la Secrct;:ina de Hacienda y Cród1to PUbllco. Secretaria de 
Comcrc10 y Fomento Industrial, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Compañia Nac1onill de Subs1stenc1ns 
Populares, el Instituto Nacional lnd1gcn1sta, ol Fondo Nacional parn el Desnrrollo de 
las Artesanias. la Con11s1ón Nacional do Lonas Áridas y por supuesto la Secretaria 
donde esta integrado el Programo Nacional de Solidaridad, Ja Sccrctélrla do Desarrollo 
Social 

Existen tres formas do e1ecuc1ón de los recursos autorizados p.:.ira la obra. la primera es 
la adrn1nistracrón directa de los recursos. es dccrr, se le proporcionan al mun1c1p10 los 
fondos para que los adrmn1stre y canalice en In rcallzac1ón del proyecto y/o obra. la 
segunda es por contrato, donde se someto a concurso la rcal1zac1ón del proyecto entre 
vanas comp.:iñias dedicadas y especializadas en el traba¡o a rcallzilr, la que rncjor 
cond1c1ones. precio. calidad y cxpcriorictn presente es la elegida, cabe destacar que 
es la misma comunidad la que recibe las cottzac1ones y es ella misma quien otorga el 
contrato para la real1zac1ón del proyecto y/o obra, de esta forma la comunidad no sólo 
es Sujeto pasivo sino quo adquiero un papel activo en la toma de dec1s1ones, la última 
forma se utiliza para adquirir algunos bienes y serv1c1os. en ésta el mun1cip10 otorga un 
anticipo a la comunidad para que haga el pedido del bien. la comunidad cotiza y 
escoge que comprar ~· a quien. de esta forma se fortalece el papel activo de la 
sociedad y sobre todo adquiere responsabd1dad en la toma de dec1s1ones 

•11 Admin1s.11ac1on directa fpor medio del mun1c1p10) 

E1ec:uc1on de fecurs.os. bl Por conlrato 

el Por an11c1po (Adm1n1'5trac1on d1recla de lt1 comunidad) 
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El programa permite que la comunidad part1c1pc en el diseño, ejecución, toma de 
decisiones seguimiento, control y evaluación de los proyectos concertados, una 
facultad (y que e• un dcrf!'Cho lnn .. to) que le fue otorgado a ros comités de solldandad y con 
ello a la comunidad, es conocer el monto de los recursos asignados. la penod1zac1ón 
con que fluirán. el costo de la obra y los tiempos en los cuales so concluirá, la 
comunidad al conocer los det<:1llcs financieros del proyecto le pueden dar seguimiento y 
en su caso denunciar cualquier desvio de recursos o 1ncumphm1ento de lo acordado 
Cabe mencionar que los miembros directivos do los comrtós de solidaridad pueden ser 
removidos de su nombramiento s1 la comunidad considera que su función no ha sido lo 
suficientemente eficaz para impulsar y concretizar los proyectos que la comunidad 
anhela, esta dest11uc1ón se hace mediante asamblea y es la comunidad ün1camente la 
que puede llevarla a cabo 

Los proyectos de solrdandad se financian de diversas fuentes. siendo la principal los 
recursos provenientes del gobierno federal. y en menos proporc1on los gobiernos 
estatales y municipales. mientras que la comunidad aparta prmc1palrnente su fuerza de 
trabajo, aunque en algunos casos también con recursos cconóm1cos 

Al finalizar el proyecto y/o obra que dio origen al comité. se busca quo la organización 
no desaparezca n1 se diluya. presentándose nuevas propuestas de proyectos que la 
comunidad necesita también con carácter pnontano y que amenta que solidaridad 
continúe traba1ando con ellos En el caso de que en un periodo inmediato o mediato no 
se realice ningún proyecto. el comité busca que la comunidad continúe unida y 
organizada para darle mantenimiento a la obru terminada, también cuando se hacen y 
fijan grandes planes que benefician a más de una comunidad, se pueden unir y trabaJar 
en forma conjunta dos o mas comités para llevar a cabo proyectos de mayor 
envergadura 

El éxito y confianza que alcanzó solidaridad entre las comunidades tanto campesinas 
como urbanas donde realizó proyectos. hizo que la misma sociedad contemple la 
necesidad de que el programa permanezca y no termine con el periodo sexenal. En el 
estado de Querétaro se dio el primer paso al crearse la primera coordinadora de 
comités de solidaridad, la cual no es un comité de comités, n1 suple a estas células de 
organización, sino que su función y objetivo es unir y organizar las acciones que se 
emprendan en beneficio de una misma comunidad (territori~lmente m.iia gr~nde), la 
coordinadora será la interlocutora ante las tres instancias de gobierno 

Se pretende que esta nueva forma de estructura de organización social integre todas 
las demandas de una área más grande de la que abarcaban los comités, esta 
organización pretende ayudar a establecer las prioridades que hay en la región que 
abarca. siempre al igual que ros comités con el apoyo de Ta comunidades, formularan 
las propuestas. concertara y realizara las gestiones necesarias ante las autoridades 
correspondientes. 

L•• Coordinadora de los Comités de Solidaridad (ces) de un mismo municipio pasaran 
a formar parte del consejo municipal, el cual participara en forma directa en el comité, 
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de planeación para el desarrollo municipal, a su vez los consejos municipales 
integrarán la Coordinadora Estatal de Comités de Solidaridad 

En las coordinadoras no existe la forma clásica de organ1zac1ón de los comités, es 
decir. presidente. secretario, tesorero y vocales, sino que se forman por una estructura 
horizontal formada por com1s1ones, se conserva la representat1v1dad al actuar los 
representantes ürncamC?nte con el aval de lo resuelto en las asambleas La creación de 
las coord1nadoras es un paso hacia la bUsqueda de la permanencia del Programa 
Nacional de Sohdaridad, su implementación servirá para avanzar en proyectos de 
mayor costo e impacto social a la vez que perm1tira una mejor organización y 
representat1v1dad de la sociedad ante el gobierno en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que se viven, serv1ril también para unir el esfuerzo de un mayor nUmero de 
gente. y uniendo el espintu solidario entre vanas comunidades, todo ello con una 
organización nacida de bases de la sociedad 

3.1.2- Criterios para la aprobación de un proyecto de solidaridad. 

Una vez que se ha formado un comité de solidaridad, y que éste ha presentado su 
proyecto, se procede a someter a concurso la petición de la comunidad, Jos criterios 
que utiliza solidaridad son los siguientes· 

1) Que la región tenga asignados recursos, de tal forma que sean de lo ya autonzado 
de donde sean tomados los recursos financieros para concretizar el proyecto a 
realizar. 

2) Que exista disponibilidad de los benef1c1arios para aportar en caso necesario, parte 
de los recursos económicos para realizar el proyecto solicitado por la comunidad. 

3) Que la obra o proyecto que la comunidad ha solicitado no esté contemplado dentro 
del corto o mediano plazo su construcción o implementación por alguna 
dependencia del gobierno. como es el caso de electnficación por la Comisíón 
Federal de Electricidad, la instalación de agua potable, por las Comisiones de Agua 
y Saneamiento, etc 

4) La cantidad de gente que se beneficiará con la realización del proyecto, es decir, el 
impacto social que tendrá la realización e implementación de la petición de la 
comunídad, entre más gente sea beneficiada, se le da el carácter de prioritario a la 
solicitud presentada por la comunidad. 

El Programa busca darle solución inmediata a aquéllas peticiones que han sido 
planteadas por las comunidades desde hace ya mucho tiempo, pero que debido a que 
no se contaba con recursos o con voluntad politica jamás se llevaron a cabo, lo 
anterior como se menciona en el siguiente inciso fue uno de los factores que provocó 
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que el gasto on obra pUblica no surtiera un efecto de apoyo do los benefic1arios hacia 
e\ Estado. 

3.1.3- El Nacimiento de una nueva relación gobiemo-sociedad. 

El Estado Mexicano pos-revolucionario se caracterizo por ser un Estado corporativo, 
alentando y procurando la organ1zac1ón do sectores de la sociedad, con la finalidad de 
controlarlas a su mtenor. asi como de ar-t1cular sus demandas y utilizarlas como apoyo 
polit1co y de legitimidad 

El corporat1v1smo mexicano fue funcional durante el periodo de 1934 a 1980, a partir de 
esta fecha al instrumentarse un nuevo modelo económico fue necesario redefinir la 
organización corporativa. ya que esta es ajena e incluso estorba al modelo económico 
neoliberal. 

El nuevo corporativismo tiene como pnnc1pal caractcrist1ca el consenso, tanto en la 
elección democratica de sus líderes, como en la toma de decisiones 

Una de las características principales del Programa Nacional de Solidaridad es la 
participación y responsab1hdad de la comunidad en todos los proyectos que se han 
implementado, los programas nacionales de combate a la pobreza como el programa 
de Inversiones Públicas para el desarrollo Rural (PIDER). o el Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (corLAMAR) 0 no trabajaron en forma directa y en 
contacto permanente con las comunidades. tos proyectos que realizaron no contaron 
con la participación activa de los beneficiarios. por ello al quedar concluidas las obras 
las valoraban poco, ya que el Estado no vinculaba a la comunidad en su planeación, 
construcción y mantenimiento, a ello se agrega que en muchas ocasiones la 
determinación de las prioridades de una comunidad se dictaban en los escritonos, sin 
tomar en cuenta la opinión de los supuestos benef1c1arios. lo que hizo que se realizaran 
proyectos que nunca sirvieron o cuya realización no era prioritaria. siendo desplazada 
las que la población realmente necesitaba. 

Con el Programa de Nacional de Solidaridad se inicia una nueva forma de trabajo entre 
la sociedad y el gobierno, donde el segundo deja de ser el único actor en la toma de 
decisiones y la implementación de acciones, con sohdaridad la comunidad se organiza 
desde sus mismas bases. la formación de comités nace de la voluntad de sus 
integrantes y son ellos los que llevan a concurso su petición 

Si bien en diversas comunidades se llevaron a cabo acciones donde los beneficiados 
contribuían con su trabajo y en algunos casos también con recursos económicos, como 
el tequio, las mayordomias, la mano vuelta y sobre todo con el Programa de Caminos 
de Mano de Obra, esto se realizaba en forma reducida y aislada, ahora con solidaridad 
se lleva a cabo a nivel nacional, la comunidad beneficiada participa teniendo 
responsabilidad directa en ta realización del proyecto. 



Solidaridad ha ayudado en el accrcam1cnto de las comun1dados y dentro de la 
comunidad misma, en muchas ocasiones no so conocian o bien sólo lcnian tratos 
superficiales como es el saludo (•lendo mas claro en la• oioreas urbanas) Con los lrabaJOS de 
solidaridad la comunidad donde se ha llevado a cabo esto plan ha empezado a convivir 
y a conocerse más. uniéndola y hnc1óndola mñs solidaria ontrc olla, conociendo sus 
problemas mutuos y plantl'.?ando sus posibles soluciones Al realizarse un proyecto de 
solidaridad se ayuda al progreso do una población, en algunos casos el impacto social 
do la obra es sumarncnte importante. en algunas comunidades so ha esperado más de 
30 ar'\os para ver como una realidad la obra. serv1c10 o apoyo que tanto necesitaban. 
por ello en aquellas comunidades donde por fin se ha realizado el camino o puente que 
los une a otras regiones. acortando las d1stnnc1as y los riesgos ( en muchots ocotslones .. , 
care-cer de esta 1ntr .. es1ructura se convt!'rtla en un 1mp<"dlmento pOlról poder proorrsotr, enc0trcc1éndoles el 
costo de los productos que deblan de tr.:.er desde rpg1ones donde 1.:. comun1c .. c16n es d1flc1I y gobre todo 

que en casos de emergencia no podl.:.n s~Otr a sus enlern1os con l.;11 r.;1p1dez OC>ce•01r10t) 

El factor tiempo es una variable importante. en un estudio realizado en Jos años 
setentas por Cadas Salrnas de Gortari, se comprobó que la población al reallzurse unu 
obra o proyecto. que desde hacia mucho tiempo venian solicitando al gobierno sin 
obtener respuesta, cuando por fin se lograba su realización. la comunidad veia la 
concret1zac1ón como un logro propio. ya que su organización y presión la habían hecho 
posible y no se contemplaba como una respuesta del Estado 

De esta forma el tiempo tan largo (en o.lgun.as ocasiones de m.:ts de 15 0tr'los) de real1zac1ón de 
la obra. desde la petic1on o desde que se anunció por parte de las autoridades. se 
vuelve determinante para que la poblac1on no otorgue su apoyo al gobierno, es decir 
su consenso no es incrementado por medio de la dotación de obra pUblica. srno por el 
contrario,. en algunas ocas rones se revierte y es motivo de inconform1dados y de 
posturas incluso contrarias al apoyo hacia el Estado 

Lo antenor se debe. como se mencionó. a que la infraestructura creada por el Estado 
se contempla más corno un logro de la comunidad. on base a su organ1zac1ón y unión. 
y no como una respuesta y apoyo del gobierno Con el Programa Nacional de 
Soltdaridad varios factores esenciales para que por medio de la obra pUbl1ca la 
sociedad apoye políticamente al Estado se cumplen. entre ellos se encuentra la 
vinculación de los benef1c1arros de la obra o proyecto, desde que se hace la petición 
hasta la realización de la obra, contribuyendo directamente con su mono de obra, 
también los tiempos entre la pellc1ón y la realización ha d1sm1nu1do, asi se evita que la 
población se frustre y considere que nuevamente sus pet1c1ones son abandonadas y 
olvidadas. 

La falta de hospitales y clinicas provoco que las enfermedades se propagaran 
libremente entre la población, avanzando sus males sin control, o bien maria sin 
ninguna atención medica. ello hizo que las comunidades se organizaran y trabajaran 
en forma afanosa en los programas de construcción de clínicas y en el programa de 
dignificación de hospitales, ambos son los más numerosos de los existentes en 



salid.andad (después de los de e•cuel• d~gn~) y esto se debe al papel fundamental que 
cubren 

La conslrucción y d1gnif1coción de escuelas ha hecho que muchos padres de familia se 
interesen más en la educación do sus h1Jos, el doseo de que los educandos aprendan 
en instalaciones más adecuadas para su estudio. ha logrado reunir a muchos padres 
de familia, contnbuyendo con ello a que se conozcan y convivan. pero sobre todo a 
que se refuercen y en algunos casos nazca el sentido de responsab1lldad, viendo en la 
educ...o:ición no una pórdida de tiempo, sino los prmc1p1os de la c1mentac1ón do un futuro 
más claro 

En la sociedad el sector más olvidado son los 1ndigenas. Ja 1gnoranc1a y la pobreza ha 
sido uno de los principales motivos de los abusos y arb1tranedades que viven. 
agregando que al no hablar muchos el español les soa mas dificil defenderse de 
injusticias, existiendo muchos indígenas en la cé'Jrcel por motivos que no lo ameritan 
Es de suma importancia reconocer que tomb1én existo d1scnm1nac1ón racial hacia ellos, 
d1f1cultando la obtenc1on de empleo y que cuando lo logran es con sueldos más baJOS 
que el resto de los trabajadores 

La instalación de agua potable, electricidad. pav1mentac1ón y en general todos 
aquellos proyectos para elevar el bienestar social, tuvieron una alta estima en la 
población, por ejemplo, el proyecto de olcctr1f1cac1ón y pav1mentac1ón del Valle de 
Chalco y áreas circunvecinas, tuvo un importante impacto cconóm1co y político en la 
zona. de una relación de conflicto y rechazo se pasó a una de mayor dialogo y 
coordinación. 

En muchas comunidades sobre todo rurales, l.:t gente estaba cansada de promesas. 
abusos y fraudes, al obtener respuesta y apoyo para rc.::illzar los proyectos se d1ó inicio 
una nueva etapa en la relación gob1erno-soc1edad, donde esta ultima tiene la facultad 
do dar seguimiento al presupuesto CJCrcido en el proyecto La creación de las 
contralorias sociales fue un avance en la bUsqueda para que las comunidades 
participen totalmente en Ja planeac1ón, elaboración, segu1m1ento y mantenimiento del 
proyecto que beneficiará a su comunidad, cualquier desv1ac1ón de recursos o 
incompetencias puede sor denunciada. contando con bases sólidas. ya que se conoce 
el monto de lo presupuestado y el calendano programado. ello d1ó fruto en Te1up1lco 
Edo. de México. donde las autoridades municipales desviaron recursos destinados al 
Programa Nacional de Solidaridad. la población al conocer el monto de los recursos. 
pudieron darse cuenta del desfalco y denunciarlo. 

Los programas productivos de solidaridad tienen como finalidad romper con una de las 
principales causas de Ja pobreza, por ello su 1mplantac1ón es prioritaria y esencial. 
estos permiten que muchos mexicanos inicien proyectos productivos y rentables, 
creando nuevas fuentes de empleo y aprovechando el potencial tanto humano como de 
recursos naturales de nuestro país 



En los proyectos productivos so fac11ttan recursos económicos a los participantes. que 
en su mayoría no cobran intereses o bien óstc es bn10. en el campo se estil apoyando 
con recursos y asesoria a los campesinos. los cuales disponen de tierra. pero 
necesitan 1nvers16n en riego, abono. tccnologia y asesoria para volver renlablc su 
parcela. La reforma al articulo 121 constituc1onal permite la asoc1ac1ón del campesino. 
con ello se logro que vanos 011datorios so unieran, ;:iprovech;Jndo en forma conjunta la 
ut11lzac1ón de tecnología. logréJndo la venta de sus productos en mayor volUmcn. 
teniendo con ello un mayor peso en la ncgoc1ac1ón do los prc_.c1os Muchos cc:.unpcs1nos 
con el apoyo del PRONASOL tian acjqu1r1do transµorte pc_Jro llevnr sus cosoch.:Js al 
Jugar de consumo. evitando el 1nlerrned1ar1srno 

Los traba1adores del campo part1c1pan en el diseño de los proyectos. aprendiendo a no 
ver como única alternativa de traba10 el cultivo de la lu~rra, en vwr1as comunidades en 
donde la tierra es do alta s1rnestral1dad o poco productiva. los cc3mpesinos han 
empezado a trabajar en áreas distintas. como es el cull1vo de pocos y crust.:lceos, la 
fabricación de tabiques. muebles. artesélnias. etc, un c1crnplo es en el estudo de 
Sinaloa. donde se 1nvirt1ó en la creación de una tab1quera que utiliza mntert.:J prima de 
la región. 50lldaridad apoyó con recursos la compra de un cGrrnón de volteo y una 
bloquera, en diversos estados como Pucbln, Hidalgo. Tlaxc~-ila. Guerrero. M1choacán. 
etc. se logró que campesinos de tierras de alta sinestr1olld<id camb1.:1ran su tradtcJOnal 
fuente de empleo e 1rnc1aran la producción de criaderos de peces y crustáceos. el 
programa destino recursos para la construcc1on de una cstanquer.:i par<J cria do peces 
y un revcst1m1onto do canales p.:J.ra pequeño riego. tan1brcn unpulso lw producc1on de 
leche y sus derivados, como queso. requesón, crema. etc. articulas que ellos venden 

Los pescadores de diversas regiones del pais han rcc1b1do apoyo de solidaridad, con el 
que han comprado nuevas embarcaciones y en algunos casos equipo refrigerante. 
también ha influido en l:i comerc1a1tzac1on de sus productos. logrando al 1guéll que en el 
campo la reducc1on del 1ntermed1arismo, benef1c1ando a los pescc:idores en el precio de 
sus productos 

Con los proyectos productivos se da impulso a unil nueva formac1on de empresarios 
sociales, cuyo reto es lograr ef1c1enc1a y rentabilidad, el estado por medio del Programa 
Nacional de Solidaridad ha iniciado una t.:lrea de gran trascendencia que debe 
continuar y fortalecerse. ya que atc:ica en forma efectiva, una de las principales causas 
de la pobreza 

Es importante que estos programas productivos cuenten con buena asesoria 
administrativa. con acceso al mercado y con pos1b1lidades de contar con tecnologia 
adecuada y/o moderna, que reduzca costos y eleven la calidad del producto o niveles 
compet1tivos Esta tarea corresponde en una primera etapa al Estado. por lo tanto es 
responsable de que los proyectos productivos no frac.:isen 

Solidaridad le ha dado un lugar especial a la mujer y a los Jóvenes. por medio del 
programa las primeras se han organizado para poner en marcha programas 
productivos, donde canalizan sus onorgias y talentos, obteniendo ingresos extras y 
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contribuyendo on los gastos do su hogar, so busca que la muJer abandono la posición 
sumisa y aislada quo llene. ahora puede aprender artes y of1c1os que le dan una nueva 
revalonzac1ón como persona útil en la product1v1dad de la n.::ic1ón (oal ••=-r remunerada), por 
su parto los Jóvenes contribuyen en los prograrnas 1mplcmentados. 1rnc1ando desdo su 
Juventud, el deseo de tr<lba1ar para lograr un ob1et1vo común, los estudiantes se 
sens1b1hzan de !ns noccs1d<Jdos del pni5 .:il contr1bwr con solidaridad por medio del 
sorvic10 social 

Las ··,ornadas de solldandad" llevndas n c.:Jbo cad<J ano. tienen un resultado más 
espectacular que cfccllvo. sin embargo dlJf:lnle ollas. se 1nlcns1f1can las illcnc1oncs 
medicas a lns cornun1<1.:idcs rnás pobres o rnas alcj<:1das, muchos h~b1tantcs rnc1bcn 
atención rned1ca y odontolog1ca, se triJb.:lJil en el rne1or:Jm1cnto de escuelas y 
hospitales. se concretiza la entrcgn de títulos de propiedad 

La sociedad sabe ahora que no todo lleg.LJ del Estildo, que piJra ver hecho realldnd un 
proyecto pr1oritar10 para su comunidad. es necesario organizarse. eslar dispuesto a 
trabajar para su logro y en vanos casos, ;;:iportar p.::irto de los recursos que se 1nvort1rán. 
volviéndose mas independiente y sobre todo impulsora de su propio desarrollo, ello da 
lugar a una sociedad mós responsable, quo en forma coord1n<Jd.a con el Estado trabaja 
para me1orar su cond1c1ón oconóm1ca y sus perpcct1v.:1s do desarrollo (10 cu ... 1 no indica quo 
no e• una rospons.;abi11d.;ad dc-1 Est.ottfo, que debe asumir y rrsolve-r. ix-ro ahorOI en lorm01 con1untoa con la 

socjedad.) 

Por medio de soltdandad el gobierno so acerca a los c1udadélnos. ~ su vez la socmdad 
conoce me1or los rnecan1srrlos parn lograr que sus pct1c1ones se concreticen. adquiere 
mayor fuerza al conocer mcJor sus derechos, pero sobre todo. empieza a ver en Ja 
adm1n1strac1on pública un órgono que debe servir a tod::i la sociedad, que debo de ser 
eficiente y que los abusos. nepotismos. autontarismos e ineficacia. puede ser 
denunciadas, dejando la actitud pasiva que había asumido 

Contrario a lo quo se cree. los campesinos y los 1nm1grantes de las ciudades son los 
grupos más part1c1pa1tvos. es declf'" quienes buscan por medio de la orgarnzac1ón 
realizar peticiones y trabajar en grupo para realizar obras. en benef1c10 de su 
comunidad, los habitantes urbanos (no inmigr ... nh:s) son menos part1c1pat1vos, una de 
las razones. es que en muchos casos cuentan ya con los serv1c1os b<is1cos y con un 
nivel de vida mas alto que les permite dar solución propia a sus problemas ordinarios 

Solidaridad ha creado una nueva forma de trabn10 entre la sociedad y el gobierno. 
donde la pnmera asume un papel activo en su desarrollo. las acciones encaminadas 
por solidaridad han iniciado también una nueva ctnpa, donde el trabn10 del Estado en 
dotación de servicios públrcos. le reditúan apoyo polit1co, esto. como ya se d•JO, es por 
Ja forma peculiar de trabajar del programa 

Los logros obtenidos en el periodo de estudio (1988-1991) y su impacto tanto 
económico como poht1co. hizo que el clima de inconformidad y desconfianza de la 
sociedad hacia el gobierno (lo cual puso en rieogo '"' estabilidad polltlca del pals. al Inicio del 

••••nlo de S•lin•• do Oortarl) se diluyera. avanzando en el cstrccharn1ento y fortalecimiento 
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de la relación Estado-sociedad. adquiriendo ol Jefe del c1ecul1vo un mayor nivol de 
consenso y leg1t1midad, lo cual al 1nic10 de la adm1nistrac1on estaba debilitada 

Es importante reconocer que falla n1ucho por lograr que la sociedad absorva la 
totalidad de los recursos destinados anualmente a solidaridad. ya que al igual que con 
el PIDER y COPLAMAR ha sido mayor la cantidad de recursos que la capacidad 
administrativa y de promoción del gobierno y de la sociedad para utll1zarlos. esto se 
afirma porque al final del ailo presupuesta!, rnuchos rccur5DS destinados a una entidad 
no han sido canalizados por falta de proyectos 

3.2-Acclones realizadas por el Programa Nacional de Solidaridad. 

3.2.1- lnvcrsión y proyectos realizados por solidar-idad. 

La inversión que ha hecho el Programa Nacional do Sol1dar1dad desde su creación, es 
la más alta en un periodo s1m1lar en la historia del pais, algunos estados considerados 
como pnorttanos por su grado de pobreza. han sido los mas benef1c1ados. pero debido 
a la forma de funcionar del programa, los que tienen mayor cantidad de com1tós de 
solrdandad son Oaxaca. Coahulla. Guerrero. Vcrncru;.: y Chiapas. los pobladores do 
estas entidades han logrado mayor entend1rn1ento y organización que entidades corno 
Hidalgo, Tlaxcala. Ouerótaro y Campeche. entidades que padecen problemas 
s1m1lares, pero donde la organización ha sido menor 

A) Salud. 

El programa IMSS-Sohdaridéld construyó en el primer año de 1mplernentac1ón (1989) 341 
unidades médicas rurales. ub1Céindose principalmente en aquellos estados con alto 
rezago en este rubro como Ourango, Hidalgo, Mtchoacán y Oaxaca 

Los hospitales rurales tienen entre 1 O y 60 camas. se ubican en poblaciones de 
alrededor de quince mil habitantes. cubriendo en promedio la poblac1on de doce 
localidades cercanas a la sede' 

En 1990 se canalizaron recursos destinados a la construcción de 459 unidades 
médicas rurales de primer y segundo nivel, teniendo cobertura para atender a 800 mil 
indigenas y campesinos. que antenormente no tenian acceso a rnngun sistema de 
salud. Durante este año se in1c1ó la construcción de 7 hospitales regionales con 
atención especializada. 

' La Solidaridad en el Desarrollo Nacional. Coor-d1nac16n General de Programa Nacional de Solidaridad, 
abril. 1992. 
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En 1991 iniciaron las obras de 267 nuevas unidades rurales en 18 estados, llevando 
atencion a regiones carentes de cualquier servicio médico. La Secretaria de Salud 
construyó durante 1989. 122 nuevos centros de salud y 24 hospitales. se remodeló e 
instauró nuevo equipo a 601 centros do salud y 80 hospitales. la d1gn1frcación del 
hospital fue un factor do traba10 que Ddquinó un poso 1mportDnte, construyéndose en 
1990, 180 nuevos centros de salud y 26 hospitales, en 1991 se edificaron 28 
hospitales y 144 nuevos centros de salud, concentrándose principalmente en 
Campeche, Michoacán, México y Tlaxcala1 . 

El programa de d1gnif1cac1ón del hospilal. implementado en 1991. tuvo un presupuesto 
de 33.5 mil millones de pesos, en 1992 se d1gnif1có más de 100 hospitales en toda la 
repúbhca. Durante los arios de 1989-1991 se logró incorporar a Jos serv1c1os de salud a 
6 millones de habitantes, es importante hacer notar que gran ec-intidad de ellos fueron 
campesinos y trabajadores no asalariados. sin embargo Ja cantidad de infraestructura 
construida es insuficiente para la demanda que se tuvo, fas seis millones de personas 
incorporadas es mayor a la infraestructura construida on el mismo lapso. por lo tanto la 
calidad del servicio se ha visto disminuido 

B)-Educación. 

En 1989 se construyeron y edificaron 14,606 espacios educativos en beneficio de casi 
800 mil alumnos, con una inversión de 213 3 mil millones de pesos 

En 1990 se contó con un presupuesto de 309.1 mil millones de pesos, para construrr 
13,801 espacios. en beneficio de 600 mil estudiantes, las acciones mas importantes del 
programa se enfocaron en estados como Oaxaca, Chiapas. Guerrero, Veracruz y 
Puebla, ya que éstos registraban el más alto indice de rezago -i En este año se 
implementó el programa escuela digna con un presupuesto de 183,003 millones de 
pesos, de Jos cuales 108. 7 correspondieron a presupuesto federal y el resto a 
presupuesto estatal y de los benef1c1arios, quienes contribuyeron principalmente con 
mano de obra. Se logró rehabihtar 20, 782 planteles educativos en este año, 
beneficiando a 4 millones de alumnos 

En 1991 se invirtió en la construcción de nuevos espacios educativos 444,3 millones de 
pesos. reflejándose en 20 mil nuevas aulas en todos los estados de la república, Ja 
mayor inversión se realizó en Puebla, M1choacan, Chiapas, Veracruz y el Estado de 
Mé}(ico. La aportación de las comunidades en mano de obra. terrenos, etc, ha sida 
decisiva para alcanzar Jos objetivos logrados. 

1U Solklañdad en el Oesorrollo Nacional. 
3Coordinación General del Programa Nacional de SoUdandad. 1992. 
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Escuela digna recibió 328.4 mil millones do pesos, es decir 79.1% más que el año 
anterior, rehabilitando 30,302 mil escuelas", os importante destacar que el programa 
escuela digna es el que cuenta con mayor número de comités de sohdar1d.ad 

C) Niftos on solidaridad. 

La agudización de la pobreza en la década de los ochentas. afectó directamente la 
educación do los niños do menores recursos económicos. muchos tuvieron que 
abandonar sus estudios para contribuir con el gasto familiar. en otros, su rend1m1ento 
era bajo al tener una altmcntac1ón dcf1c1entc, por ello a finales de 1990 se implementó 
al programa n1f\os en solidaridad, que comprende una beca mensual durante 12 
meses. la cual puede renovarse y cuyo monlo es de un 33 3°/o del sal.nrio rnin1mo 
vigente en el Distrito Federal. la dotación de una despensa bas1ca por Conasupo
Diconsa, as1stenc1a médica y nutric1onal por parto del sector salud y part1c1pac1ón en 
talleres recreativos 

N1nos en solidaridad busca que aquellos menores con allo promedio académico y dC? 
escasos recursos cuenten con un apoyo para que puedan continuar sus estudios, la 
fam1ha del becado vigila con rnterés el desarrollo educacional del nino, yu que ello 
representa un ingreso extra para los gastos do la familia. logrando asi que los niños 
con alto nivel de aprovechamiento continuen sus estudios 

En 1991 se otorgaron recursos por 179 3 mil millones de posos, teniendo una cobertura 
en 17 estados. siendo estas entidades las que reportaban indices de deserc1on 
mayores a la media nacional. asi como por tener zonas de alta pobreza, durante este 
año se otorgaron 272, 389 becas. 1 ,233.380 despensas b.3s1cas y más de 300 mil 
consultas mod1cas~ 

O) Apoyo al servicio social. 

En todos los trabajos donde participa el Programa Nacional de Solldandad, pueden 
contribuir con su part1c1pación y conocimientos, aquellos estudiantes de nivel técnico y 
de licenciatura, se busca la corrosponsabilidad do éstos con la sociedad, asi como una 
formacion más eficiente al combinar teoria con practica 

Durante 1990 se invirtieron 102.6 mil millones de pesos. asignándose 115,067 becas 
en apoyo de campañas de alfabetización&, fomento de la salud, saneamiento 
ambiental, mejoramiento en la infraestructura urbana, capacitación para la producción 
y vivienda digna entre otros . 

.. ldem. 
"ldem . 
.. ldem. 
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En 1991 se ejerció una inversión de 166 mil millones de pesos lo que se tradujo en 
177,965 mil becas. 

E) Agua potable y alcantarillado. 

Una de las necesidades más apremiantes para la población. es disponer de agua 
potable, casi un 30°/o no contaba con abastecimiento, lo que también contribuye en el 
aumento del índico de enfermedades. el contar con un buen sistema de drenaje es 
otra de las necesidades mas sentidas por la población. Durante 1989 se cubrió a 422 
colonias y a 1, 152 comunidades rurales, con la construcc16n, ampliación y 
rehabi1itac16n de 1, 197 sistemas de agua potable y 377 de alcantarillado, durante este 
ar'\o se perforaron y equiparon 32 pozos para captación de agua potable, se instalaron 
24,581 tomas domiciliarias y se ejecutaron 401 obras complementarias'. 

En 1990 la inversión alcanzó la cifra de 2.75 billones de pesos, siendo el estado de 
México, Sonora, Jalisco, Tabasco, Guanajuato y Guerrero, los principales beneficiados. 
En este periodo se construyó, rehabihtO y amplió 356 sistemas urbanos de agua y 
alcantarillado asi como 1,623 sistemas rurales, la construcción y rehab1htaci6n de 4 
plantas potabillzadoras y 13 plantas de tratamiento de aguas residuales. se instalaron 
461.750 nuevas tomas de agua potable y 338,427 nuevas conexiones de 
alcantarillado"'. 

Las acciones realizadas en 1990, tuvieron un incremento do más del 25°.hi con 
respecto al año anterior, beneficiando en su con1unto, a mas de 3 millones de 
habitantes de colonias populares y poblados rurales de toda la república 

Durante 1991 se buscó amphar el servicio y mejorar la cahdad del mismo, así como 
promover el uso racional del vital liquido, se construyeron, rehab1htaron y ampliaron 
2,253 sistemas de agua potable y 657 sistemas de alcantarillado, en 925 colonias y 
1985 comunidades rurales. La inversión autorizada para el programa de agua potable y 
alcantanllado fue de 3 4 billones de pesos~. 

F) Electrificación rural y urbana. 

El contar con el servicio de electricidad, es una de las más grandes aspiraciones de los 
grupos marginados, ya que permite el uso de aparatos eléctricos de suma importancia 
en el hogar. como el refrigerador. la radio, televisión. licuadora, etc, en el campo 
ayuda en la electrificación de pozos de agua y el establecimiento de pequeños 
sistemas de irrigación, que impulsan el desarrollo productivo de los campesinos . 

,.ldem. 
•1ctem. 
'ldem. 
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Durante los pnmeros af\os del programa de e\ectrihcac16n (1989-1990) se logró cubnr 
3,373 centros rurales de poblac16n, en las zonas urbanas se electrificó 1,664 
locahdades populares 10

, con lo cual, en su con¡unto. tucron beneficiados mas de cinco 
millones de habitantes, on esto periodo so logró In c\octrihcac16n del Vallo de Cha\co, 
Ch1malhuacan e 1xtapaluca en el Estado do Móx1co, bcne11c1ando a corca de dos 
m11lones de habitantes. con un o.\\o impacto en tas cond1c1ones de vida de los 
beneficíanos 

Durante 1991 so as•gnaron recursos por 257 2 rn1\ m1l\onu::. du pesos siendo los 
estados más bonoflc1ados Chiapas. Oaxaca, Móx1co. Vcrncruz y Guerrero, 
alcanzando el servicio 3,070 poblados rurales y 1,934 co1on1as populares 

G)-Pavimentación y alumbrado público. 

En 1989, gobierno y comunidad lograron la c1ccuc1on de 250 proyectos en colonias 
populares de todo el pais, en esta acción se c1crc1oron recursos por 150 5 m•\ millones 
de pesos. realizando 704 obras de conscrvac16n y construcc16n de calles y Jardines. la 
urbanización de 424 lotes, la construcción de 1 .6 m1\loncs de metros cuadrados de 
banquetas, tres obras de infraestructura cco\óg1ca, pav1mentac16n de 767 7 kilómetros 
de canes y aven1das11

• la 1nvers1ón se destino pnnc1palmcnte a los est.:3dos de Nuevo 
León. Ba1a Ca\ifornia, Coahu1la, Móx1co. Aguascahcntcs, Quintana Roo y Cohma 

En 1990 se logró la pav1rnentac1ón de 1, 103 locahdades urbanLls y rurnles. este 
significativo avance tuvo su fundamento en la actlvn part1c1pac1ón de las cornurndades 
en tos trabajos. ta inversión e¡erc1da fue de 534 B mil millones de pesos. siendo los 
estados más favorecidos Nuevo León. Aguasca\1entcs. Chihuahua. México, Quintana 
Roo y Guana¡uato 

En 1991 se apoyó a 1 ,036 comunidades urbanas y rurales con 534 B mil millones de 
pesos. las acciones se enfocaron pnnc1pa\mcnte a ciudades medias y pequeñas. que 
tenian grandes rezagos en cuestión de scrv1c1os urbanos 

H) Vivienda. 

E\ rezago en cuanto a la oferta de vivienda que existe en el pais y de manera más 
atenuante en \as ciudades, ha hecho que las rentas y precio se eleven. Para combahr 
esta tendencia, "solidaridad para una vivienda"' invirtió en 1989, 31.9 mH millones de 
pesos, que fueron utilizados en la construcc1ón y rehabilitación de 51, 271 viviendas',. 

'"'aem. 
"tciem. 
'=ldem. 
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En 1990 rec1b1cron apoyo directo cerca do 26 mil fam1has, con cród1tos para la 
adquisición de matenalos necesonos para mcJOrar los espacios quo hab1tnn. so 
continüo con el proyecto de construcción de viviendas para campesinos e indigenas. 
bcncf1c1ando a 56,035 familias. en este nño se c;::mollz.nron 74 3 mrl m1lloncs de pesos 
a este programa 

1) Rogularizacion de la toncncia do la tierra. 

Durante 1989 COHETT traba¡ó Junto con soildandad. logrando cm1t1r y regulanzar 
301,418 predios, cifra quo os un record en la h1stor1a del pais. durante este año se 
escrituró mas QlJC en los 15 años antor1orcs' 1 En 1990 CORETT cont1nUo trabajando 
para d1sm1nuir el rezago que cx1to en el pais, rcgular1z:ando 199.436 predios. los 
gobiernos estatales cxp1d1eron 250,564 litulos de propiedad, cm1llcndo 450.000 
escrituras para igual número do familias. cri 1991 se realizó una extensa y 
m1nuc1osa mvest1gac16n para detectar predios irregulares en terrenos CJ1dales y 
comunales. en este ar.o se logró cm1t1r 450,000 mil cscriturws. con lo cual en tres años 
se cm1l!eron 1.2~5.000 escrituras, os decir. ab.,tir en un G5"'/o el rezago que estima 
CORETT 

J)-Alimentación y abasto. 

Una de las pnnc1palcs razones del encarcc1m1ento de los productos. es la falta de 
centros de d1stribuc1ón cercanos, por medio de sohdandLtd se ha buscado acercar 
estos a los lugares mas lejanos, donde la población en la mayoria de las ocasiones es 
muy pobre 

En 1989 se e1erc16 en alimentación y abasto 61 1 mil millones de pesos. provenientes 
del gobierno federal y estatal. con estos recursos se recap1tallzaron B,654 puntos de 
venta y se inauguraron 527 nuevas tiendas en comunidades rurales y colonias 
populares La necesidad de proporcionar leche a los infantes. motivo la apertura de 20 
lecherías en este ano. la CONASUPO y el DIF in1c1aron el programa de cocinas 
populares. con la puesta en operación de 81 centros, los cuales se ubicaron en el D.F 
y Tamaulipas"' 

En 1990 se 01ercio un presupuesto de 50.4 mil millones de pesos. que sirvieron para 
recapitalizar 149 tiendas de .nbasto, se abrieron 1,241 tiendas, se puso en marcha un 
proyecto de apertura de 149 lecherías e instalación de 332 cocinas populares 

''ldem. 
''ldem. 



En 1991 el presupuesto alcanzó 51.9 mil millones de pesos, ésta cantidad sirvió y fue 
utilizada para recapitalizar 1,650 unidades de abasto popular, se abneron 1,066 
tiendas populares y se establecieron 272 techcrias 1 ~. 

K) Programa de infraestructura carretera. 

Durante 1989 se inv1rt1oron 448.9 mil millones de pesos para apoyar la construcción de 
3,702 km. y para la construcción y rehab1htac1ón de 3,366 km do caminos rurales y 
carreteras alimentadoras, 

Durante 1990 se e1erc1óo un presupuesto de 567 mil millones de pesos, ad1c1onalmente 
se destinarton 95 8 mil millones para el programa tripartita do carreteras. con estos 
recursos se logró construir 3,681 km y so dio mantenimiento a otros 37,812 km 1

"' 

En 1991 se construyó 5,527 km do carreteras y reconstruyó 2,063 km. se dio 
manten1m1ento a 29,821 km. contando con un presupuesto de 1.324 5 mil millones de 
pesos, en el programa tr1part1ta se logró la construcción de 958 km de carretera. con 
una aportación federal de 137 1 mil millones de pesos 

L) Apoyo a cafotlcultores. 

Durante 1989 solidandad apoyó el acopio y comerc1allzac1ón del café, con 9,800 
millones de pesos, que se otorgaron a 59 organ1zac1ónes de Chiapas. Oaxaca, 
Veracruz, Puebla, San Luis Potosi y Guerrero. durante este primer ¡)f'IO el 90°/o de lo 
prestado logró ser recuperado, de ello el 40ºk se reasignó para apoyar proyectos 
productivos en la actividad cafetalera. 

En 1990 solidaridad buscó apoyar el esfuerzo de los productores, sobre todo a los 
ubicados en zonas de alta siniestralidad. en este año se ejerció un presupuesto de 
86,718.6 millones de pesos. estos recursos sirvieron para apoyar a 188.817 
cafeticultores min1fundistas, que laboran en 234,771 8 hectélreas. la cobertura territonal 
abarco a 2,878 comunidades, de 401 municipios de 12 estados productores de café11

• 

Durante 1991 so programaron 84,333.4 millones de pesos que sirvieron para apoyar a 
176,651 peque;'ios productores que cultivan 276,891. 5 hectáreas 

1"1dem. 
1"'tdem. 
'~Solidaridad a debalo. Consejo Consultivo del Porgrama de Solidaridad, El Nacional, 1991. 



3.2.2- Proyectos productivos. 

A) Apoyo a productoros. 

'1- Apoyo a productores forestales 

El programa se inició en 1990 con una inversión do 6,463 millones do pesos invertidos 
en la construcción y rchabilltac1ón de 58 viveros y la producción de 6 5 m1lloncs de 
plantas. se reforost.:iron 3,423 hectar(!<:.IS En 1991 se apoyó a 80 orgarnzac1oncs 
forestales en 20 distintos estados. con unn 1nvers1ón de 17.142 m1lloncs de pesos se 
logró en este año la construcción y rchnbll1t<..tc1ón de ·15 ... nvnros y ~e produ¡eron 11 8 
millones de plantas. se reforestaron g. 1 n2 tlect.:lrcas y se t>nndó protccc1on n 850 
hect<.lrcas de bosque 

2- Infraestructura de apoyo productivo 

En el año de 1989 solidaridad 1nv1rt1ó 52 2 n-111 milanes de pesos para el desarrollo de 
áreas de riego al incorporar a campesinos de escasos recursos al cultivo de granos 
bés1cos. se llevaron a cabo 1,427 obrils de poqueña 1rrigac1ón y se rehabilitaron otras 
699 con una cobertura do 30 mil hoct.<'uco~~. los estados en donde se trabajó en más 
proyectos fueron Chihuahua, M1cho<:Jc;:lr1. Marcios. Nuevo Lean. Oaxnca y 
Zacatecas En las regiones de temporal se invirtió 10 7 mil millones de pesos. se 
abneron 19,938 hcctarcas de cul11vo med1unte traba1os de desmonte. despiedre y 
n1vol::lc16n de trubOJO. en oste iH'lo se reilh2:-1ron 2.428 obras de infraestructura 
pecuaria. 

Durante 1990 se dio mantcnirn1ento y rchnb1htac1ón u ..:".onas de r1c90, se construyeron 
presas. bordos y canales, se acelero \;::¡ clc.!Ctnf1cac1on de pozos y se estélblcc1eron 
viveros fruticolas y cofeticolas 

En 1991 se incorporaron 169.500 hectarens de riego y se construyeron 167 kms de 
canales. se realizaron 131 obras de desinente y despiedre de terrenos y se 
construyeron 148 bordos de almaccn;::im1cnto. obras que perm1t1eron 1ncorpornr una 
mayor superficie al cultivo'" 

Con la organ1z43ción y part1c1pac1ón activa de los productores se apoyó e incentivó '" 
actividad agroindustnal con la construcción de un rastro en Ba1a Callforn1a, una fabrica 
de queso en Colima. un benef1c10 de café y otro de cacahuate en Noyar1t. se 
establecieron seleccionadoras de durazno y tuna en Zacatccas, se rehabilitó una 
fábrica de tnplay en Ourango y se establecieron 46 pequeñas empresas en Campeche 

3- Solidarldad-Banrural 

Con la creación en 1991 de este programa. se evaluaron 253 proyectos. déndose 
respuesta a 71 de ellos. los cuales rec1b1eron f1nanc1am1ento por 4.916 millones de 
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pesos, con esta inversión se apoyaron las act1v1dados pocunanas y agricoJas en 
beneficio de 1,739 productoras de diez entidades foderat1vas 111

• 

4- Pescadores nborcños y acuacultura 

Nuestro país taeno un nrnplio potencial pesquero. dispone de más de 11 mil kms. de 
litoral, de ellos tres millones de kms de zona cconóm1cn exclusiva. dos millones y 
medio de hectñrcas de aguas anteriores y una grün V.Jr1cdad de especies acUat1cas 

Para un meJor aprovcchum1cnto de cslos recursos asi como para elevar el nivel de 
vida de los trabaJadorcs de esto ramo. solidaridad canalizó recursos durante 1989 que 
permitieron la construccrón de estanquerías y un canal de acceso para refugio 
pesquero en Campeche. se instalo un centro de producción postlarva en Durango, se 
instalaron unidades acuicolas en San Luis Potosi y la rehabll1tac1ón de la laguna de 
Almagre en Tamaul1pas 

Se impulsó durante el año de 1 990 el cultivo de especies como la carpa, la trucha. 
mo1arra. etc También se realizaron acciones de desarrollo pesquero y p1scicola en 
Michoacán y Yucatñn. en el primero se construyeron 6 f1lclc<:ldor.:::is rurales en Ja nvcra 
de la presa de 1nf1ermllos y 10 estanques rUst1cos. se 1mplcmcnt6 la producción de 
m1croalas para la allmcntac1ón de peces. en el segundo estado se impulsó la 
acuacultura y la pesca·"': 

En Campeche y Veracruz se apoyaron proyectos pLu;:-1 dot¡¡r de embarcaciones y 
equipo a pescadores y p1sc1cu1tores de escasos recursos 

B)- Fondos de solldarldad para la producción. 

Este programa fue creado para no deJar sin apoyo a aquellos campesinos que 
quedaron fuera de la cartera de Banrural por tener sus tierras en zonas de alta 
sinestrealiedad o bten por ser poco productivas. esto se tradujo en 269, 000 
productores con 1.2 millones de hectareas 

Durante 1990 se canalizaron 395.4 mil millones de pesos y los estados aportaron 108 
mil millones. alcanzando un total de 503 4 mil millones de pesos. con estos recursos 
se apoyó a 648.403 campesinos y una superficie do 1. 9 millones de hectáreas, en su 
mayor parte destinadas al cultivo de maiz y fílJOI Los campesinos beneficiados se 
ubican en 1 ,350 municipios y 13, 000 ejidos y comunidades de 27 estados donde el 
programa estuvo presente1

' 

l'l'ldem. 
=-•1dem. 
: 1 1dem. 
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En 1991 se contó con recursos federales por 514 5 mil millones do pesos. que 
sumados a los 119 mil millones de pesos aportados por los estados sumaron mas do 
633.5 mil millones de pesos. estos recursos s1rv1cron para cubrir 1 7 rnrlloncs de 
hectáreas en las que traba1aron 666.943 labriegos de 1,444 munic1p1os de 28 
entidades. se avanzó en la cobertura do oscsoria técnica y capac1tac1ón 

En este año se logró recuperar el 40'Yo de los fondos con que se apoyó a los 
carnpes1nos. parte de lo no recuperado fue 1nvort1vo en éireas quo sufneron 
s1rnestral1dod::_ 

C)· Fondo nacional de empresas de solidaridad. 

Este programa se croó on 01c1embre de 1991. aunque esta fuera dol penado de estudio 
se le menciona por la 1mportanc1a que tiene dentro do la segunda etapa del programa 

O)- Mujeres en solidaridad. 

En 1989 se programó un gaslo por $14 9 mil millones de posos de los gobierno federal 
y estatal. realtzándose 783 proyectos producllvos y 431 de bienestar, que me1oraron 
s1gnificat1varnente las cond1c1ones de vida de 9,791 muieres asentadas en 929 
comunidades. durante este año se atendieron 373 munic1p1os de 28 estados del país, 
el programa apoyó la creación de talleres de costura. de te11do mecánico y de calzado. 
se apoyaron centros de producción que impulsaron la manufnctura artesanal. la 
fabricación de dulces. botanas. ladrillos y te1as para la v1v1enda 

En 1990 el gobierno federal y estatal nportaron 31 2 mil millones de pesos, 
realizéndose 887 proyectos productivos y 387 proyectos sociales y de servicios. en 
este año se beneficiaron 21,484 mu1cres de 1,01 O comunidades pertenecientes a 439 
municipios de 30 estados del paisn 

En 1991 se canalizaron recursos por 37 5 mil m11lones de pesos para llevar a cabo 
1. 106 proyectos productivos 

E)· Fondos municipales de solidaridad. 

En 1990 se crearon los fondos municipales para transfenr recursos ad1c1onales a los 
municipios más pobres del país. se pretendía fortalecer su capacidad f1nanc1era y de 
gestión ante las necesidades de sus habitantes 

:?:coordinación de Asesores do Solidaridad. 
l 1 1dem. 
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En 1990 se proporc1onaron recursos por 377. 403.6 millones de pasos para apoyar a 
1,439 municipios do 19 entidades quo mostraron los mayoros rezagos y carencias on 
materia de salud. educación, v1v1enda y equ1pam1ento urbano. Los estados que 
recibieron mayor apoyo fueron Yucatán, Guerrero, Puebla. Jalisco y Oaxaca1• 

Durante 1991 se ampliaron los fondos a 1. 804 munic1p1os que representan el 75.6ºk do 
los ayuntam1cntos quo hay en el país, en este ano se canahzaron 324 2 mil millones 
de pesos de recursos fodoralos 

Apoyo a comunidades indigenas. 

F)- Fondos para el desarrollo de los pueblos lndlgenas. 

En 1990 se autorizaron 50 mil m1Jlones de pesos para la realización de 216 proyectos 
autososteniblos, por el giro de las actividades sobresalen 57 proyectos agrícolas 
dirigidos al cultivo de maiz. frijol y trigo. también al cultivo de papaya, melón, naranja 
y limón etc. 

Se concretizaron 56 proyectos de comercialización. los cuales tuvieron sustento en la 
adquisición de veh1culos de transporte, se financiaron 53 proyectos pecuarios que 
impulsan la cria y producción de carne y 12 para apoyar la producción pesquera. Se 
estima que estos proyectos benefíciaron a 1 OO. 000 indígenas de 8 estados del país. 
En 1991 se apoyó el fortalecimiento de lo 1mc1ado y se respaldo la creación de nuevos 
proyectos. 

El apoyo brindado a los indígenas tamb1ón abarca lo 1uríd1co. entre 1989 y 1990 
participaron 800 personas en 29 cursos para la formación de defensores en ocho 
estados, en 1991 se impartieron 32 cursos de difusión Jurid1ca en diversos estados, a 
los que asistieron 960 personas. estas acciones. unido a la voluntad presidencial, 
dieron como resultado la liberación de 3.473 presos mdigenas en todo el país, que de 
manera injusta se encontraban recluidos, en la mayoria de los casos por pequeños 
delitos~. 

El programa de apoyo a los indigenas también abarca el mantenimiento y fomento de 
su cultura, en diciembre de 1991 se autorizaron 773 proyectos culturales. con una 
asignación de recursos por 5,416 millones de pesos para beneficio de 46 grupos 
étnicos en 23 entidades del país. 

En sintesis la inversión realizada por el Programa Nacional de Solidaridad es la más 
grande en la hislona de los planes de combate a la pobreza en el pais, el programa 
tiene como característica peculiar el apoyo que brinda al surgimiento de grupos 
productivos que exploten los recursos de sus comunidades y su experiencia para lograr 

:•Información proporcionada por la Coordinación de Asesores del Programa Nac1on.al de Sohdandad. 
:'ldem. 
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proyectos que generen riqueza, que sean auto-rentables Solidaridad logró que más 
de millon y medio de familias tengan escrituras de su hogar. que rnás de trece millones 
tuvieran por primera voz energía electrica en sus hogares. que once millones cuenten 
con drena10. pavimento en 3,200 kms de calles. muchas escuelas han obtenido 
ayuda para su mantenimiento. el programa escuela digna apoyó a 70,000 mejorando 
las cond1c1ones de estudio de rrnllonos de nu'\os, casi 550 mil menores rec1b1eron beca 
desde la creación de este proyecto de apoyo a los estudiantes de escasos 
recursos 

En cuanto a salud so refiere. solld.LJridad logró que más de siete m1llones qu1n1entos mil 
personas. tengan acceso médico mediante el programa IMSS-sot1dandad y clinicas 
sohdandad-SSA. 130 hospitales han sido d1grnf1cados . .:1parlc de múltiples clin1cas 
regionales. se logró la creación y apoyo de más de 1.000 empresas soc1ales, todo 
ello con la parllcipac16n activa de la sociedad, organ1znndoso en más de 100.000 
comités de solldandad 

Los recursos globales que ha derogado solidaridad son los siguientes en 1 989 fueron 
destinados $1.64 billones de pesos. en 1990 $ 3 277 y en 1991 $ 6 466, refle1ado en el 
PIB lo invertido en solidaridad represento ol O 45()/o en 1989. nlCilnzando dos años 
despues el 1.0°/o en 1991, s1 bien el aumento ha sido de mas del 100°A> la cantidad de 
recursos destinados al combate a la pobreza cont1nunn siendo raquit1cos. como 
porcenta1e de gasto con respecto al PIB. 
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4.1.1 Los comités do solidaridad y la filiación polltica do su mesa directiva. 

La directiva de los com1tós de solidaridad se forma con la elección directa de los 
beneficiarios del programa a desarrollar, vanos do los integrantes de ésta 
(especlficament• 1111 presidente), simpatizan o son miembros del Partido Revoluc1onano 
Institucional, esto obedece a varias razones. la primera es que al ser este partido el 
más importante y organizado en ol pais. pero sobre todo. el que detenta el poder desde 
hace más de 6 décadas, mucha gente so siente atraida por pertenecer a él (•obro todo 
porque .-1 ser miembro pue-de obtener algunos henef1c1os, asl como tener acceso .a c1r.-rto• puesto• 

polltlco•. admlnlstraUYo• o de representación), l.n segunda OS por s1mpat1znr con sus 
postulados polit1cos o 1deológ1cos 

En las manzanas de una colonia, existo regularmente una persona perteneciente al 
PRI. siendo a veces 1mpos1ble detectar a algün ciudadano af1hado a un partido de 
opos1c1ón. esto hace que al elegirse la mesa directiva de los comités, sea factible que 
se esco1a a aquellos ciudadanos que se caracterizan por su part1c1pac1ón continua y 
constante en la mejora y beneficio de su comunidad, estas personas en gran 
porcentaje (por lo e•pueato arriba) simpatizan con el partido of1c1al 

Es importante reconocer que muchos pnistas se han dcsprest1g1ado en su comunidad. 
perdiendo confianza y lcg1tim1dad para ocupar algün puesto de representación, esto se 
debe tanto a su gestión, como al reflc10 que los envuelve por el deterioro y desprestigio 
del PRI en la sociedad, o bien la conJugac1ón do ambas La pos1b1lldad de reprosentar 
a su comunidad quedó fuera del alcance de estos ciudadanos. es decir el desprestigio 
y pérdida de apoyo, originó que no se dopos1te en ellos la confianza de elegirlo para un 
puesto en los com11és de sohdandad 

La renovación de cuadros de base y el surg1m1cnto de nuevos hderazgos (•obre todo la 
lncorpor.clón de lldere• natur•I••, que por medio del progr•m• de •olidarldad han mo•trado •u 

capacidad d• convoc•torla y organización) ha sido una do las alternativas para hacer frente al 
desgaste de sus cuadros viejos y v1c1ados. la elección de gente 1oven y en muchos 
casos con rnvetes educacionales más altos que la media. o bien de ciudadanos cuya 
participación siempre estuvo presente sin ocupar algUn puesto de representación ante 
el gobierno, tuvo como intención revertir y cubrir lo que hubiera podido convertirse en 
un vacío de representatividad. 

El surgimiento de estos nuevos representantes fortaleció el reciclaje de ideas, y sobre 
todo de lideres con apoyo de su comunidad. esto fue posible por la forma de elección 
de los miembros de los comités, es decir la elección directa, consultando a las bases y 
contando con candidatos caracterizados por su arraigo, reconoc1m1ento comunitario y 
preocupación por las necesidades de su localtdad. 

Es importante tomar en cuenta que mucha gente no se compromete a tomar 
responsabilidades, ya sea por ta carencia de tiempo o a su deseo de no asumir 
compromisos con su comunidad o por la falta de cultura potitica, ante esto, como ya se 



mencionó, si no existe en la manzana o en un órca un ciudadano 1ndepend1ente de 
cualquier organ1zac16n política e incluso de un partido do opos1c1ón, os casi factiblo 
que se esco1a a gente pertonoc1onte al partido en el poder. 

Los ciudadanos que son miembros activos del Revolucionario lns11tuc1onal, cuentan 
con expenenc1a en el trámite y gestoria social, y en caso contrnno el partido al que 
pertenecen los capacita y los contacto con los tunc1onaraos pUbhcos. esto sirvo para 
agilizar los tramites para la aprobnc16n de proyectos y prcsupuosto. cimentando con 
ello la conservación del apoyo de lo comunidnd. fortalec1óndosc la presencia de su 
partido, ya que en la comunidad so de1a sontir que este apoyo ha perm1t1do ag1hzar el 
avance en la aprobación del proyecto que requieren 

Los presidentes de com1tós de solidandéJd pcrtenec1ente al PRI y algunos que no 
pertenecen a ninguno. buscan en el d1putndo local y\o on el federal (lo• cuales en la gran 

mayortoa de la• vece• tamblen pertenecen oal Revoluc1onoarlo lnatituclonoal) apoyo y asesoria para 
agilizar y lograr la aprobación de sus pet1c1ones. pcrm1t1endo un nccrcam1ento de los 
representantes populares con la comunidnd, accrcam1cnto y contacto que muchas 
veces no se realizaba, lo que deb11ttaba la relación comurndad·reprcsentante y por lo 
tanto comun1dad-part1do 

Lo expuesto muestra como los comités de sohdaT1dad aden1as de sus funciones, 
también han servido para renovar liderazgos y fortalecer su leg1ttm1dad. teniendo un 
papel importante en el acercamiento del Partido Rcvoluc1onar10 lnst1tuc1onal con las 
comunidades, comprometiendo moralmente, en muchos casos. al electorado a votar 
por este partido que "hizo posible que sus pet1c1ones, que en ocasiones teni.:in mucho 
tiempo de ser expresadas, por fin se realizaran·· 

La importancia de que una comunidad cuento con la presencia do uno o vanos lideres, 
radica en que cuando los tiene. se organiza me1or, llevando adelante las peticiones de 
su comunidad ante el gobierno. en muchos casos al no rcc1b1r respuesta del Estado, 
se organ,zan y llevan adelante el proyecto quo necesitan La permanencia y fuerza del 
líder tiene como variable el lograr concretizar las pnnc1palos demandas de su 
comunidad, asi pues. un líder que no logre llevar adelante los pnnc1pales proyectos, 
pronto se debilitara y su poder do convocatoria decaerá 

En regiones ricas, al no obtener respuesta do las autondades a un proyecto. la 
comunidad se organiza para llevarla a cabo, en este caso los lideres pueden contar 
con el apoyo de recursos monetarios de los habitantes de la región. sin embargo, la 
mayoría de las comunidades do nuestro pais son de bajos recursos, por lo tanto 
necesita el apoyo de recursos provenientes del Estado, de tal forma que cuando un 
líder logra mediante la organización y la voluntad estatal dichos recursos. su liderazgo 
se fortalece. al no lograrlo. ocurre exactamente lo contrario 

Podemos sustentar que en el Programa Nacional de Soltdandad, la organización de 
una comunidad se facihta con la existencia de un líder 



4.2- Criticas y posturas do los partidos do oposición. 

Desdo su nacimiento. el Progroma Nacional de Solld<Jndad dio origen a comentarios, 
críticas y protestas por parte de los partidos polit1cos de opos1c1ón. la anterior 
implementación de program<Js de combate a la pobrcz<J no habian despertado la 
polémica que surgió con sohdar1dad. ello se debe seguramente al éxito alcanzado por 
este plan, ya que ha logrodo uno amplia part1c1pac1ón de la sociedad en su 
implementación El acercamiento del gobierno con la sociedad ha despertado 
preocupoc1ón de las organ1zac1oncs polit1c;is opositoras. ya que el gobierno ha 
recuperado cierto nivel de leg1t1m1dad, el cual se había deteriorado desde pnnc1p1os de 
los años ochenta. agudizándose con la controvertida clccc1on pros1dcnc1al de 1988. en 
la recuperación de la leg1t1m1dad. el Programa Nacional de Solidaridad ha tenido un 
papel fundamental 

Considerar que el gobierno mexicano L1t1llza al Programa de Solidaridad para lograr 
consenso y fortalecer su lcg1t1m1dad es valida. ya que todo gobierno debe mediante su 
admm1strac1ón y acciones buscar que la sociedad que gobierna lo respalde y 
mantenga en el poder. lo que no es pcrm1s1blc ni dcsenblc es que se utilice a las 
acciones gubernamentales de éxito y bien rcc1b1das por la !:iOC1cd<Jd. en bcncf1c10 de 
algUn partido polit1co. en este caso el Partido Hevoluc1onar10 lnst1tuc1onal 

4.2.1-Los partidos do dorocha. 

Tanto el partido Acción Nacional como el Demócrata Mexicano han mantenido la 
postura de oponerse al func1onam1ento del programa de solidaridad. segUn sostienen 
este programa es insuficiente para solucionar el problema de la pobreza. que en forma 
tan grave vive nuestro pais 

Acción Nacional sostiene que para combatir realmente la pobreza, es necesario elevar 
el nivel de vida de la población mediante un aumento del poder adqu1s1t1vo de la 
misma. mantiene que solidaridad solo sirve de paliativo para aligerar los efectos que 
sufre la sociedad 

Desde su nac1m1ento. solidaridad fué considerada como la continuación de las politicas 
demagógicas y populistas de regímenes anteriores, el subs1d10 a productos básicos y 
la inversión en infraestructura social. según se sostiene. tiene como finalidad atraerle 
votas al Partido Revolucionario lnst1tuc1onal, es declf. al partido en el poder; la 
Lic.María Teresa Ortuño. diputada federal por Acción Nac1onal 1

• en nombre de su 
partido sostuvo que ··10 correcto es crear y generar riqueza para luego distribuirla," 
olvidando una gran realidad que se da en nuestro pais. en el cual se ha generado 
mucha riqueza. pero siempre esta se ha distribuido de manera desigual, por lo tanto la 
generación de riqueza por sí sola no sera la solución a los problemas de pobreza que 
vive nuestro país. para ello es necesario que complementándose con el crecimiento 

1 El Universal. Los Par1idos Polilicos. 26 de noviembre de 1989 



económico. el gobierno implemente politicas económicas que tiendan a lograr la 
recuperación del nivel adquisitivo del salario 

Durante el primer año de func1onamicnto, el PAN enfocó sus criticas pnnc1palmente a 
nombrar de demagógico y populista las medidas y acc1onos del programa. poro al paso 
del tiempo y al valorarse el peso que empezaba a tener en la sociedad, además del 
éxito alcanzado con la part1c1pac1ón do la gente en todos los proyectos. las criticas se 
hicieron más constantes y se dio otro sentido a ellas. es decir. se canahzo la critica y 
la protesta a domandar que ol programa es utilizado por pano del gobierno para 
favorecer y atraerle votos al PRI 

Salvador Boltran del Ria, 1ntogranto dol com1tó nac1onnl do Acción Nacional en 
nombre de su partido. callf1có a sohdandad como una respuesta pobre. tardia y 
demagógica:. pobre porque los recursos destinados a este programa de combate a la 
pobreza se le destinan recursos 1nsuf1c1entes e 1ns1gn1f1cantes. tilrdia porque desde el 
triunfo de la revolución mexicana. no se dieron los pasos necesarios, ni se mostró 
voluntad politica para superar y sacar de la pobreza a una gran mayoria de mexicanos, 
demagógica porquo sus finos reales no es buscar erradicar la pobreza, sino obtener 
beneficios electorales 

El Demócrata Mexicano sostuvo que solidaridad "tiene como principal fin atraerle votos 
al partido en el poder, siendo esto progr¡:ima inc¡:ipaz de lograr sacar de la pobreza a 
gran cantidad do mex1canos"l, las acciones llovndas a cabo las califiCll de délvidas y no 
como actos solidarios, como seria -según sostiene- la elevación real del nivel de vida 
de la población. 

4.2.2 Los partidos do izquierda. 

El Partido de la Revolución Democrática, el Popular Socialista y el Revolucionario de 
los Trabajadores. califican al programa de demagógico y al serv1c10 del partido en el 
poder. 

El PRO sostiene•, que las acciones de solidaridad buscan como fin principal, servir de 
instrumento del PRI para lograr acercarse a la sociedad, donde su prestigio y confianza 
estaba deteriorada, las medídas como la creación de los tort1bonos, las califica como 
un acto caritativo y populista, no de un gobierno solidario, el cual en vez de dar 
davidas, procuraría elevar en forma real el nivel de vida de la población. 

Solidaridad ha trabajado en varios municipios con administración no pnista, lo que 
aparentemente anula las posturas en el sentido de que sólo los municipios gobernados 

.: Entrevista realizada el 24 de noviembre de 1992. con el Sr. Sar11ador Bellroln del Rio, en el Comité 
Nacional del Partido Acción Nacional. En nombre de su partido, d16 su postura acerca de Sohdandad. 
Universal. 19 do agosto de 1 990. 
'ldem. 
"El Universal. 28 de octubre 1990. entrevista con el diputado JesUs Ortega Martinez. 



por prifstas son beneficiados por el programa. sin embargo. es claro que en los 
municipios gobernados por la oposición. se ha generalizado ver al programa 
como un instrumento de la federación y por lo tanto 1dcnt1f1cado con el presidente do la 
república. os la razón por la quo en estas zonas no so 1dontif1ca nccosanamonto al 
programa con el PRI (rn un primer plano). pero si con el Jefo del OJCcut1vo, el cual logró 
recuperar consenso e rncluso alcanzar estima cnlrc la sociedad 

Las acusaciones por parte del PRO, de que el gobierno busca utiltzar el programa de 
solidaridad con fines elecloralcs. de1aron de ser acusaciones infundadas ... al darse a 
conocer por parte del grupo parlamentario del PRO. un memorándum de fecha 16 de 
Abril de 1990. en donde el gobernador del Estado de Mó)(1co. Ignacio P1chardo Paga.za 
transm111ó al presidente del com1tó d1rectrvo estat<11 del PRI. Mauricio Valdós 
Rodríguez. en el que instaba a su partido, a utilizar en su provecho el Programa 
Nacional de Solidaridad, en el memorándum el gobernador del Estado de México 
comunica que el presidente do la rcpUbl1ca sug1oro que en los s1gu1cntcs meses "se 
utlhce una idea que se manifieste en diversas frases que lleven el mensaje s1gu1cnte o 
algo s1m1far", "soltdandad trajo la luz a Ch1rnalhuacan" "sohdandiid s1grnf1ca 
introducción de agua potable a Chalco ... etc En seguida ol gobernador del Estado de 
MCx1co opina que en una segunda etapa podrian vincularse lüs tareas del Partido 
Revoluc1onano lnst1tuc1onal con el Programa Nacional de Sol1dandad, sug1r1endo 
frases como las s19u1entcs. "El PRI representa la sol1dar1dad entre Jos mc><1canos" "El 
PRI es sohdano con el presidente de la repUbhca" "La sohdarrdad del PRI es con el 
pueblo". "El PRI es solidaridad con quien m<ls necesidades tienen" "El PRI os solldano 
en la solución de servicios municipales". etc 

Lo anterior muestra que existe la clara intención de .:iprovochar a sol1dandad como un 
instrumento para fortalecer al Revoluc1onano lnst1tuc1onal, la aceptación por parte de la 
sociedad, debe traer bencf1c1os para el gobierno que ro ha instrumentado. como es un 
mayor consenso y legitimidad. pero no para benef1c10 de ningún partido, por ello el 
memorándum es preocupante, sobre todo, porque proviene de un gobernador que 
aprovecha tos programas de gobierno a favor de su partido Este caso descrito en el 
Estado de México se dió a conocer en forma pública. ya que fue descubierto. pero hace 
suponer que ocurre en varios estados del país 

El Popular Socialista ha reiterado que el programa de solidaridad no resolverá los 
problemas más apremiantes. ya que los recursos destinados sólo sirven para aligerar 
de manera ínsuficiente e incluso temporal, Jos problemas que viven la mayor parte de 
los mexicanos. 

Armando tbarra Garza, miembro de la Dirección Nacional del Popular Socialista, 
declaró en nombre de su partido, que "lo que verdaderamente existe en el fondo del 
Pronasol es la grotesca demágogia del gobierno sahn1sta, pero con una fuerte carga 
ideológica, se utiliza la miseria en que viven muchos me><1canos para ir penetrando en 
ta conciencia de las clases sociales despolitizadas para hacer avanzar, sin resistencia 

~ El memorandum fue dado a conocer en la Cámara de Diputados y publicado inmediatamente por los 
medios de comunicación escrita, entre ello la Revista Proceso y el Pcnódico El Universal. 
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del pueblo, su politica noohboral, que favorece 1nd1scutiblemente a la gran burguesía y 
al imperialismo'"", El PPS mega que el programa do solidaridad ayude realmente a 
solucionar el problema de la pobreza, cons1derando que sólo sirve para aligerar la 
extrema pobreza que viven los mexicanos por la aplicación de medidas neohberales, 
reitera que este programa confunde al pueblo de las verdaderas intenciones del 
gobierno y es ut1hzado para bcneflc10 del partido dominante. ya que las me1oras 
aunque min1mas son necesarias para el pueblo 

El Partido Revolucionario de los Traba1adores considera a solidaridad como "un 
programa electorero, cuyo único fin es for1alecer la presencia del PRI, sobre todo en 
aquellas regiones donde perdió las votaciones en 1988, el monto asignado a 
solidaridad para el combate de la pobreza lo considera ndiculo. ya que sólo aligera los 
problemas que vive la mayoría de los mexicanos, el PRT ha pedido la suspensión de la 
deuda externa, manifestando que con parte del monto que se transfiere al extranjero, 
se debe aplicar a verdaderos planes de combate a la pobreza"' 

El Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional califican a sohdandad en forma pos1t1va. el primero considera 
que el PRONASOL es un acierto del gobierno, pero que debe de evitarse que se utilice 
con fines partidistas. ya que en varias ocasiones este partido se ha manifestado porque 
el programa permanezca en el tiempo, es decir, que no termino con el sexenio. sano 
que se convierta en un programa permanente de combate a la pobreza y meJora a las 
condiciones de vida de la población más desprotegida 

El PFCRN ve en forma positiva la implementación de sohdandad, co1nc1d1endo con el 
gobierno, y declarando que '"la actual administración (es decir la del Lic. saunas} muestra 
sens1b11idad social a los problemas que vive el pais." ve en sohdandad un éxito al 
lograr una amplia participación de la gente8

. 

Con excepción del PARM y PFCRN todos los partidos consideran a solidaridad un 
instrumento del gobierno para ayudar a recuperar votos al PRI, coinciden en ver que el 
presupuesto asignado al combate a la pobreza es insuficiente para el tamaf\o del 
problema que vive nuestro país (en cuanto a la pobreza •e refiere) 

El PRONASOL ayudó a contener en forma importante el descontento social. al dar 
soluciones a demandas justas que la sociedad venia p1d1endo desde hacia ya tiempo y 
que eran motivo de irritación social. con ello la bandera de lucha de algunos partidos 
politices disminuyó, al realizarse mucho de lo prometido por el gobierno, las criticas al 
programa por parte de la oposición fueron aumentando y ampliándose. ya que el 
programa disminuía la tensión social, que ella (1a oposición) podía canalizar a su favor, 
también calificaba de ineficiente y demagógico al programa, además de partidista, 
mientras que en la realidad su éxito era y es algo más que palpable. 

• El Universal. Los Partidos Politicos. op e.et. 
'tdem. 
• 1aem. 



El gobierno mexicano ha re11erado que el programa no ttene rmes partidistas, sin 
embargo el memorándum que mandó el gobernador del Estado de México al presidente 
del PRI del mismo estado. muestra cómo en las altas esrcras del gobierno se tiene 
contemplado ut11tzar al Programa Nacional do Solidaridad para rortalecer la presencia 
del PRI anlo la sociedad 

4.2.3-Postura do los gobernadores y presidentes municipales dC? partidos de 
oposición con respecto al Programa Nacional de Solidaridad. 

La postura que tienen los gobiernos de extracción no pnísta, es por lo regular distinta a 
la que mantienen y sustentan sus partidos. esto se debo a qun es muy diferente 
realizar criticas desde la opos1c1ón a ser gobierno 

En el caso del gobernador de Ba¡a Cahrorrna Norte Ernesto Rurro Appcl, de Chihuahua 
Francisco Barrio y el gobierno interino de Guana¡uato Carlos Medina Pracenc1a, Jos tres 
de extracción pan1sta, su opinión acerca do solldandad es pos1l1va Con10 gobierno 
apoyan las acciones do sol1d<Jr1dad. promueven Ja organ1z.:ic1ón do comités, buscando 
dar solución a algunos problemas pnontanos de sus respectivas entidades 

Una de las críticas que realiza et PAN, es que solidaridad no soluciona de rondo el 
problema de la pobreza y por lo tanto no es funcional, en el caso de los tres 
gobernadoras pertenecientes a este partido. su opinión como gobierno es d1st1nta 
Ruffo Appel ve en solidaridad un instrumento útil en el combate a la pobreza'', reconoce 
que el problema es gravo y comple10 y que el PRONASOL ha puesto los primeros 
pasos para un combate más profundo, asi mismo los gobernadores de Chihuahua y 
Guanajuato basuron importantes proyectos sociales en los recursos destinados por 
solidaridad, nunca se quejaron de que se les restringieran recursos por provenir de 
partidos distintos al Revoluc1onario lnst1tuc1onal, pero sobro todo alentaron la 
organización de la sociedad en los comités de sohdandad 

Los gobernadores citados buscaron que por medio del PRONASOL también aumentara 
su consenso, es decir buscaron rortalecer su imagen y fuerza. pretendiendo que su 
administración tenga reconoc1miento de la sociedad gobcrn.:ida, para asi lograr 
continuidad los gobiernos de extracción panista. 

En el caso de los presidentes murnc1pales, la mayoria de las opiniones son positivas 
hacia el programa, se retoman algunas de presidentes mun1c1pales de oposición 

La opinión del presidente murnc1pal de Pedro Garza Garcia N L Mauricio Fernández 
Garza. perteneciente al PAN. es que solidandad ha contnbuido al desarrollo de su 
municipio'º, dotando de infraestructura básica a los habitantes, como es la 
electrificación, agua potable, alcantarillado. drena1e. ele. También se ha traba1ado en la 

•Ver Excelsior, 27 de mayo de 1992. p. 8. 
1° Consejo Consultivo del P,.og,.ama Nacional de Solidnndad. Solidnndad o debate. El Nacional. 



construcción de un centro escolar. que os operado por una ins1ttuc1ón de benehcenc1a, 
este centro, "La cima"'. cuenta con b1bl1oteca, plaza civ1ca. guarderia, salón de usos 
múltiples, canchas deportivas etc Por medio de solidaridad el murnc1p10 ha contado 
con la capacidad tanto f1nanc1er.n como tecn1ca para hacer frente a reclamos dn ICJ 
comunidad 

En Maravatio M1ch, Crescenc1ano Hernandez. presidente rnunic1pal do exlracc16n 
perred1stn dice. "Creemos que sol1dar1d'-td tiene abundantes y muy variadas 
desv1ac1ones. pero en honor a la vcrd.:id. twnb1én persigue hacer sentir a sus 
benef1c1anos que son parte vital de su cont1nUo func1onam1ento y esto es un acierto"" 

En Juchitan Oaxaca. el presidente mun1c1pa/ Hector Sánchez miembro del PRO 
cataloga 1

: a solidaridad como una acción pos1t1va. que ha elevado el nivel de vida de 
muchos 1uch1tecos En este munic1p10 son mUlt1plcs los programas y proyectos que se 
hnn llevado a cabo y quo están en dcsnrrol/o, es 1mport.:intc reconocE:.-r que este 
mun1c1p10 de gobiernos trad1c1onalmente de opos1c1ón. nspecif1carncn10 dn 1zqu1erda, 
siempre hn mostrado organización y respuesta de sus habitantes. es por el/o que el 
hecho de quo ox1stan numerosos com1tós de solidaridad se explica. en l.:i buena 
respuesta que siempre hn dado esto pueblo para resolver sus problcm.:Js 

La promoción y apoyo do Jos gobernadores y prcsadcnles mun1c1pales hacia el 
programa. muestra cómo muchas do las criticas de Jos purt1dos de opos1c1ón son de 
carácter politico nnto el óx1to ülc¿Jnzado por esto programa y ante el üCCrc.am1enlo 
gobierno-sociedad, sohdandad ha logrildo que gran parte de la sociedad vuelva a ver 
con confianza a su gobierno -sobro todo al federal~. os decir. so ha fortalecido su 
leg1tim1dad 

Los gobiernos mencionados, frenen una op1n1ón d1sl1nta a la postura do su partido. ya 
que ser gobierno es drstinlo a ser ún1camen1e opos1c1ón y porque por medio del 
PRONASOL han podido dar solución a muchas de las carencias de sus entidades o 
comunidades. por medio del programa también se han impulsado programas 
productivos que han elevado el nivel de vida de los par11c1pantes. Criticar el programa 
cuando se es gobJCrno seria una 1ncongruenc1a, ya que el programa ademas de 
beneficiar a sus entidades o comunidades, les ha perm1t1do también for1alecerse 
politicamente. al realizarse diversas obras durante sus adm1nistrac1ones 

La habilídad política que tengan, para que la sociedad no sólo relacione al gobierno 
federal como el impulsor de solidarrdad, es y sera uno de los factores que medirá la 
confianza que deposita la comunidad hacia estos gobiernos de extracción no priista. 
confianza que se refle¡a por medio del voto 

11 ldem. 
1=1dem. 
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5.1.-Comportamicnto económico-social del pafs (1989-1991) 

El ascenso de Carlos Salinas de Gorto<:Jri a Ja presidencia de la república, sentó Ja 
continuidad de las polit1cas liberales implementadas por su antecesor, las cuales so 
tradu1eron en un mayor ompobrec1m1ento do Ja sociedad 

El gobierno do Salinas de Gortan tuvo como estrategia enlazar las políticas 
económicas neohberales con una política social. intentando elevar y sacar de la 
pobreza extrema a gran parte do Ja población. cuyas condiciones de vida son 
deplorables'. La medida tenia entre sus objotrvos principales evitar estallidos sociales, 
ante el creciente descontento popular por la situación económica del país. 

El presidente no sólo conrinuó con las políticas económ1cas de su antecesor. sino que 
las aceleró y profundizó, llevando adelanto la privatización de mUJtiplcs industrias, 
antes catalogadas como prioritarias e incluso estratégicas. actividades económicas 
como la construcción de carreteras y presas, petroquim1ca secundana, fabricación de 
papel, extracción de minerales en gran escala, 1ndustna s1derUrg1ca. aviación y 
posteriormente con la nacionalización de la banca 

El estancamiento y retroceso económico que vivió México en los años ochenta, a partir 
de 1989 fue ligeramente superado. al obtenerse un crecimiento del 3 1ºk en el PIB, asi 
coma un 3.9°/a en 1990 y 4.1°/o en 1991 

Las políticas económicas rmplcmcntadas por el gobierno del presidente Salinas, son 
analizadas en cuanto a su efecto social, cómo es la recuperación del nivel de vida de 
fa población asi como los pnncipales 1nd1cadores económicos y sociales registrados en 
los primeros tres años de gobierno 

V.1.1-Comportamiento del nivel adquisitivo. 

Salario. 

Con el inicio del sexenio, y ante el compromiso del presidente Salinas de mejorar el 
valor adquisitivo de los salarios=. inició 1989 con gran expectativa, ya que la 
situación económica del país era de incertidumbre, Ja gran importancia de conocer el 
nivel adquisitivo real de los salarios, es que por medio de su medición puede 
conocerse si es factible que alcance a cubrir los mínimos necesarios para una vida 
digna así como para conocer la distribución del ingreso en nuestro país. 

La pérdida del nivel adquisitivo del salario mínimo, contraído desde 1982, mostró una 
pequeña recuperación en 1989, aumentando en términos reales un 5.27°/o su valor, sin 

• •Et reto económico·. Discurso pronunciado en Monlerrey, N. L.. el 19 de mayo 1988. 
=compromiso adquirido en ·e1 reto social·, discurso pronunciado en Chalco, Es1ado de México. el 12 de 
mayo 1988. 
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embargo, en 1990 pierde un 9.05ª/o con respecto al valor del año anterior y en 1991 
vuelve a perder valor real en un 8. 1 Oº/a • 

La negociación del tratado de libre comerc10 (TLC) con Estados Unidos y Ganada, 
planteó dos tesis, unC'.l ª'"ª que con el tratado los salarios mcJOrarian al buscar igualarse: 
con los de los países socios. esta tesis pronto quedó anulada comprobándose que la 
segunda, la cual indicaba que los saluflos se mantcndrian ba¡os para lograr atraer a Ja 
inversión extr<:Jn1era era mas acertada. ya que Ja mano de obra de nuestro pais. en 
muchas ramas tiene altos niveles de cahf1cación y percibe ingresos ba¡os comparados 
con los que obtienen sus s1m1lares en los países desarrollados El anuncio de que 
muchas empresas estadounidenses realizaban estudios para ver la fact1b1l1dad de 
tr.nsladarse a nuestro pais. muestra como el filctor de ba1os salarios entre otros. es 
muy atractivo para que se instalen en México 

Si bien (como y .. se mencionó) el salario min1mo continúo su descenso en cuanto a poder 
adqu1s1t1vo, es importante analizar que la cantidad de gente que percibe esté. es C.üda 
vez menor, en 1987 representó casi un 30% de la población económicamente activa 
(PEA) mientras que en 1991 habia descendido a cerca del 11 5°/o del total de la PEA. 
en 1991 cerca del 50°/o de la población registró ingresos de uno a dos salarios 
mínimos 

El aumento mas significativo en el ingreso. se d1ó entre la población que recibe de 2 a 
5 salarios mínimos pasando de un 13°/a en 1987 a un 27º/o en 1991. 

La ba1a de la inflación, una mayor certidumbre económ1ca y el aumento en la 
productividad hicieron que se registrara una recuperación ligera de los salarios 
contractuales, logrando en 1989 4 5°/a de recuperación. 1 ºk en 1990, y 6 7º/o en 
1991'. 

La disminución del decrecimiento del poder adquis1t1vo del salario mínimo y sabre toda 
el aumento de la población que percibe mas de un salario mínimo, evitó que se 
agudizara la tensión social que se tuvo en 1987 y 1988, cuando la situación económica 
del pais atravesaba por momentos criticas. La ligera recuperación de una parte 
importante de la clase trabajadora en su nivel de compra (sobre todo de los que g01n01n de 2 _. 

5 a.at .. nos mlnlmos). permitió el aumento del consumo nacional, fortaleciendo el 
crecimiento económico del país 

Inflación. 

El alto aumento de los precios que a partir de 1982 se registraron en México, fué una 
de las causas de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, provocando la 
irritación social de la población. La implementación del Pacto de Solidaridad 

-eanamex-Aecival. México Social, 1990-1991. Dcpar1amcnto de Estudios Sociales. 
_.IV Informe de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 



Económica (PSE) a finales de 1987 y el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico (PESE), tuvieron como fin ev11ar que Ja inflación se convirtiera en 
hiperinflación. El éxito en el corto plazo se refleJó en 1989, cuando el indice nacional 
de precios al consumidor de diciembre de este uño se ubicó en 1 9 7ºk de aumento con 
respecto a d1c1crnbre del año anterior', la baja de la inflación tiene cnlre sus principales 
causas. el congelam1ento de los salarios, el control de los precios de los serv1c1os 
públicos y del tipo de cambio ( QU"-' ...... -.po·¡ó rn tu m11 m•Honf!s. du do1.u.-., dP. ,.,.._ .. , ...... drl Uanr.o d~ 
M~uco), se continuó con los cambios estructurales de l.:l economía nacional, 
disminuyendo el l.:lrnaño del Estado. av;:inzó en los cilmb1os fiscales, 
per1ecc1onando la recaudación. se dieron los l1neam1entos para la moderrnz<'.lc1ón del 
sistema f1nanc1cro. so aceleró la aperturn comercwl. lo cuol empu10 a contener los 
precios, .al importarse productos cuyo costo era menor que el nacional y sobre todo por 
crear mós oferta 

En 1990 se dró un repunte mflacionano. ubicándose el indice nacmnal de precios al 
consumidor en un 29 9º/o de aumento con respecto a 1989. la alza 1nflac1onan.:i fue 
acompañada de un<'.l desaceleración del ritmo del crec1m1ento económ1co, cst.:i fue 
distinta entro las diversas ramas económicas. siendo servicios el más activo y el 
agropecuario el más afectado. In d1sm1nuc1ón del crec1m1ento tiene entre sus 
principales bases In d1f1cultad en la colocación de las e_xportac1oncs. el aumento de las 
imponac1ones, que crearon una nueva competencia para los productos nacionales 
llevando a la quiebra a muchas industrias loc.alcs. en contraparte, la guerra del pérsico 
y el aumento en el precio del petróleo a finales de año. ayudaron a contar con 
recursos no planeados. pero de suma ayuda pura la react1vac1ón económica 

En 1991 se observó una d1sm1nuc1ón en el crecimiento del indice nac1on.<JI de precios al 
consumidor. el cual fué de 18 8% .. , éste es el más ba10 que se haya reportado desde 
1979... El gobierno continuó con la venta de empresas paraestatales asi como la 
disminución del tamaño del Estado, se perfeccionó el sistema de recaudación fiscal 
ampliando el nümero de contribuyentes, y en contraparte se busco la d1sm1nuc1ón de 
los gastos. dando como resultado que por pnmcra vez en muchos años el gobierno 
federal lograra un super;:lv1t flnonc1ero· 

La reducción de la inflación durante los tres primeros años de 10 administración 
Salinas hizo que Ja tensión social por lal continua alza de los precios se redu1era 
considerablemente. es importante mencionar que entre los factores que contribuyeron 
a ello fueron los topes salanales. lo que afectó la recuperación del nivel adqu1sit1vo de 
los saranes, a su vez la conf1anzil en el futuro mediato del pais, motivó a que se 
incrementara la 1nvers1ón. tanto nacional como cxtran1era y con ello la psicosis de 
aumentar los precios ante la incertidumbre se dcsv.:Jncctera 

~Banco de México. Informes anuales 86, 87. 88, 89, pag5 213-216 
"Banco Nacional de México. Dirección de lnvcst1gac16n Económica. 
1 1dem. 
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El objetivo del gobierno fue bajar la inflación a un dig1to mensual, para posteriormente 
igualarla con la inflación anual de los paises con los cuales comcrcialtzamos. es decir 
un promedio del 5 ul 8°.k anual. 

Empico. 

El crecimiento del desempleo en México en la década de los ochenta. creó múltiples 
problemas al pais. el aumento del ambulantaJC y de empleos no formales se acrecentó 
en forma considerable, sin embargo, a fln<:iles de los ochenta empieza a disminuir la 
tasa de desempleo, siendo en 1988 de 3.5º/o de la Población Económicamente Activa 
(PEA) el porcentaje surge de la Encuesta Nacional de Empleo Urbüno (ENEu) que se 
aplica en 16 áreas urbanas, por lo cual debe de estimarse un índice mayor, al 
agregarse la población rural En 1989 el desempleo dtsmmuye n 3 2º/o de la PEA. la 
disminución se d1ó entre otros factores al aumentar la nctiv1dad económica del país y 
recuperarse muchas industrias en sus vent.:ls. siendo algunas de ellas exportadoras de 
productos. en 1990 el desempleo vuelve a d1sm1nwr, ub1c.óndosc en 2 5°/o de la PEA, 
Ja desaceleración de la econornia en este .nño no se vro rcfle¡ada en In tasa de 
empleados formales en este período, pero si en 1991 cuando se registra un aumento 
en el desempleo de 2.8°,{, de la PEA• 

Una de las rozones del crec1m1ento del desempleo, es la quiebra de empresas, que 
ante la apertura comercial quedaron rczog<Jdas en cuanto a c.:illdad y precio de sus 
productos. por otro lado la pérdida de fuentes de empico por automatización y 
modern1zac1ón tecnológica fue rnuy ba1a. ya que las empresas con capacidad para 
ello, aumentaron su presencia en el rncrc~do nnc1onal e incluso 1n1c1aron la cxportac1ón 
de algunos de sus productos. manteniendo la planta productiva 

5.1.2-Políticas gubernamentales. 

La adm1rnstrac1ón del presidente Carlos Salinas de Gortan continuó con el cambio 
estructural de la economía y del papel del Estado en el desarrollo del país (iniciado por 
Miguel de la Madrid), en este cambio asume un papel de gran importancia la iniciativa 
privada, la participación del capital privado ha llegado a niveles no 1mag1nables hace 
una década. como es la recolección de basura, la dotación de agua potable, la 
construcción de reclusorios, carreteras, puentes, etc, la iniciativa privada ahora se 
convierte en fuerza importante en el motor de desarrollo del país, papel que antes del 
82 era preponderadamcnte del Estado. 

El gobierno de Salinas aceleró la venta de empresas paraestatales, muchas de ellas 
pertenecientes a ramas cuya razón de ser no 1ust1ficaba que el Estado las mantuviera 
bajo su control, pero también se privatizaron empresas de suma importancia para el 
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desarrollo del país, empresas que en muchos casos tenían importantes utilidades y 
sobre todo gran impacto económ1co y social al realizar su actividad 

Como parámetro para conocer el número de empresas parnestatales desincorporadas, 
basta conocer que en 1 982 cx1stian 1, 155. mientras que para 1988 se habían reducido 
a 494, en 1989 continuó la vcntn y desincorporac1ón rnontcrncndo solamente 379, en 
1990 280 y en 1991 243', la tcndcnc13 era contmu.;:ir reduciendo el nUmcro de 
empresas y organismos paraestatales. es importante hacer not.:::u- que muchas de ellas 
fueron adquiridas por el gobierno ante la quiebra de las rnism&:ls. regrcsóndolas el 
Estado sanas financicran1ente y con expectativas reales de crcc1m1cnto, la ganancia y 
ventaja de Jos privados en estas circunstanc1cis es C>norrne 

El gasto püblico del gobierno tuvo incrementos muy modestos. ubicándose en 
$83,557.5 mil millones de pesos en 1989. $110.841 5 en 1990 y $142,509 o en 1991 '", 
sin embargo el gasto público tuvo cambios importantes internamente, incrementandose 
en porcentaje el gasto en desarrollo soc1::JI, teniendo .:Jumentos en porcentaje con 
respecto al gasto tot.LJI, en 1989 el gasto social con relación al gasto total fue de 
17.9º/o, en 1990 de 21 8°/o y de 26 5°/o en 1991" 

Dentro del monto dest1n<Jdo <JI gasto soc1é.ll, aumentó el porcentaje que se asignó al 
Programa de Solidaridad. solidaridad ha nbarcado el mCJoram1ento e 1mplementac1ón 
do servicios públicos. como es In clectrific.uc16n, dotación de agua potable, 
alcantarillado y drenaje. construcción de caminos rurales. abasto de productos en 
zonas alejadas o precios baJOS, construcc1ón y me1or.::lm1cnto de escuelas. hospitales y 
viviendas. apoyo a agncultores, pescadores y trab.::lJadores de la c1ud.::ld, buscando su 
autosuf1cienc1a con asescria y apoyo financiero 

Los subsidios que el gobierno otorgaba al transporte. p.::ln, tortilla. energía eléctrica, 
agua potable. leche, etc, se han reducido y hecho mas selectos o bien se han 
eliminado, estas medidas afectaron a una parte importante de la población, ya que 
aunque el gobierno argumentó la 1rrac1onLJlidad de muchos subsidios, su elrm1nac1ón 
afectó a las capas sociales mi!s desproteJidas, teniendo que pagar precios reales por 
los servicios o bienes, mientras su salario no sólo no crecia en poder adquis1t1vo. sino 
incluso se reducía 

La apertura comercial de nuestro pais hizo que la entrada de productos extran1eros de 
bajo costo presionaran en la contención de los precios de los productos que se 
comercializaban, Ja creación de oferta también hace tender hacia un equilibrio de los 
precios, estos productos de bajo costo, pero en su mayoría de pésima calidad, han sido 
adquiridos principalmente por las capas sociales de más escasos recursos 
económicos. El éxito en la comercialización de estos productos importados por las 
razones expuestas perjudicó a vanas ramas de la industria m.::lnufacturera como es la 

"Banamex. Departamento de EstudlOS Soc1alc!"., 1991. 
1"1V Informe de goble..-no, op cit. 
11 Secretal'"la de Prog..-amación y Presupuesto. Agenda presupuesta!, 1991. 
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textil, la juguetera y la alimenticia, produciendo la quiebra de muchas empresas y en no 
pocos casos provocó la casi desaparición de la empresa nacían~!. 

La apertura de las fronteras por parte del gobierno formó parte del proyecto de 
transformar a México en un pilÍS ;:ib1erto ¡-i¡ corncrc10 internacional, donde ~.e compita en 
calidad y precio y donde se buscó que un.-::1 economía cerrada. como cril la nuestra. se 
volvrora compct1t1va 

La rilprdez como se liberaron las frontera~ fue cnl1cadn, ya que se realr~ó sin dar el 
tiempo suf1c1ente y necesario asi corno lo5 recursos f1nc:inc1eros y de asesoría que 
ncces1tnba la 1ndustr1il nac1onill parLI unn reconvcr51ón exitosa 

5.1.3 Niveles de bienestar social. 

Salud. 

Con la crisis. uno de los sectores más afectados fue el de la salud, s1 bien el número 
de aftl1ados al IMSS y al ISSSTE tuvo aumentos módicos. la población creció a un ntmo 
m.:ls elevado, una de las razones del aumento de asegurados en la década de los 
ochenta fue la incorpor.oc1ón masiva de campesinos y taxistas. sin aumentar la 
infraestructura existente. dando corno rcsultndo el incremento en la deficiencia del 
serv1c10. al crecer el nUmero de pacientes con relación a los médicos y enfermeras. la 
medida fue de carácter populista ya que los cnrnpes1nos. s1 b•cn en Icaria gozoban de 
la prestación médica. en los hechos al no estar los centros de salud en las 
poblaciones rurales. fue muy d1fic1I que acudieran y rec1b1eran atención 

El comportam1ento estadist1co de enfcrmcd.3dcs transmisibles pero que pueden ser 
prevenidas como la pol1om1el1t1s y el sarampión. mostraron importantes tendencias 
descendentes, las entidades con mayor 1nc1dcnc1a fueron Guerrero. Hidalgo, 
Guanajuato. Vcracruz y Zacatecas. en tanto enfermedades como el paludismo mostró 
tendencias ascendentes siendo Oaxaca. Chiapas, Guerrero y Campeche. es decir las 
entidades mas pobres del pais 

El trabajo conjunto (p.;u .. elevar el nivel de s~lud v nutr11;16n} del ll"v1SS con solidaridad 1n1c1ado 
en 1989, ha dado resultados positivos, ya que óste no sólo se ha cnfoCCJdo a dar 
cobertura a ras ciudades. sino que ha llevado atención médica al campo, donde las 
condiciones de salud son muy delicadas, en 1989 el IMSS construyó 341 unidades 
médicas de primer nivel. sobre todo en estados como Durango. Hidalgo, M1choacan y 
Oaxaca, en 1990 se destinaron recursos para la construcción de 459 unidades 
médicas rurales de primer y segundo nivel para atender a 800 mil indígenas y 
campesinos, los cuales por su ubicación geograf1ca y por el olvido estatal no contaban 
con ninguna atención médica profes1onal. en este año (1990) el IMSS inició la 
construcción de 7 hospitales regionales, incorporando entre 1989 y 1990 a 3 4 millones 



de personas sobre todo do zonas rurales': En 1991 se construyeron 267 unidades 
rurales y a hospitales. en cuanto a la Secretaria de Salud. esta logró construir 122 
nuevos centros de salud y 24 hosp1talos, en tanto en 1990 se edificaron 180 contras de 
salud y 26 hospitales. entre 1989 y 1990 incorporo a cerca de 1 6 rn1llones de 
habitantes. en 1991 se construyeron 144 centros de salud y se 1n1c16 la ed1f1cac1ón de 
28 hospitales, en este año se puso ónfas1s en la rchabll1tac1ón y me1oram1ento de 239 
centros de salud y 26 hospitales'' 

La ba1a en algunos indices de enfermedades, sobre todo gastrointestinales, es el 
resultado de una mayor cobertura de ns1stencin rnód1cn así como por et aumento en la 
infraestructura de agua potable y de drcna1e. d1srninuyendo las enfermedades 
infecciosas, a excepción del cólera. el cual después de su brote ha 1rnc1os del sC?xenio 
no a logrado erradicarse. influyendo en ello la todavia 1nsuf1crcnte cobertura medica, 
asi como la falta de agua polable y de medidas de prevención de p.:irte de la población. 
como es el hervir el agua, lo cual no es una solución ni se intenta decirlo. pero es 
necesario que anro la falta de atención medica gubernamental y de infraestructura, la 
población aporte prevenciones a su salud 

En cuanto al SIDA. este conhnuó su propagación .unto la ind1fercnc1a do la población, 
que solo lo relaciona con los homosexuales y la prost1tuc1ón, siendo un problema que 
ya adquiere carácter general, muchas orgnnizac1ones rellg1osas y defensoras de la 
moral. han entorpecido las campañas de prevención, la cullura del mexicano. asi como 
su falta de conoc1m1onto de lo gravo dol problema, ha evitado que las polit1cas 
gubernamentales logren su propósito las moJOres cond1c1ones de SGtlud, sobre lodo de 
la población rur.:iJ. ha sido posible por el aumento en el presupueslo destinado a este 
rublo con respeclo al gasto total, el cual en 1989 fue de 8 5°/o, en 1990 de 10 6°/o y en 
1991 de 12 3°/o'', aún con lodo ello. falla mucho por lograr. ya que la cobertura aun es 
1nsuf1c1ente, agregándose a ello la urgente necesidad de me1orar la calidad del 
serv1c10, Ja dotación de agua potable y drena1e ha sido un factor que ha ayudado en la 
d1sm1nuc1ón de ras enfermedades de ttpo gastrointest1nal. las cuales provocan en 
nuestro país un alto porcentaje de mortalidad 

Educación. 

El presupuesto en educación disminuyó en términos reales durante la década de los 
ochenta, reflejándose en la calidad de la educación y en el poder adquisitivo de los 
docentes. 

En el periodo de 1989 a 1991, el presupuesto destinado a educación aumentó en 
porcentaje con relación al gaslo total (ver grat1ca v y tabla 3),destinándose principalmente 
a Ja construcción de nuevas escuelas y a la remodelac1on de estas. sin embargo su 

1=secretaria de Desarrollo Social. La solidaridad en el desarrollo nacional, 1992. 
111dem. 
''Secretarla de Programació y Presupueslo, op c11 
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TABL.A3 

Participación do la educación en el gasto programado. 1989-1991 
(miles do millones de pesos) 

Allo 1989 1990 1991 

Gasto total programado 
83557.5 110841.5 141509 

Gasto programado en 
desarrollo social 

28598.7 41915.4 61989 

Gasto programado para la 
educación 

13833.6 15836.3 25817.9 
Participación de la 
educación en el gasto 
loroaramado 16.56 14.29 18.24 
Participación de la 
educación en el gasto 
programado en desarrollo 
social 48.37 37.78 41.65 

Fuente: Ocp3rt:1mcnto de Eslud1os Soc;aalcs Banamc."t.. l\.fc•uco Social. l<J•Jl. con dalos de la SPP. 
Presupuesto de Egresos de la Fcdc:r.ac1on. 19K9. l Y90.199 I. 11.fc!...'lJCO 
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participación en el gasto en desarrollo social d1sm1nuyó, mientras que en 1989 
representaba el 48.37º/o, para 1991 representó el 41 65°/o'" El deterioro del ingreso de 
los docentes fue uno de los factores principales para que la calidad de la educación 
decayera, gran parte de ellos dedica su tiempo no docente en trabaJOS por complelo 
ajenos a su ramo, esto lo realizaban y lo realizan por los mirnmos recursos 
económicos que obtienen al CJercer su profesión 

En cuanto a la educación superior e 1nvestlgac1ón. los aumentos al presupuesto en 
té,-minos reales fueron min1mos, tomando en cuenta la necesidad que llene la nación 
de desarrollar tecnología moderna y acorde a nuestra realidad. así corno la 
modernización de las instalaciones y equipo de las un1vers1dades públicas del pais 

La deserción mostrada en el periodo 1989-1991 d1sm1nuyó llgcramente en la primaria y 
secundaria, aumentando en términos generales en la 1ns1rucc1ón técnica y de 
bachillerato, manteniendo un elevado indice de deserción, superior al 20°/o (v~r graf1ca J), 
mientras que el indice de reprobación se mantuvo elevado (v'"r grahca Kv tabla 4 y s). sobre 
todo en la instrucción secundaria. técnica y media superior, uno de los orígenes de la 
deserción y reprobaciones es la cns1s económica. ya que muchas fam1l1as ante la 
pérdída de poder adquisitivo de sus ingresos, no solo ya no les es posible sostener los 
estudios de sus hijos, sino que necesitan de su aportación para el gasto familiar. la 
deserción entonces tiene entre sus principales orígenes el problema económico de los 
estudiantes. 

En cuanto a la tasa de analfabetismo. esta ha d1sm1nuido, entre otros factores por la 
campaña de alfabetización realizada por la SEP y solidaridad, donde pasantes y 
voluntarios contribuyen en el aprend1zaJC de la lectura en los adultos. la reducción se 
ubico en 12. 7 millones de habitantes en 1990. contra 1 5 3 millones en 19851

•• 

El trienio de 1989-1991 mostró un avance parcial al ramo educativo en términos 
generales. aumentando el numero de escuelas y me1orando su manten1m1ento 

Vivienda. 

La carencia de vivienda de un gran número de habitantes de nuestro país, fue 
virtualmente disminuida con los apoyos del INFONAVIT, FOVISSSTE y FONHAPO, 
sin embargo en los años ochenta el papel que desempeñó el Estado en la construcción 
de vivienda fue disminuyendo, teniendo mayor empuje la construcción de vivienda por 
parte de la iniciativa privada. La oferta de vivienda por parte del sector privado. mostró 
un aumento a partir de las modificaciones legales que evitan el congelamiento de las 
mensualidades en el pago del inmueble, esto permite que se pague con base al salario 
mínimo o que se actualice de acuerdo a los cambios en el INPC, permitiendo que la 

''Banamex. Mexico Social. 1990·1991. op cil. 
1'º1dem. 
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TABLA 4 

Deserción. reprobación y eficicncio terminal por nivel escolar. 

Deserción 

Profesional 
Año Primaria Secundaria modio Bachillerato 

(tócnico) 

1980-81 7.2 10.5 24.2 12.4 
1981-82 6.9 9.6 29.1 15.5 
1982-83 6 10.3 25.9 15.7 
1983-84 5.7 8.9 32.7 16.2 
1984-85 6.4 9.8 31 .1 16.3 
1985-86 5.4 7.9 22.8 16.3 
1986-87 5.3 9.3 27.5 18.4 
1987-88 5.9 9.1 30.1 15.1 
1988-89 5.3 9.1 29.4 16.3 
1989-90 5.7 10 29.3 18.5 
1990-91 4.1 8.4 27.2 17.4 

Fucnle Dcp.'lr1..anu::n10 de Es.ludios Scx::1;,lc'> ll.'ln;1mc'. ~tc ... 1co S..x1al. 1•>•> 1 

Año Prímaria 

1980-81 11. 1 
1981-82 11. 1 
1982-83 10.7 
1983-84 10.6 
1984-85 10.6 
1985-86 10.6 
1986-87 10.5 
1987-88 10.3 
1988-89 10.3 
1989-90 10.3 
1990-91 10.2 

TABLA 5 
Reprobación 

Secundaria 

29.3 
28.2 
25.7 
26.9 
28.2 
28.1 
27.1 
26.4 
27.5 
27.5 
27.1 

Profesional 
medio 

(técnico) 

27.7 
24.9 
32.3 
28.5 
30.8 

31 
28.1 
31. 1 
29.1 
29.1 
28. 1 

Fuente: Dcpanamcnlo de Estudios Sociales llanamcx. r..1c"1co Social. l <J<J 1 

Bachillerato 

33.4 
34.8 
37.5 

38 
45 

48.6 
49 

49.4 
47.1 
47.1 

46 



inversión se recupere y se mantenga en el tiempo, sin embargo solo una pequeña 
parte de la población pudo tener acceso a esta clase de inmuebles, ya que los 
asalariados con menos de 3 salarios min1mos se vieron impos1b1htados de poder 
adqumr créditos, por ello la d1sm1nuc1ón del apoyo de los organismos estatales en la 
construcción de vivienda popular y barata. alejó la esperanza y pos1b1lldadcs reales de 
una gran parto de la población de poder contar con un techo propio 

De aproximadamente 16.035,233 v1v1endas en el país. solamente 12'729,987 tenía 
agua entubada, 1•1'033.451 canto con energia elóctrica, un poco más do la mitad tenia 
techo de concreto. 11'148.978 sus p<Jredns eran de ladrillo. tabique. block, piedra y 
cemento, el resto no dispone de estos indicadores de bienestar soc1;:il' . por 10 cual. las 
cond1c1ones de v1v1enda de gran parte de la población siguen presentando grandes 
rezagos 

Con el Programa Nacional do Solidaridad se avanzó en la construcción de v1v1enda. asi 
como en su mejoramiento, (dototclón di!." otguot pol011ble, energla elktricot y otros servicios 
1ndis~nsable11 P"''"' un.a v1vrend.a digna), sin embargo los resultados mostraron cómo la 
concentración de la población en las grandes ciudades ha elevado el valor del suelo, y 
con ello las pos1b1hdades de poder adqumr un terreno para construir v1v1cnda por parte 
del trabajador se hace 1mpos1ble, por ello es necesario que el Estado implemente 
programas de apoyo para la construcción de v1v1enda popular. ya que las construidas 
por la iniciativa privada están fuera del alcance de la población que percibe menos de 
5 salarios mirnmos 

Alimentación. 

El consumo percáp1ta de algunos alimentos en México. mostraron una sensible 
disminución. cuatro de los granos bils1cos como el arroz. maiz. trigo y frijol 
disminuyeron, en el primero. en 1990 su consumo fue del 50%. respecto a 1980. el 
maíz registró una baja de casi el 60°/o, en los 4 alimentos el consumo se reduJO 
drásticamente (vot"r grafu;:d L) ubicándose por abaJO de Jo registrado hace 10 años1•. 

En 1990 el consumo de carne de puerco fue equivalente al 48 8°/o de lo registrado en 
1980. la carne de res también tuvo descensos importantes, siendo Un1camente la de 
pollo la que registró un aumento del 11 º/o en el mismo período {ver totbla 6 y 7). 

La baja en el consumo percap1ta en la alimentación. muestra los estragos de la crisis, 
sobre todo en las capas más bajas de la sociedad. dejando de consumir muchos 
alimentos o bien han reducido su dieta, lo que repercute y repercutirá en el nivel 
productivo de los trabajadores 

ª'Instituto Nacional de Geografla. Anuario Esladist1co de los Estados Unidos Mexicanos 1991. 
••cePAL. Anuario Estadístico. 1991. 
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TAOLA 6 

Consumo aparente (per capital de algunos productos alimenticios en 
México 1980- 1 990 

(l<Q. hóllbttante~) 

Cereales 

Ai\o Arroz Maíz 1 Trigo Frijol 

1980 5.58 237 75 52.74 19.75 
1981 7.33 245.31 60.49 25.49 
1982 4.98 150.87 64.56 15.32 
1983 3.12 238.82 51.74 16.67 
1984 6.41 199.41 63.74 12.04 
1985 8.84 209.43 71 13.55 
1986 4.53 168.65 62.76 15.88 
1987 5.02 187.21 60 13.09 
1988 3.63 1 67. 74 44.5 10.62 
1989 4.97 172.71 53.07 6.96 
1990 2.65 139.5 42.79 12.84 

Fucn1c Dcpanamcn10 de Estudios Sociales Dan.une'. l\k•uco Social. l'-''-'1 

TABLA 7 

Carne 

Ai\o Res Puerco Pollo Huevo 

1980 14.82 17.95 5.73 o 
1981 15.92 18.31 5.97 o 
1982 16.07 18.69 6.16 9.4 
1983 12.99 19.88 6.27 9.6 
1984 12.04 19.06 6.24 9.7 
1985 12.43 16.59 7.55 10.6 
1986 14.95 12.05 8.5 12.5 
1987 14.47 11.25 8.28 11.2 
1988 13.85 10.92 7.89 13.6 
1989 10.31 9.26 7.23 o 
1990 12.58 8.76 8.78 o 

Fucn1c· Dcpan;imcnto de Estudios Sociales D:mamc.,. ,._lcx.1co 54X'.ial. l'J'J 1. 
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El aumento del consumo de pollo tiene su ongen en el precio de éste, ya que no 
aumentó con Ja mrsma intensidad que otras carnes, haciendo su consumo más factible 
para un gran porcentaje de la pobf<Jción; el fri1ol y el maiz que son parto esencial de la 
djefa de nuestro país, tuvo descensos muy signif1cafivos, mostrando la intensidad de la 
pobreza y Ja drástica disminución del poder adquisitivo del salario. en airas palabras la 
agudización extrema de la pobreza 

5.2.Contexto político presentado en el periodo (1989-1991). 

Las elecciones federales de 1988, han sido fas mas cornpet1das en la h1srona 
posrevolucionaria de nuestro país, teniendo un contc:.::to politice con grandes e 
importantes cambios nacidos en el partido en el poder. que ong1n.:iron rupturas a su 
interior y con ello una cnsrs interna. In crisis en el PRI se reflc10 en bcncf1c10 de la 
oposición polit1ca, la cual incrementó su votación h1stónca en los comicios de 1988 

El ascenso al poder de Carlos Salmas de Gort.:1r1 se realizó en condiciones políticas 
adversas, como era el cuestionamrento de su lnunfo e/ector.:1/ fuera leg1t1mo. la 
d1vis1ón interna surgida en el Revoluc1onaílo lnst1tuc1onal. así como la pérdida de 
consenso y cred1b1lldad que tenía este partido con la sociedad, a ello se agrega la 
precaria situación económica que presentnba el país 

El contexto al inicio del sexenio. hacia suponer que el presidente en turno seria un 
presidente débil y con poca maniobra polil1ca. la s1tuac1ón en el tercer año de 1nic1ada 
la gestión Salinas, fue completamente distinta al panor.:tma que se previa al princ1p10 
de su admin1strac1ón. 

5.2.1-EI Partido Revolucionario Institucional. 

Al iniciar 1989 el par1ido en el poder se encontraba con severos problemas de 
consenso. desde los años 70 se había hecho notorio su deterioro, y en los ochenta se 
recrudeció y profundizó, entre las variables que contnbuyeron a ello fue el desgaste del 
sistema corporativo, la división al interior del PRI entre las elites•·> y la disminución del 
abanderamiento de las principales causas sociales y demandas generadas por la 
población. 

Desde Jos años setenta se había hecho notorio una disfunción en el sistema 
corporativo, que fue base del sistema p0Jít1co, la capacidad de agrupar a sus miembros 
en una posición o postura se detenoró, a~i como la garantia de que sus agremiados 
votaran por el partido en el poder y al cual su organización pertenecía, el respaldo de 
los agremiados hacia sus organizaciones fue disminuyendo, al igual que el consenso 
de Jos lideres de estas. 

"'En el capitulo 1. inciso 2 se analiza a mayor detalle el tema. 
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Ante la crisis del sistema político y del partido en el poder, se buscó romper con todo 
aquello que era obsoleto o que se había deformado en detrimento de la fuerza del PRI, 
entre estas d1sfunc1ones se encontraba el fortalcc1m1cnto y exp.nns1ón de los poderes 
de los caciques, tanto en las agrupac1onos obreras y campesinas, como do 
industriales. f1nLJnc1eros y comcrc1antes ( a m .... ,.1 nJ~l(m.11 y rt:'g•ona1) La fuerza e 1nflucnc1a 
de éstos. ha hecho que su poder se antepong.:i a la ley y que en muchos casos 
dominen la vida polit1ca de una región en bcncf1c10 de sus intereses person<Jles. el 
gobierno lomó medidas tendientes i1 deb11lt¡¡r aquellos cacicazgos que no se sometían 
o mostraran desilcucrdo con las posturas y pol1t1cas del gobierno, desde hace dos 
décadas Camacho Solis hilbi;:i hecho estudios sobre el caso, reflcx1onado sobre la 
necesidad de deb1l11ar y desaparecer a estos grupos, pura consol1dür la hegcmonia del 
Estado. en la obra "El poder el Estado o feudos polit1cos" Camacho Solis h.-.:ibla de la 
necesidad de implementar un proyecto de de~arrollo social en forma coherente y 
dehberada, como requ1s1to para consolidar la hegcmonia del Estado. para lograrlo era 
necesario "controlar Jos centros neurológicos del poder económico y polit1co del 
Estado'":" 

Una de las primeras acciones llevadas ~ cabo por el gobierno fuó la. sust1tuc1ón y 
encarcelamiento del lider de los petroleros Joaqu1n Hcrnández Galic1a .. Ln quina··. la 
sust1tuc1ón del lidcr del sand1~to de Jos trabaJ'-ldores de la educnc1ón, la de müs1cos. 
así como varios lideres mineros y s1dcrUrg1cos En el PRI. el gobierno buscó alc1ar las 
dcc1s1ones que se toman en la adm1n1strac1ón publica. de las 1nfluenc1as e intereses de 
los diversos grupos que conforman el PRI y lo::. cuales se oponi<Jn a l;:is dcc1s1oncs y al 
proyecto de nación asumida por el CJCcut1vo y respaldada por todo su gabinete de 
primer nivel, entre estas dec1s1ones se encontraba la de reconocer espacios 
electorales ganados por la opos1c1ón, es decir reconocerles sus triunfos electorales 
(aunque de' manera s~leet1va) La implementación de este proyecto se encontró con muchas 
barreras. ya que la implementación de un nuevo proyecto altera el equtl1bno de fuerzas 
existentes. aumentando los riesgos 1nrncd1atos pora la clase gobernante. C;unacho 
Solis sostcnia que los "feudos polit1cos·· se car.3ctcrizan como poderes exteriores al 
Estado, que cumplen dos funciones, por una parte contribuyen a mé'.lntener el orden 
social interno. dada la falta de part1c1pac16n populdr y el reducido poder real del 
Estado. y a la vez son obstilculos 1legit1mos y ant1dcmocr.::lt1cos a la consolidac1on del 
Estado nac1ona1~ 1 

La lucha por destruir estos "feudos"'. ha sido parc1almcntc favorable al e1ecutivo. 
reflejélndose en una pCrd1da de autonomia por parte del PRI y con ello el poder de 
algunos grupos polit1cos que se oponen al c.:1mb10, puesto que ello perjudica sus 
intereses establecidos. el partido en el poder ha abondonado aún mas el desarrollo de 
su propia ideologia. sometiéndose cada ve;:;: mas a la que muntenga quien detenta el 
poder ejecutivo 

=-·La vida politica en México, 1970-1973. El Colegio de MCx1co. 1974 
=11dem. 
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El descontento do muchos grupos oJ inlerior del PRI y la delicada siluación poliflca dol 
pais, hizo que Salinas diera puestos politícos a genle no por1ene:c1cnlc n1 1dcnlrf1cada a 
su grupo político, con ello se buscó evitar que so agudizara la d1v1sión interna en el 
PRI, el reparto de estos puestos nunca fué de primor nivel, a excepción de la 
Secretaria de Gobernación. que fuó alargada a Manuel Barlcll como un roconoc1m1ento 
a su lealtad 1nsfJluc1onnl, ni sac.:Jr CJdolanrc las clocc1oncs de 1988 

La votación obtenida en 1988 por el PRI. srgn1f1có que por prirrltHil v€":z no tuviera Ju 
mayoria absolula on el congreso. esto hizo que par;1 llevar adefilnlc c.:Jmb1os en la 
constitución, necesarios para lcga/J:".nr el proyecto do ln admm1strac1on Salinas. so 
efectuaran alianzas polilicas. siendo el Part1<Jo Acción Nacional IZJ fuerziJ opos1tori3 rn.:is 
viable. ya que la 1denl1f1c.:1ción en muchos puntos. sobre lodo e.Je m<Jte-r1.:i económica y 
ecles1astica es muy s1mll.nr, es 1mportnnte mencionar que el acercamiento ha sido entre 
el gobierno y la d1ngencia de Acción Nac1onnl y no enlre el Revolucronur10 /nst1luc1onal 
y el partido mencionado 

la unión de los votos del PRI y el PAN, hizo posible lo mod1f1cac1ón de v.nr1os artículos 
constituc1onales. entre elfos algunos polit1co-electorales. de regul.nc1ón del sistema 
financiero, de comun1c..:ic1ones y tr.:insportes (10 que ª'º origen .:11 1.:11 pr1v.Jot1.l".:11c1ón), de Ja 
industria petroquim1ca, de patentes y marcas. del sector .:Jgropecu.nrio. del e11do. etc 

La alianza del gobierno con el PAN 11npl1có una contraparte, y esta fue el 
rcconoc1m1ento de ros tnunfos clcctor.:llcs g¡Jn<Jdos por sus c.nnd•d~Hos. esta 
contraparte no distorsiona el proyecto impulsado por Salinas de Gortan. y<:1 que desde 
el inicio de su gobierno, mencionó el fin de la era del port1do Urnco. es decir el interés 
de avanzar hacia la creación de un b1part1d1smo cnlre el PRI y el PAN, donde el 
primero mantenga o/ poder. y ol segundo tenga fuerza y espacios polit1cos. que sirvan 
de eqwlibrio y de sustento leg1t1mador. 

En cuanto a la relación que se mantiene entre el PRI y la 1zqu1erda. en espec1.LJJ con el 
Partido de la Revolución OcmocrLltlca, es importante hacer notar que ha surgido una 
lucha entre ambas organizaciones que va mas haya de l.:J lucha electoral. los odios y 
rencillas de expriistas. pertenecientes ahora Lil PRO, ha hecho que el di.:llogo con las 
autoridades no se realice y que en vez de ello exista la confrontacrón, lo mismo ocurre 
en eJ gobierno, donde se toma como enemigo principal al PRO El gobierno ha tratado 
de mostrar a la opinión pública. al partido del sol azteca coma un irresponsable y de 
gente incapaz de gobernar. sobre todo por su carácter de no conc1ll.:Jción. la cual es 
relativo, ya que el gobierno en vanas ocasiones se ha cerrado al d1.3Jogo con ellos y ha 
procurado que su fuerza electoral no avance y de ser posible retroceda. 

Una de las principales causas de la confrontación PR/-gob1erno--PRO, es que en las 
filas del segundo se encuentra gente que se opone en forma rotunda y abierta al 
proyecto implementado por Carlos Salinas, reconocer/e triunfos electorales impficaría 
cederle espacios de poder a un partido que so contrapone a lo que se esta 
estableciendo en el pais ( gr.:an p.:arte de est.:a gente ~rtencció ;¡/ p.:11rtido en el poder). 
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La relativa mejora de la economía del pais (•obre todo ta reducción del Indice inflaclon.ario), 
sumado a Ja polittca social. cuyo brazo fuerte se encontró en el Programa Nacional de 
Solidaridad, aumentó en forma notable el prestigio de la figura presidencial. la cual 
estaba desgastada desde 1 982. entrando en crisis en 1988, al grado de dudar de su 
legitimidad, la habilidad en l.LJ política social logró dcsportnr la confianza y afecto do 
grandes masas de la población hacia el presidente (rn Jo cu.;111 .-..yudó J.;a pc-rson.;1J1d.illd y tr.;iito drl 
cje-cutivo) La polil1ca social lo creó conf1an~.:i y cst1m<i entre lil poblac1on. ya quo 
muchas de sus obras fueron, nntes de su 1mplcmcntac1ón. sol.LJmcnte proyectos y 
promesas de gobiernos antcflorcs. en .LJ!guno~ c.:Jsos desde hace rnfts de 30 años 

Ante el detcnoro de la im.::igcn y fuen:a del PRI con la soc1cd.Jd. y con el deseo de 
reformarlo y convertirlo en un partido moderno. quo so alc1nra de las torm.:is que lo 

estaban haciendo caduco y obsoleto, se buscó en la XIV us<::1mblen gcncrc:il de esto 
partido, renovarlo a li:lS cx1gcnc1as y situaciones presentes 

De esta as¿:¡mblea surgieron seis propuost.LJS 1) Elección democr.:lt1ca do los 
candidatos ha puestos de elección 2) Reconocer corrientes pofiticas dentro del 
partido. 3) Lograr la transparencia en el orig8n y us.o de los recursos del p.:ir11do 4) 
Descenlralizar Ja toma de decisiones en los d1st1n1os niveles y org.Jnrzac1ones del 
partido. 5) Construir una nueva vida do capac1tnc1ón e 1ntcgr.:ic1ón de sus miembros e 
impulsar la carrera politice partrdana que permitiera una nucv<::1 <::1rt1culac1ón con el 
gobierno. y 6) Integrar colegialmente los m.::Jndos del partido 

El primer punto era el mds esperado, siendo e/ n1unicip10 donde se pcdia su inmediata 
aplicación, para posteriormente avanzar en el estatal, la consulta u In base n11li1unto se 
excluye para el caso del candidato a la pres1dcnc1a do la república, con esta medida se 
buscó lograr que lleguen a los puestos de elccc1ón popular gente con militancia, 
arraigo en la zona, popularidad y conoc1m1ento de los problemas de su entidad. 
municipio o distrito, así como de capacidad para soluc1onar/os. se buscó que la. 
popularidad y el arraigo del elegido traiga unidad ni Partido Revoluc1onano lnst1tuc1onal 
y que ello se refleje en mayor apoyo de sus agremiados y de los votantes en general, 
es decir consolidar el apoyo partidano y de ILl sociedad hacia este partido por medio 
del voto. 

El reconocimiento de diversas corrientes al inlenor del PRI, no abarca diferencias de 
fondo, sino de forma, rechazando cualquier injerencia en decisiones que tome el 
ejecutivo en Ja asignación del candidato a la presidencia, facultad que en teoría 
corresponde al partido, pero que en realidad siempre la ha poseido el presidente en 
turno, ello creó nuevas inconformidades y renuncias al PRI 

Buscando cimentar las bases de un partido moderno, se intentó depender menos de 
Jos recursos allegados por vias no claras y por lo t.unto en muchos cusas no legales, se 
motivó la creación de órganos encargados de captar recursos entre los m1htantes y 
sociedad en general para avanzar hacia Ja autosuficiencia financiera ( 1.. loterJ.:11 

1natant.6nea •• un ejemplo de ello); estos propósitos no fueron aleünzados, ya que so ha 
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comprobado que el costo de operación del PRI no ha podido ser cubierto por sus 
agremiados, ya que en vez de aportar recursos, muchos de ellos viven del 
presupuesto 

La asamblea estableció que la afiliación fuera 1nd1vidual. no tomando el total de 
individuos que trabajan en un sindicato u organización per1enec1entc al PRI como 
agremiados, por ello, se estableció el acuerdo de que el peso de las organizaciones 
dependiera del nUmero de sus afiliados 1nd1v1duales y voluntarios, es decir. darle el 
peso real a cada organización (lo cu.:i.I tm1vorc-c.ia a las nuc-va"S oroani~aclon~s) 

5.2.2- Oposición polltica. 

5.2.2.1- Partido Acción Nacional. 

A partir de 1983 la fuerza electoral de Acción Nacional fue creciendo, sobre todo en Ja 
zona norte del pais, la nacionalización do la banca y en general el descontento 
empresarial por Ja cnsis, hizo que vieran en el PAN la instancia polit1ca en la cual 
podian expresar politica-clcctoralmcnte su inconformidad. la llegada de cmprcsanos y 
grandes comerciante, motivó al cambio de los objetivos, la forma de lucha e incluso el 
poder de autofinanciamiento. 

La fuerza politica de; PAN tiene concentración regional, es decir su influencia a nivel 
nacional no es homogénea, teniendo m<'.lyor presencia en la zona norte del pais. la 
región del bajío, algunas áreas de la Ciudad de México y su zona metropolitana, asi 
como en la capital del estado de Yucatán, este partido ha consolidado su votación en 
sus regiones de influencia, siendo la clase alta y media las que en mayor proporción lo 
han apoyado. 

La mayor parte de los candidatos triunfadores de Acción Nacionzal son los llamados 
neopanistas, que d1f1eren de los objetivos, técnicas de lucha y relación con el 
gobierno, respecto de los militantes con mas tiempo, llamados también doctrinarios. El 
ascenso del primer grupo a las estructuras y puestos más imponantes del partido 
blanquiazul, motrvó el surgimiento de d1v1sionismo y luchas internas, siendo uno de 
estos factores, el acercamiento que tuvo y ttene su partido con el gobierno, el grupo de 
los doctrinarios se opone a la negoc1ac1ón que realiza la cúpula del panismo con las 
altas esferas del gobierno en la solución de confrontaciones electorales, dejando a un 
lado la voluntad popular depositada en las urnas, las diferencias se agudizaron al 
grado de renunciar al PAN muchos miembros de la corriente de los "doctrinarios". 
Influye de manera importante en el d1visionismo en el PAN, el hecho de que un grupo o 
tendencia (en esto caso los llamados neopanlstas) hayan desplazado a los doctnnanos de los 
lazos de poder de este partido 

En forma continua, Acción Nacional ha reiterado que el gobierno utiliza al Programa 
Nacional de Solidaridad para atraer simpatias al Partido Revoluc1onario Institucional, 
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esta cuestión ha sido uno de los puntos de diferencia más marcados entre este partido 
y ef gobierno 

5.2.2.2- Partido de la Rcvoludón Democrática. 

La votación obtenida por el Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988. creó grandes 
C?:xpect.:Jtivas sobre el futuro de fas fuerzas politic.as opositoras del país, en este caso 
las de centro-izquierda, sin embargo. después de las efecc1ones, la unión de fuerzas 
se disgregó quedando solamente en Ja búsqueda de una nueva organización el Pan1do 
Mexicano Socialista (PMs), el Movimiento hacia el Soc1allsrno (MAS), Ja Corriente 
Oemocrát1ca (co). entre otras organizaciones y grupos de menor peso político, JUntos 
formaron el Partido de la Revolución Democrátic.o (PRO), el cual desde sus m1c1os 
empezó a tener senas confrontaciones con el gobierno 

La votación obtenida por el FON en todo el pais, no pudo zcr sostcnidu por la nueva 
organización política (PRO). empezando a reg1ona/lzarse su ñrea de influenci.:i, siendo 
los estados de M1choaC<ln. Guerrero. More/os. Estado de México, algunas areas de 
Oaxaca, Tabasco y el D1stnto Federal 

El descontento e rnconformidad en las fllns del PRI por la fulta de oponunidadcs para 
sobresalir políticamente. el ser desplazados de las áreas de poder. y en monor medida 
por diferir de las politicas macroeconóm1cas y politicas del gobierno. fueron algunos de 
los factores que influyeron en la salida de grupos de este par11do, los cuales. en su 
mayoría. se afiliaron al PRO. la unión fue posible por su común ant19obrerno, con ello 
el PRO se ha convertido en el receptor de f.:J mayoría de los militantes pnistas 
inconformes. que ven en el partido del soJ azteca la posibil1dod de ser nomrnudos a 
puestos de elección popular, es decir poder tener juego polit1co, ya que en el PRI se 
les había cerrado. 

El Partido de la Revolución Democratica manluvo una política de confrontación con el 
gobierno mexicano. En elecciones mun1c1pales de vanos estados. propagó entre la 
población, que el gobierno no respetaria el resultado de ras elecciones, con ello se 
creo un clima de desconfianza que ha ayudado a desestabilizar el ascenso de los 
candidatos del PRI, la toma de alcaldías ha sido un factor decisivo que ha alterado el 
orden político de diversas regiones. 

Es importante analizar que si bien el PRO ha aprovechado en crear climas pos
efectorales de desconfianza acerca de Ja veracidad de Jos resultados, para poder 
negociar posiciones políticas, también es cierto que el gobierno ha permitido que el 
Partido Revoluc1onario Institucional cometa una serie de irregularidades para alcanzar 
el triunfo electoral. En las regiones donde el PRO tiene fuerza electoral es donde ha 
existido menor disposición de diálogo y concertación por parte de las autondades, pero 
también a nivel nacional el PRO se ha cerrado a negociar con el gobierno, ello ha 
traído consecuencias negativas para este partido. negando Ja autoridad electoral 
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reconocimientos de triunfo en regiones donde con toda segundad ha alcanzado la 
mayoría. 

Al interior del PRO so formaron dos grupos con posturas d1strntas en cuanto a ra 
relación que se tiene con el gobierno, uno de ellos considera que se deben iniciar 
contactos con el, a fin do dar solución a problemas electorales que se han complicado 
y que ha traido como consecuencia el cnfronlamicnto. incluso fisico. desalentando Ja 
confianza del electorado, este grupo presentó un an<ihs1s de la situación del PRO 
electoralmente y de la fuerza creciente do la leg1t1m1dad del e1ccut1vo, su estudio 
reconoce el relativo éxito económico del gobierno y la "inteligente política de 
construcción de obra pública y do bienestar sacra!'', contrario a ello la tendencia 
enc¿Jbczada por Cuauhtémoc Cárdenas, 1ustif1ca únicamente que el PRI y el gobierno 
se han fortalecido mediante el fraude y la manipulación. respaldilndose en el Programa 
de Solidaridad. cualquier diálogo con el gobierno se rechaza (prev.11ec1endo e-~ta ultima en el 

pe-nodo de e~tud10) 

5.2.2.3-Los demás partidos politices. 

Después de la desintegración del FON algunas organ1zac1ones y partidos como el 
PARM, pero más claramente el PFCRN, asumieron el papel que les ha caracterizado. 
es decir el de avalar las iniciativas del gobierno. a fin de mantener su registro. 
asumiendo ante In sociedad una postura, la cual abandonan en la votación en el 
congreso. 

El PARM volvió a su votación histórica. no así el PFCRN (~ntcs PST) el cual en algunas 
votaciones locales ocupó entre el segundo o el tercero lugar, el :Jumento de la votación 
puede deberse a la confusión que tuvo la población con el nombre de este partido, al 
pensar que era el que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. ademas de lo expuesto. 
Agu1lar Talamantes, lider de esta organización, tuvo la habilidad para gestionar 
algunas peticiones ciudadanas, red1tuándole votos dicha acción 

El Partido Popular Socialista (PPS) mantuvo su votación, este partido sostuvo una 
postura independiente en cuanto a la política del gobierno. votando en el congreso de 
acuerdo a sus lineamientos polit1cos y siendo congruente con su 1deologia, se ha 
opuesto a cambios constitucionales que a su parecer lcs1on~n el bienestar de los 
trabajadores. 

Otros partidos como el Partido Revolucionario de los Trabaj.<:ldores (PRT) y el Partido 
Demócrata Moxicano (PDM) disminuyeron su fuerza polític.<:l, su ideología en muchos 
puntos no concuerda con los cambios imperantes en el mundo n1 con la situación que 
se vive en México. 

El registro de partidos como el de los Trabajadores Zapatistas (PTZ), Partido del 
Trabajo (PT) y Partido Ecologista Mexicano (PEM) por parte del gobierno, más que abrir 
nuevas alternativas a la ciudadania, buscó disminuir votos al PRO en sus áreas de 
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influencia, el registro no se comprende s1 se toma en cuenta su fuerza polit1ca. pero si 
se piensa en la tesis mencionada 

En términos generales los partidos de opos1c1ón (•oalvo el PAN y el PRO) carecen de fuerza 
real en todo el pais, asi como de independencia política e 1dcológ1ca (con eJCcepción del 

PPS en el ultimo punto ) por lo tanto su contribución al fortalec1m1onto de la dcmocrac1a es 
dób1I 

5.3.Rcsultado de las elecciones federales de 1991. 

En torno a las e1ccc1ones federales de 1991 existía gran expectativa. ya que el 
resultado mo5traria los avances o retrocesos de la opos1c1ón, el avanco 1mplicaria el 
fortalec1m1ento de la democracia. al existir pos1b1lldades de alternancia real en los 
puestos de elección popular. los resultados también servirian para medir el nivel de 
confianza y nceptac1ón de la sociedad con el Partido Revoluc1onar10 lnst1tuc1onal. 
confianza quebrantada en la elección de 1980 

Aument<:Jr la confianza en el sistema elector.:11 y cimentar el control en el congreso de la 
unión. fueron de las mayores preocupac1ones del gobierno. por ello, realizó 
modif1cac1ones a las leyes electorales. creando el Código Federal de Instituciones y 
Procedim1entos Electoré31es (coFIPE), entre los cambios se encucn1ra la gobernab11tdad. 
donde se determina que el partido que obtenga el mayor número de constancias de 
rnayoria y al menos el 35º/o de l.:t votación n;:Jc1onal. se le asignara un número suf1c1ente 
de curules hasta alcanzar la mayoria absoluta en la cámara. a parte de otros dos 
diputados por cada punto por encima de ese porcenta1e. esto permite afianzar el 
control del PRI y por lo t.:into del gobierno en el congreso. además se mod1f1có el 
mecanismo de elección de los conseieros mng1strados. que forman p.:irtc del conse10 
general garantizando la parcialidad en favor del partido en el poder, de facto es 
imposible anular los resultados de las votaciones plunnominDlcs y se ponen 
restricciones para anular votaciones pres1denc1ales. asi corno a la formación de 
coaliciones 

En el aspecto de leg111midad se avanzó en la 1rnparc1alldad en la elección de los 
funcionarios de casilla. para ello. las juntas d1stritales insaculan a un 20°/o de los 
ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores. estos son evaluados 
seleccionclndose los más aptos y capac1télndolos, el material de las urnas es 
trasparente y en el exterior 1nd1ca la nominación de la elección de la que se trata. el 
acta de entregas de escrutinio también se acorto, lo cual permite conocer los 
resultados de manera oportuna y por lo tanto confiable 

El padrón electoral registró 39.5 millones de mexicanos, de los cuales 3.1 millones no 
recibieron su credencial. a ello se aumenta el caso de credenciales mal hechas o con 
errores que llevaron a su ellm1nac1ón. por lo que el dia de la elección se contó 
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con 36' 024,000 ciudadanos registrados en los listas nominales do electores~:. en 
cuanto a la lista en algunos distritos. existen cifras que no concordaron, ya que el 
nümero de ciudadanos que votaron es mayor a los que sohc1taron credencial También 
se registraron casos que aumentaron la desconfianza en la parcialidad de los institutos 
electorales, corno os el rcp.:ir10 de crodonc1ales. ya que en vanos estados fue más fácil 
localizar y entregar sus crcdcnc1alcs a l.::t pobl.<lc1ón rural. aün en casos de que viva en 
la sierra, que a los habitantes de las áreas urbanas. esto sucedió en forma notoria en 
Yucatán, donde en el distrito 1 con ub1cac1ón en Mérida (con .. ua tuoerz.a pan1sta) la entrega 
de credenc1alos fue de 68 53°k, mientras que en Temax (con tuerza notable d~t PRt) ta 
entrega fue de 87 96º/o, otro caso es en Tcz1ullón Puebla, donde se entregó credencial 
a casi el 92°/o de los registrados. siendo zon.J montañosa. pero en el distrito 1 de la 
capital del mismo estado. apenas fue de 75 9º/o. dentro de la lógica no es posible lo 
sucedido mas que cuando tiene otros fines como es el favoritismo hacia una corriente 
polillca 

El Partido Revolucionario lnst1tuc1onal realizó un trabajo intenso por acerc.:trsc a la 
ciudadanía, aprovechando el inusitado consenso logrado por el presidente da la 
república, en todos sus mítines hacían referencia al poder ciecutivo. a solidaridad. al 
crec1m1ento económico que se vivia, 1r.Jtando de ligarlo con su partido 

Al interior del PRI se puso en marcha la elección de candidatos a puestos de elección 
popular, la cual no fue n1 tan ab1er1a ni clara como se habia propuesto en la última 
asamblea general del Revoluc1onano lns11tuc1onal, pero que s1 fue más mediadora de 
fuerzas para determinar en algunos distritos la as1gnac1ón de candidato 

Para el gobierno resul1aba de suma 1mportanc1a que el PRI recuperara los votos 
perdidos en 1988, ya que con la votación obtcnidn en ese año. no podía por si sólo 
realizar mod1f1cacioncs a la const1tuc1ón. la mayoria en el congreso le garantizada 
poder realizar mod1f1cac1ones y avanzar en el proyecto de nación que se habia fijado, 
sin necesidad de alianzas y por lo tanto de compromisos 

En 1991 el Programa Nacional de Solrdandad tuvo una mayor par11c1pac1ón e inversión 
en todo el país, ayudando a fortalecer la imagen del presidente. ya que en la mayoría 
de Jos casos inauguraba personalmente las obras o proyectos realizados. la alta estima 
de la población por lo realizado, aumentó el consenso del presidente y con ello del 
partido al que pertenece, el pueblo 1denllf1có a solidaridad con el ejecutivo (en lo cual 

influyeron de gr.;m manera los medios de comumcac1ón). pero también el PRI buscó que se le 
ident1f1cara con el, para asi lograr mayor consenso y aceptación. lo que se traduciría 
en votos 

La mayor partic1pac1ón de la sociedad en las elecciones de 1991, rompió con la 
tendencia de baja partic1pac1ón en las elecciones intermedias, alcanzando un 58°/o del 
padrón, avanzando significativamente en el combate al abstencionismo en ello influyó 
que una parte de Ja población haya aprendido a participar por medio de los comités de 
solidaridad. 

~Instituto Fedef"al Electoral. 
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Los resultados de las elecciones ruer-on sor-prendcntes. s1 bien el CEN del PRI 
esper-aba una r-ecuper-ac1ón del voto pr1ísta, este aumento seri"1 hgoro y en el poor de 
los casos se mantendr-ia la votación del 88, descartándose que continuar-a la tendencia 
decreciente del voto al PRI 

Srn embar-go, el PRJ rcrnontó por muct10 la 1endcnc1a ncgatrva que habia mostr-ado 
desde hace años, alcanzando un 61 48"/o del rotal de la volac1on. conlra un ~O 3°/o que 
tuvo en 1988 La volac1on le pcrm1t1ó obtener 321 curulcs. obtorncndo mayoría en la 
e.amara de diputados. perm1t1cndo que el gobierno de Corlo~ S.tihné1s pudiera contar 
con mnyor movlf1dad e independencia pofit1ca p'1rél poder llcvnr é:l cabo reformils 
const1tuc1onales y avanzar en la aprobación del Ir atado de libro comercio con América 
del Norte. las afianzas y conccs1onos pr1nc1palrnonlo con Acción Nacional tomaron aira 
ma11z 

La recuperación del voto pnísta se realizó princ1palmenle en aquellos estados donde la 
c1udadania apoyó al FON. corno son el D1slrito Federal, M1choac;1n, Estado de México 
y Morelos, y en menor esc.:Jla en los estados y regiones donde Acción Nacional tiene 
tuerza como Aguascal1enles. Ba1a California Norte y Sur. Ch1huahu;i y Jalisco. on /os 
demás estados tamb1Cn manluvo una tendencia pos1t1va h;-ic1a la recuperación del voto, 
con las excepciones de Ourango, Nuevo León. Puebla. SLJn Luis Potosí y Yucattin 
donde el PRJ d1sm1nuyó su votación con relación a la oblcn1da en el 88 

Acción Nacional mantuvo su votnc1ón. obteniendo un 1 7 73% del total de los 
escrut1rnos, fue el Un1co partido de opos1c1ón que logró el triunfo en algUn d1stnto 
efectora! ganando 10, 3 tanto en Ba1a California Norte como en Guana1uato, y uno en 
cada uno de los siguientes estados Estado de México. Tamaullpas. San Luis Potosi y 
Yucatan. quedó como segunda fuerza en 22 estados y en tercero en 6. en todos los 
distritos ganados por el PAN su único real compctrdor fue el PRI, entre ambos 
alcanzan mas del 93°.h. de todos los votos. la oposrc1on de 1zqu1erda en estos distritos 
no figura realmente como fuerza política de peso, a parle de los d1strdos ganados por 
el PAN, en vanos mostró fuerte compelcnc1a al PRr. sobre todo en Oa1a Calirorn1a 
Norte. Chihuahua y Jalisco 

Con Ja votación alcanzada. Acción Nacional obtuvo 89 diputados (10 de mayorla relativa y 
79 de proporclon>1t) colocándose como la segunda fue,-za electoral del pais, mostrando 
avances y consol1dac1ón en algunas regiones del pais 

El Partido de la Revolución Democrática obtuvo una votación de a 25°/o del total de Jos 
escrutinios, el porcentaje rompió con las perspectivas que se tenian sobre su fue,-za. 
tanto al inter-jo,- del mismo PRO, como po,- la op1nrón pübhca 

El PRO obtuvo 41 diputados de r-ep,-esentac1ón proporcional siendo competitivo en 
estados como Guerrero, M1choacán y algunos del Estado do México y Coahuda, no 
logró mayoría relatrva en ningún d1slnto. quedó en segundo lugar en 7 estados y 
tercero en 18, el CEN de esto partido imputó el resultado de muchos distritos 
electorales, localizados principalmente en Michoacan. Guerrero y el Estado de Móxico, 
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las quejas del PRD a nivel nDc1onal son en su mayorfa sin sustento. y obedecen a que 
sus perspectivas de triunfo se vieron frustradas. pero en diversos distritos de 
Michoaciln, Guerrero y algunos del Estado de México, sucedieron diversas anomalias 
en torno a todo el proceso electoral, por CJemplo en ol padrón, el cual estaba 
.. rasurado" o .. rnflado'" según convcnia al propio p;::,rt1do do Estado s.:ibcdor de la fuerza 
perredista en estas zon<Js, entre los c¡emplos de las anomalias se encuentra casillas 
no puestas en los lugares publicados. irregularidades en las casillas electorales. sobre 
empadronamiento. sobrecrcdenc1al1zac1on. d1screpc1nc1a en los resultados obtenrdos. 
donde la votación es mayor que el padrón. etc 

Es posible que el PRD haya logrado algunos triunfos en varios c11str1tos, pero el deseo 
de restarle fuerza y rcpresentallvidad polit1C<J por parte del gobierno, fue detcrrmnante 
para no reconocerle sus posibles triunfos. la razon de ello es que entre mayor votos 
obtenga el PRO mayores diputados tendrá y por fo tanto su peso político en el 
congreso sera mayor, lo cual m1pl1caría un obstáculo para Jos planes de reforma a la 
constitución 

El desconocimiento de posibles triunfos ha ticcho que el PRO se radic¡ilczc. siendo 
erróneamente imitado por el PRI local de las zonas más conflict1vns. In promoción de la 
deslegitimac1ón de las elecciones ha sido una de l¡:¡s tact1c.:is ut1!1zadas por el partido 
del sol azteca para lograr la sust1tuc1ón de algunos ediles por conse1os murnc1p.nles o 
por miembros simpatizantes o pertenecientes a su partido, la violencia se ha hecho 
presente en muchos distritos 

Otros partidos políticos. Los partidos que también formaron parte del FDN como son 
el Popular Socialista (PPs). el Frente Cardenista de Reconstrucc1ón Nacional (PFCRN) y 
el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). obtuvieron votaciones miJs ba¡as que 
las logradas cuando formaron parte del FON en 1988, y rn<Js cercanas a sus votaciones 
históricas. el PPS obtuvo una votación del 1 80°/o del total de los sufragios emitidos a 
nivel nacional. este porccntuje le perm1t1ó conservar su registro. ubicándose en sexto 
lugar de los partidos en contienda. su mas alto porcenta1e Jo tuvo en el 01stnto Federal 
(3.07%) y en el Estado de México (3.2s·~). siendo en los distritos electorales urbanos 
donde obtuvo su mayor fuerza. en tanto en los estados donde el apoyo ciudadano fue 
menor, fue en Michoacán (0.47·~). Nuevo León (o :?5%), Sonora (0.34%) y Yucatiln (0.21•/.} 

El Popular Socialista, logró 12 diputados de mayoria proporcional. es decir apenas 
contó con un 2.4º/o del total de los diputados en el congreso. lo que da una idea de su 
debilidad como fuerza política. 

El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional obtuvo un 4.36°/o, si bien 
este porcentaje se ubicó por abajo del obtenido en 1988, se le consideró como positivo. 
ya que las condiciones de aquella elección son muy distintas a las registradas 
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en 1991. este partido logró ubicarse como la cuarta fuerza polit1ca del pais, obteniendo 
23 diputados de mayoría proporcional. 

Las estados donde obtuvo su mayor porcentaje de votélc1ón fue Chiapas (7.4s•.1.). D1slnto 
Federal (e 56%). Estado do Móx1co (7.50•A.), Vcracruz (6 10•,q y la menor en Ct"11huahua 
(1.03•.1.), Durango (0.95•.t.). Nuevo León (0.24•/.), San Luis Potosi (0.60•.f.), S1nilloa (o 53•.1.). 
Sonora (0.50•.1.) y Yucatiln (o.rn•/.) 

El PFCRN se ubicó como segunda fuern:i electoral en dos csl:ldos Chiapas y 
Veracruz. corno tercero en 4 estados. es 1mportnntc anallz.:ir que en entidades como 
Guerrero y M1choacan que apoyaron al PFCRN c::il 1dent1f1carlo en 1988 con 
Cuauhtémoc Cárdenas, han abandonado el apoyo a este partido al darse cuenta que 
es el PRO el partido al cual pertenece el ex-integrante de la corriente democr.:lttca 

El Partido Auténtico de la Revolución Mex1c.::ina (PAHM). se ubicó como Ja quinta fuerza 
electoral del país (2 15'h.l. el mayor apoyo se registro en Campeche (10.10%}. Marcios 
(3.98%), Oaxaca (3.65%) y su b.:1st1ón Tilrnaullp.:is, donde obtuvo (14 61•.i;.), las entidades 
donde su presencia polit1ca fue mas débil fue Chihuahua (O 6J•..r,,.), GuanaJUdtO (O 92%), 
Nuevo León (o.32•..t.). Ouerétaro (0.73•.t.). Tabasco (0.76•/.). Yuc.utón (0.43%) y Zacotecas 
(0.92%), obtuvo 15 d1pul.:ic1ones de mayoriu proporc1onal, es decir un 3% del total de los 
diputados en el congreso 

El Partido Demócrata Mexicano y el Partido Revoluc1onar10 de lo~ Traba1adores, 
compitieron en estas elecciones con registro cond1c1onado, dado el baJO porcenlaJC de 
votos obtenidos en 1988, sin embargo la cvoluc1ón de su fuerza polittca no .c:ivanzó. 
obteniendo el primero solamente 1 08°/o del total de la votac16n, ubicándose en noveno 
lugar de 10, la votación lograda 1mp1d1ó que alcanzara el mínimo que marca la ley para 
obtener diputados de mayoria proporcional, su mayor fuerza la tuvo en Collrn.a (2.21•.1.). 
Guana1uato (2.~·..t.) y Tlaxcala (2.54•1.), obteniendo en todos los dem3s estados 
porcentajes infenores al 1 º~. 

El Revolucionario de los Trabajadores fue el partido que obtuvo la menor votación de 
los 10 contendientes, alcanzando solo el O 59%. del totul de la votación, su debilidad se 
acentúo tres anos atrás con la salida de vanas corrientes polit1cas que formaban parte 
de él, así como su postura radical, ale1ada de la realidad y de la ident1f1cac1ón de la 
gran mayoria de la sociedad, su mayor apoyo se registró en BaJa California Sur (1.25•,1.). 
Colima (1.29•.1.). y en el Distrito Federal (1.20•.1.). en los ciernas estados se ubicó en 
menos del 1 º/o, siendo en Quintana Roo de solo O 07°/o, es decir 78 votos de 
116.612. lo cual ilustra la debilidad y poco arraigo que tiene este partido con la 
sociedad. 

Después de las elecciones de 1988 se ha otorgado el registro cond1c1onado a dos 
partidos. el Ecologista Mexicano y el Partido del Traba10 de tendencia aparentemente 
socialista, el primero logró en su primera elección el sCpt1mo lugar a nivel nacional, 
alcanzando 1.44º1'a del total de la votación, es decir a punto de lograr su registro 
definitivo, el PEM obtuvo su mas alta votación en áreas urbanas cuyos problemas de 



111 

contaminación son graves, en el Distrito Federal obtuvo un 4.34º/o del total de la 
votación, en el Estado do México (2.65%) y en Morelos ( 2.4J•.t.), en las demás entidades 
su votación fue baja. siendo en Chiapas (0.19%), T¿imaulipüs (o i3•h) y Tabasco (o. 16•/.). 
El Partido del Trabajo registro un 1 16º/o del tola! de lil votación a nivel nacionnl 
ubicándose como la octava fuerza elector;il del pais. su mayor npoyo lo rec1b1ó e~ 
Durango (11.01·~). Nayant (4.12•/.), Nuovo León (2.t:i•W.) y zacatccas (3.47•.r.). siendo 
Quintana Roo (0.16•1.) y Campeche (o 2z-.r.) donde l<i sociedad le manrfestó menor 
apoyo 

Los únicos partidos que avanzaron en I~ presencia politic¡i con l;i socu~d¡-¡d fueron 
Acción Nacional y de la Revolución Ocmocr<'itico:i, la evolución de !:.u fuerza y 
representación ante la sociedad sera uno de IO!i f.:ictorcs que determine el .:ivance de la 
vida democrática de nuestro pais 

5.4.-Comparaclón de los resultados electorales de 1991 con los de 1988 

El panorama económico y social que privó en las elecciones fedcrnles de 1988 y 1991 
son totalmente d1st1ntos. en el pnmer caso, como se analizó en el capitulo l. la situación 
de estancamiento económ1co. alta inflación, desempleo y d1sm1nución de los 
satisfactores básicos de la población. originaron un;:i s1tuac1ón de descontento. lo cual 
agregado a la cns1s politica que se v1v1ó. dio corno resultodo que el apoyo mayoritario 
que siempre había tenido el partido en el poder se dcb1/1lnra La s1luac1ón económica 
previo a las erecciones de 1991 fue de crec1rrnento cconórn1co y de importante 
reducción de la inflación. el mejoramiento de la s1tuac1ón económica perm1t1ó m<lyores 
empleos y oportunidéldes, disminuyendo la irnlación social hacia el gobierno, ya que 
uno de los factores que influyen en el apoyo de la sociedad hacia un gobierno son los 
niveles de bienestar social y económico que prive en el pais 

En el aspecto político la situación es bastélntc d1ferenle, en 1988 el PRI competia en 
las elecciones con fuerte resquebrajamiento a su 1nlcnor, el descontento entre dos 
grandes grupos: los modernizadores también llamados neolibcrales y los autollamados 
nacionalistas y democratizadores (que rorm-.ron p-.rte del FON) deb1llló al PRI al d1v1dirlo. en 
1991 se presenta mas unido y en camino de fortatercc como un partido moderno y 
adecuado a los cambios en el mundo 

Un cambio también muy importante es que a estas clecc1ones el presidente de la 
repúbhca llegó a la mitad de su admin1strélc1ón muy fortalecido, con rnnyor movilidad 
politica y mayores recursos económicos pélra canalizar las demandas sociales (en este 
caso por medio del Programa de Solid.;uidad}, con una recuperación de la legitimidad 
sorprendente y con alta estima de la población. reflej.ándose de una u otra forma 
también en su partido, el Revoluc1onano lnst1tuc1onal. 

Las cifras arrojadas en los comicios de 1991, mostraron cambios muy importantes en la 
tendencia del voto y en el interés de la sociedad por participar en la elección de sus 
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representantes. mientras que en las elecciones do 1968 la part1c1pación fue de 47.4°/o 
del padrón electoral, en 1991 logró ser de 58 2ºAJ del padrón, es decir aumento 10 B"JEJ, 
rompiendo la tendencia decreciente que so venia dando desdo 1964 y que so habia 
acrecentado en los comicios do 1985 y 1988. esto cambio positivo en la d1smmución 
del abstencionismo también rompió con la tcndcncin de menor partic1pac1ón electoral 
en campañas intermedias a las presidenciales, os decir cuando so eltgo presidente do 
la república siempre se ha mostrado una mayor part1c1pac1ón de la sociedad. en este 
caso las elecciones de 1991 fueron mayores en porcenta10 do part1c1pac1ón. que la 
última elecc16n presidencial (ver t.abl~ n) 

El desarrollo de la fuerza electoral del PRO puede ser analizada desde dos puntos. el 
primero es la comparación de los resultados obtenidos por el FON en 1988. con los 
obtenidos por el PRO en los com1c1os federales de 1991. on ello se podria aprecmr una 
disminución del apoyo ciudadano hacia este partido. ya que de mas de 30°/o de votos 
obtenidos en el 88, bajó a 8 26'% en 1991, sin embargo esta comparación no obedece 
a la realidad. ya que es muy distinto In conformación de todas las organizaciones que 
formaron el FON, con la comparación do un sólo partido. por ello es mós realista el 
análisis de evolución do fuerza cuando se vo que el PRO como tnl nace el 5 de rnayo 
de 1989. obteniendo desde esta fecha, hasta nntcs de los comic1os federales del 91 
una votación de 900,744 en 21 estados donde hubo clocc1oncs locales de diverso tipo, 
mientras que en 1991 en Urncamente los 21 estados citados obtuvo 1 '240,304 votos. es 
decir logró incrementar su votación en un 37'%, ello hace pensar en la consolidación de 
este partido como la tercera fuerza politica del país 

El Programa Nacional do Solidaridad ha influido entre otros factores para que la gente 
participe y no sea 1nd1ferente a los procesos electorales. Pronasot ha despertado en la 
SOCiedad (con m01yor fuerzOI donde hOI tenido gr~n lmp~c:to en obr~s y proyecto~) la VTSIÓn de 10 
importante que es part1c1par y romper el a1slam1ento hacia el interior de la comunidad. 
logrado entre otras cosas también d1sminu1r su 1nd1fcrenc1a hacia los procesos 
electorales. 

Muestra de la d1mens1ón de la recuperación del PRI. es que de 46 distritos federales 
electorales perdidos en 1986, el PRI recuperó 40, perdiendo solamente en 1991 4 
distritos nuevos, es decir la opos1c16n (en cst., c.;aao Un1c.;amenlc el PAN ) solamente conservó 
10 distritos electorales de 300 posibles. 

Los distritos que el Partido Revoluc1onar10 lnstituc1onal recuperó se encuentran 
principalmente en el Distrito Federal (1.c), Jalisco (6), Estado de México (.e) y M1choacán 
(e). en estas entidades Solidaridad tuvo una alta part1c1pación, por ejemplo en el 
Estado de México ocupó el cuarto lugar en recursos asignados (691.326 mil millones) y en 
Michoacán et sexto (691, 012 mil millones} y hay que tomar en cuenta que en estos dos 
estados se llevaron a cabo programas regionales de gran impacto politice y social. 

De gran impacto politice han sido los programas regionales, ya que su implementación 
se realizo en zonas con alto indice de pobreza, mostrando en la mayoría fuerte 
tendencia opositora al gobierno, los 7 programas regionales son: 1) Nueva laguna, 2) 



TABLAS 

Participación on las Eloccionos Federales 1964-1991 

Ano Tipo de elección % de participación Diferencia 

1964 Presidencial 66.6 -4 3 
1967 Diputados 62 3 
1970 Pres1denc1al 642 -3.4 
1973 Dioutados 608 
1976 Presidencial 62 -12.7 
1979 Oioutados 49.3 
1982 Pres1denc1al 65.7 -15 
1985 Dioutados so 7 
1988 Presidencial 47.4 10 8 
1991 Dioutados 58.2 
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Costa de Oaxaca, 3) Istmo de Tehuantepec, 4) Regiones centro y carbonífera de 
Coahuila. 5) Tierra caliente de Guerrero, 6) Oriente de Michoacán, 7) Sur del Estado 
de Móxico. 

En las regiones mencionadas, la recuperación de la votación del Revolucionario 
Institucional fue alta, ya que el descontento de la gente disminuyo al ver cumplidas 
muchas de sus peticiones y esperanzas con el Programa Nacional do Solidaridad, el 
cual inmediatamente se le identificó con el ejecutivo y posteriormente con el partido en 
el poder, por ello la gente que había dado un voto de '"castigo"' en 1988, volvió a votar 
a favor del PRI, en ello sin Jugar a dudas ha tenido un papel protclgonico el éxito y 
aceptación ante la sociedad del Programa Nacional de Solidaridad. 
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Conclusiones. 

Comportamiento económico y estrategias Implementadas 

La crisis económica de 1982 d1ó por terminado el sostenido aumento del nivel de vida 
de la población. tos niveles de salud. educación. v1v1enda y ahmentac1ón disminuyeron 
s1gnif1cativamente e incluso llegaron en algunas capas do la sociedad a ubicarse en 
niveles de infrasubsistcnc1a, traduciéndose en descontento social hacia el aparato de 
gobierno y en forma ospocifaca en contra del e1ccut1vo y del PRI 

La polit1ca implementada por et presidente Miguel de la Madrid Hurtado para superar la 
crisis trajo en el corto plazo efectos dovastadoros en el nivel de vida do la sociedad, et 
deterioro real del ingreso a favor del capital. fue uno de los pilares del descontento, ya 
que la población resintió los efectos en la d1sm1nución del poder adqu1s1tivo del salario, 
aunado a la alta inflación quo so vivió on los años ochenta Para contrarrestar sus 
efectos el gobierno implementó medidas oconóm1cas "'de choque... reduciendo el 
circulante, elevando las tasas do intcrós, reduciendo ol gasto pUbllco y fomentando las 
exponac1onos no petroleras, óstas medidas on el corto plazo cmpobrec16 aUn mas a la 
población. incrementando el descontento 

En el periodo 1989-1991 la economia del pais registró mc1orcs indices, superando el 
estancamiento económico que había tenido desde 1982. esta relativa recuperación 
económica, en donde la inflación d1sm1nuyó de manera muy importante (m•• no suficiente) 

perm1t16 mayor confianza del sector industrial y financiero para invertir en el país, 
rcflejiJndose en una hgora d1sminuc16n del desempleo, a su vez desaceleró el traslado 
de riqueza de los sectores mas pobres de la socicdad hacia las capas ricas de la 
misma. es decir disminuyó la pórd1da de poder adqu1s1ttvo do la clase mas 
desprotegida 

El gasto público que ejerció el gobierno de 1989 a 1991 tuvo incrementos muy 
modestos, si bien el gasto social con respecto al gasto pübhco total se vió 
incrementado, éste fue insuficiente para las necesidades presentadas, por el contrario 
el salario mínimo en este periodo continüo deteriorándose. manteniendo el gobierno 
esta politica (entre otro• factores) por ser este un indicador de precios y productos, 
utilizándola como un inslrumcnto en el combate a la inflación (el cual rue uno de lo• 

principales objetivo• d• la admlnl•lraclón Salinas). dada esta política se podría pensar en una 
total pérdida del poder adquisitivo para la clase asalariada, sin embargo la 
composición de los ingresos de los trabajadores tuvo cambios importantes que 
analizar. como es el aumento de la población que gana de uno a dos salarios 
mínimos, y en forma destacable el aumento del porcentaje de trabajadores cuyos 
ingresos son de dos a cinco salarios mínimos, permitiendo una ligera recuperación de 
los mismas en una parte importante de los trabajadores. incrementándose su poder de 
consumo. La política fiscal permitió superar el déficit que se tenia. disminuyendo la 
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tendencia inflacionaria, con el superávit obtenido se destinaron recursos al gasto 
social. 

Carlos Salinas mantuvo las polí11cas noohboroles tmplomontadas por su antecesor, 
profundizó la venta do empresas paraestatales. realizo cambios constitucionales que 
legalizaran y facilitaran Ja inversión privada en campos antes exclusivos del Estado. 
buscando desarrollar áreas y zonas del país que el gobierno no pudo fomentar 
Salinas de Gortan llamó a su polit1ca "llbcrallsrno social". que es la aphcac1ón de 
polit1cas liberales en ol ñrea oconóm1ca y do polit1cas sociales transitorias hasta 
alcanzar estadios superiores de desarrollo 

Factores polltlcos y resultados electorales. 

El ascenso al poder de una nueva generación do polít1cos que implementaron una 
política económica neohberal (1982), desplazando do los principales puestos polit1co
administrativos a los llamados "nac1onalrstas". pertenecientes en su mayoría a la 
familia revolucionaria, creó div1s16n al interior del PRI y del gobierno, formándose una 
corriente opositora autollamada corriente democrárica Al no tener expectativas reales 
de poder acceder e influir en el poder, y al ser nominado Carlos Salmas do Gortari a la 
presidencia de la república, el grupo desplazado decide salir del Revolucionario 
fnstilucional y aprovechar el registro del PARM para nominar a Cuauhtemoc Cárdenas 
para presidente 

La candidatura de Cárdenas fue apoyada por fuerzas de centro-1zqu1erda. las cuales 
veían en 01 la única opción de poder mantener su registro. asi corno do rcind1v1carse 
con Ja sociedad y especialmente con sus votantes. ya que en ese momento carecian de 
un candidato fuerte que pudiera atraerles votos y a su vez necesitaban desligarse del 
apoyo que en campañas anteriores habian otorgado al los cand1d4ltos del PRI (como es 

el ca•O do la campar'\a de- Miguel do la M~rld) 

El triunfo del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortan se dio en un chma de 
desconfianza, en una jornada electoral plegada de anomalias, siendo la mas 
importante la caída del sistema de computo de los votos, la que al restablecerse le dio 
una clara ventaja al candidato del partido en el poder. ventaja producto de las 
anomalías cibernéticas del Instituto Federal Electoral (1.F.E) 

El resultado electoral de 1988, mostró avances de la oposición (cerca del 50".4 de la 

vot.clón), sobre todo en la zona centro y norte del país, obteniendo varias senadurías y 
un número sin precedente de diputaciones, Jo que confirmó que el apoyo del PRI esta 
en el campo y que a menor nivel educativo y mayor pobreza. mas alta es la votación 
hacia este partido, por ello en las regiones más prosperas asi como en las ciudades, su 
votación ha disminuido e incluso en algunas quedó desplazado a la tercera fuerza 
electoral, muestra de ello fue el numero de diputados obtenidos, que es el más bajo en 
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la historra del PRI, teniendo que roahzar alianzas con airo partido poli11co para poder 
llevar a cabo reformas const1tuc1onalos 

La part1c1pación de la sociedad en estas elecciones fuo alta, por lo quo el indice de 
abstenc1on1smo dado a conocer por el gobierno es poco confrabJe. lo que hace pensar 
que éste fue manipulado buscando restarlo votos a la oposrc1ón. o bien que realmente 
fue el indice de abstencionrsmo y en las anteriores efecc1oncs el nümcro de votos 
había sido aumentado en busca do dar mayor legit1m1dad a las elccc1onos y al triunfo 
priíta 

Al inicio de la adm1n1strac1ón Salmrsta, el panorama que so tenia era de alta 1n-1tac1ón 
social hacia el gobierno entrante. ya que se /o consideraba como continuador de las 
polit1cas neol1berales que habian empobrocrdo al pais y sobro todo por ser un gobierno 
del cual so dudaba su lnunfo legitimo 

El memorándum dado a conocer en el Estado de México demostró claramente como Ja 
;ntenc1ón del gobierno. ante la rotunda aceptación del programa por la socJedad, fue 
vincular al partido en el poder con el PRONASOL. de tal forma que se creara la idea de 
que el PRJ era impulsor del progrc:Jma y que gracias a sus gestiones las comunidades 
habían logrado concretizar las peticiones quo desde años atrás habian soflc1tado, 
también se trató de vincular el prestigio que en eso momento tenia o/ jefe del e1ecutrvo 
con su partido, el Revolucionario Institucional 

Los gobernadores y presidentes mun1crpales de extracción no pnista. tuvieron una 
postura de aceptacrón ar PRONASOL, impulsando mediante él. Ja creación de obras e 
infraestructura, buscando benef1c1os para sus gobernados así como aumentar el 
consenso de su adminrstracrón. los partidos que Jos postularon acrecentaron las 
criticas hacia el programa, cal1f1cándolo de populista y demagógico, p1d1endo en 
algunos casos su inmediata cancelación. su pensamiento se fundamentaba en el 
clienlelismo político, siendo esto más claro a partir de 1991 cuando era evidente que el 
PRONASOL había penelrado exitosamente en la sociedad. 

La participación ciudadana en las elecciones de 1991 fue alla, rompiendo con Ja 
tendencia de que las elecciones pres1denc1ales 11enen mayor índice de participación 
que las intermedias, lo que confirmó el aumento del interés de la sociedad de part1c1par 
en las decisiones políticas por medio del voto. en este cambio influyó, entre otros 
factores, Ja forma de trabajar del Programa Nacional de Solidaridad, el cual mofJva la 
participación ciudadana. 

El resultado de las elecciones sorprendió, ya que se esperaba una recuperación ltgera 
de los votos obtenidos por el PRI, sin embargo recuperó Ja mayoria de las 
diputaciones perdidas en 1988 y consolidó muchas que estaban con fuerte presencia 
de partidos de oposición, esto permitió mayor movilidad política del presidente de la 
repúblíca, ya que al obtener nuevamente mayoria absoluta en el Congreso de la Unión. 
no necesitó de alianzas y compromisos políticos para poder realizar cambios 
constitucionales o impulsar iniciativas de ley. 
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Nueva cultura de participación. 

Ante una situación de alla 1rrrtac1ón social y baJO consenso en la sociedad, el 
presidente implementó el Programa Nacional do Solidaridad (PRONASOL) el cual 
conlempfó a la población do escasos recursos económicos mdigenas. campesinos y 
pobres de Ja ciudad. los dos primeros se han carac1crrzado por ser leales al partido en 
el poder. siendo ahi donde radica su mayor apoyo y como consecuencia su mayor 
número de votos, el tercer grupo habia manifestado mayor inconform1dad hacia el 
gobierno. siendo determ1nanto en las elecciones de 1988. cuando en importantes 
zonas pobres de las ciudades los candidatos del PRI perdieron las olecc1ones 

El Programa Nacional de Sohdaridad tuvo como ob1ct1vo real 

1) Impulsar mediante su irnplementacron y trabaJO, un instrumento para /cg1t1mar al 
gobierno. 

2) Fortalecer la imagen del PRI. buscando que la tendencia mostrada en 1988 se 
revirtiera 

3) Crear un piso social que proporcionara los min1mos de bienestar social a toda Ja 
población, lo quo perm1llria eliminar el descontento social y poner los crm1entos para 
el desarrollo do México 

El PRONASOL pcrm111ó que Ja gente se comprometiera con el proyecto solicitado. 
organizándose para su realización, aportando su fuerza de traba10 y en algunos casos 
recursos económicos que complementaron el costo de la obra. La mayor parte de Ja 
inversión de solidaridad se canalizó en infraestructura socral. teniendo un 1mpor1ante 
impacto social que se tradujo en mayor consenso y apoyo al gobierno. tal es el caso de 
los municipios de Chimalhuacan, Charco, Nezahualcoyolt. Tult1tlan. Cuaut1tlan y 
Ecatepec, donde la pobreza y el olvido gubernamental habían hecho que Ja presencia 
de Ja oposición avanzara, reflejándose en las elecciones de 1988 Solidandad perm1t1ó 
al gobierno entrar y trabajar junto con la comunidad, la cual al ver realizadas las obras 
que tanto reclamaron. Je depositaron su confianza 

La forma de trabajar del PRONASOL donde la comunidad part1c1pa en forma 
organizada en la formulacion de las peticiones y en la realización de la obra. logró que 
se valorara el costo y beneficio de lo alcanzado, lo que no habia sucedido con planes 
implementados anteriormente, ya que habian fracasado al no incorporar a la población 
en su realización. abandonando o dejando inconclusas muchas obras, o bien que 
cuando éstas si se terminaban, el mantenimiento y cuidado de la comunidad era nulo 

Los planes de combate a la pobreza anrenores como el PIDER y COPLAMAR no 
lograron crear mayor estima y consenso de la población benef1c1ada hacia su gobierno. 
con el PRONASOL las comunidades al participar conocieron me1or a sus autoridades. 
visualizando el esfuerzo mutuo y sobre todo concretrzando proyectos que ellos mismos 
habían solicitado. 



V 

Las comunidades que formaron algún comité de solidaridad aprendieron que en forma 
organizada pueden oblener beneficios. ello contribuyó para que su apatía política 
disminuyera, ya que en elecciones municipales o estatales su participación e interés 
aumentó. 

Fortalecimiento de la Imagen presidencial 

En los primeros tres ar.os de la administración Salinista. el Partido Revolucionario 
Institucional mejoró su consenso ante la sociedad, mientras que la oposición de 
izquierda (princlp•lment• el P.R.D) perdió fuerza politica. contribuyendo en ello la represión 
y mala imagen que el gobierno le promovió en la sociedad, así como negarle el 
reconocimiento de triunfos electorales. frustrando y desmotivando a sus simpatizantes. 
y restándo fuerza y crecimiento, las divisiones internas se hicieron mayores 
produciendo la salida de miembros inconformes; en tanto la derecha ( .. P9Ciftc•m9nt• el 

P.A.N) le fueron reconocidos importantes triunfos electorales, logrando una buena 
comunicación entre la directiva de este partido y el jefe del ejecutivo, lo que se tradujo 
en apoyos y respaldos a las iniciativas de ley que el presidente enviaba al congreso de 
la unión para su aprobación. 

El Programa Nacional de Solidaridad mostró su efectividad como instrumento de 
distención social, y fortalecimiento de Ja imagen del ejecutivo, su manera de trabajar 
en forma conjunta con la sociedad y la respuesta en plazos cortos a los proyectos 
solicitados es la base de su éxito 

En los primeros tres años de asumido el poder, Carlos Satinas de Gortari revirtió la 
tendencia que tuvo cuando ascendió a la presidencia, su prestigio como mandatario 
capaz. preparado y con visión empezó a predominar en toda la sociedad, incluyendo a 
miembros de fuerzas y corrientes políticas opositoras a su proyecto de nación, lo 
anterior se dio por el crecimiento económico que se tuvo, impulsado por inversión 
nacional y extranjera en áreas y campos que anteriormente estaban vetados a ella, al 
aumento del nivel adquisitivo de la población, al carisma que mostró y que ganó la 
confianza tanto de los dueños del capital como de la clase media y los trabajadores, y 
de manera importante al éxito del Programa Nacional de Solidaridad. 
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