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INTRODUCCIÓN 

La Politica Social, se tiene que refenr a la posible soluc1on de los problen1as que 

tienen la gran rnayoria de la población en México. problemas que tienen que ver 

con la carencia de necesidades sociales básicas, secundanas y de integración 

geografico-social y/o de desarrollo 

Se consideran necesidades soCJales básicas a la alimentac16n, salud, v1v1enda y 

vestido. y las necesidades secundarias como la educación cultura, y recreación. 

Asimismo para la integración social. también entran en consideración, elementos 

relevantes corno la posibilidad de que un núcleo social cuente con infraestructura 

social b3sica. la que contiene, el agua potable. alcantarillado y electnficac1ón. Las 

necesidades de integración geogréifico-soc1al serían contempladas con el 

establec1m1ento de instancias de 1ntercomunicac1ón corno caminos rurales y 

urbanos Finalmente. dentro de las necesidades de desarrollo integral. pueden 

considerarse proyectos productivos que redunden en las econornias locales 

rurales y el incentivo a proyectos económicos que tengan que ver con la vocación 

productiva de las regiones Todo esto, 1ncrd1endo en oportunidades de empleo y 

por consecuencia. del rne1oram1ento de la calidad de vida 

En este sentido tan amplio. considero que debe ser definida la polit1ca social de mi 

pais, ya que existen carencias fuertes en esto$ aspectos descntos. y quizá aún 

mas allá de ellos. Aunado a lo antenor y con base en la expenenc1a laboral de los 

últimos años. he tenido la oportunidad de observar y en algunos casos llevar el 

seguimiento de algunos programas que se han dado en matena de politica social 

en el pals. por lo que aqul expongo mi punto de vista al respecto 

He detectado que a nivel gobierno. existe incongruencia en el uso de técnicas e 

instrumentos que coadyuven a hacer estudios técnicos y formales para la solución 
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de problemas específicos en el contexto de la Polit1ca Social y en el momento 

político-económico del pais. Asimismo. incide la mimma temporalidad máxima de 

seis anos. sobre la que se basan los planteamientos de Polit1ca Social en el pais, 

bajo Ja consideración de las amplias neces1d;:idcs ya planteadas y obviamente 

todas aquellas que se me han escapado 

Por otro lado. pl.unteo como necesario. el tom.3r en cons1derac1ón el modelo de 

Politica Global del Gobierno en turno que incide en 1.:-i defin1c1ón de Politsc..:1s 

Sociales Por lo que se puede 1nfcr1r. que la Polit1ca Global. se establece con 

base en las cuestiones más relevantes qw.z.'.'..I económicas consideradas por el 

gobierno y con modelos especificas para dar soluciones a estas cond1crones 

relevantes económicas 

En ese sentido, considero también que al momento de realizar la definición de 

politicas sociales. involucran de milnera residual las necesidades básicas 

sociales. y de esta manera no observan la esencia del impacto social que se 

requiere en ese planteamiento global y en otro orden se definen Políticas Sociales 

'"residualesN y otras de NdisfrazN 

Quiero decir con Políticas Sociales residuales a que éstas se definen con base en 

el momento y lugar político. cuando puede observarse que se orientan recursos a 

un Municipio del Estado especifico en el que se presenten elecciones para cargos 

de Presidencias Municipales 6 Gubernatur<is. es decir. "son mas politicas que 

políticas socialesw y digo politica en el sentido real que se usa la palabra con el 

trasfondo de mentira. engaf\o. 

En consecuencia. planteo a la Planeac1on Estratégica. como un instrumento que 

permita obtener una visión a largo plazo del objeto de estudio, con un alto grado 

de certidumbre. respecto n las condiciones que pueden obtenerse en un penado y 

momento dados. tornando como punto necesario, conocer las necesidades 



básicas que qu1za ya sean problen1as sociales en cada región. municipio y/o 

localidad. Asimismo. se observa quP lo!'. programas socic:tles establecidos van 

dmgtdos a la poblac1ó11 d~ escasos recursos. mrsn1a que se encuen1ra ubicada en 

su mayoria en zonas rurales y que una de sus. causas de marg1noc1ón. es la 

d1spers1ón de la población y por lo rnasmo. no tienen los ~crv1c1os de 

infraestructura social b.;is1ca (qu1za por los costos monetarios que ello 1mplic;i, 

pero que a la larga. el no desnrrollar y est.'lbleccr estr~teg1as renle~ de desarrollo 

social. 1mpllcan un gran costo social. IZt pobreza y marginuc1ón). at1mentac16n. 

centros de d1stnbuc1ón de Ja canasta bas1ca alimentari<J. centros de s;:ilud. agua 

potable. etc. 

En este mismo orden de ideas. ba10 la optica de la Planeac1ón Estratégica se 

procurará en pnncipio, identificar plenamente la misrón planteada por la Politica 

Social definida en el penado de estudio. para asi ubicar y clasificar los elementos 

que le componen conforme a la 1dentlf1cac1ón de ellos mismos corno fuerzas o 

debilidades en su conformación interna. ;:isi como las oportuned<ides y amenazas 

que se tienen con respecto al entorno cconórn1co. polit1co y social 

En la elaboración de este punto titn relevante en este trabajo recepcional. cabe 

hacer mención que la 1dent1fic.ac1on y ctas1ficac1ón y transportación de tales 

var-iables a la Planeac1ón Estratégica. sera planteada lo más lógica posible. sin 

tratar de identificar todas las variables. pero si las que al entena propio sean las 

más relevantes. por su incidencia en el logro de Ja misión establecida en las 

Política Social que el gobierno tiene concebido para este sexenio. 

Para realizar el trabajo, se tomó en consideración lo establecido respecto de 

Politica Social, en el Plan Nacional de Desarrollo. el actual Programa de Trabajo 

de la Secretaría de Desarrollo Social asi como variables incidentes que el 

Diagnóstico Estratégico requiere, respecto a la Politica Social que antecede a la 

Actual. 

¡¡¡ 



El trabajo se compone de cuatro capitules : 1) Politic..-i Social y Politicas Públicas 

Una Aproximación.; 11) ModeJos Económicos y Politica Social, IJI) Politica Social en 

México, como producto de Ja Implementación de los Modelos Económicos y IV) 

Planeación Estratégica y P0Jít1ca Social en México 

En el capítulo l. se plantean las posiciones que al respecto de la politica pública 

se tienen hoy en día; asi como la elaboración de la agenda püblica y cómo se 

debe convertir en agenda de gobierno. 

En el capitulo 11. Se describen los modelos económicos su proceso y elaboración: 

asimismo. se describe fa Rerorma del Estado. como resultado de las 

transformaciones económicas. politicas y sociales que ha vivido nuestro paf s. 

En el capitulo fll, se describe qué se ha llevado a cabo al respecto de politica 

social en los diferentes periodos presidenciales de México; la incidencia de la 

implantación del Modelo Ncofiberal en México y una resena de Ja política social en 

México en el periodo 1994-1997 

En el capitulo IV. se describe el proceso de la planeación estratégica, sus 

enfoques, así como la elaboración del diagnóstico a través de Ja pfaneación 

estratégica de los elementos de politica social que existen actualmente en México. 

Rocfo Segoviano Aguilar 
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CAPITULO 1.- POLITICA SOCIAL Y POLITICAS PÚBLICAS. UNA APROXIMACIÓN 

Según Michel Croz1er la función de In pollt1ca, M •• no es decir a los hombres qué deben 

hacer, sino crear el contexto necesario que les permita a ellos mismos decidir qué hacer y 

cómo hacer. El polit1co moderno debe plantear una polit1ca modesta que apele a la lrbertad 

y a la responsabilidad do ~"1da uno de los ciudadanos~' 

Quizá nuestros dmgentes pollt1cos han p<isi1do sus o¡os por ese documento y leido la cita 

alguna vez. ~m en1bargo, solo frunzan el entrf•ce¡o, peoro lo que es observable, son Jos 

hechos. mismos que demuestran que nuestros polit1cos toman esta definición en el sentido 

completamente contrario. es decir toman ... , pie ¡unttllasM el l\/lodelo de Politica Económica 

que aprendieron en Vale, Harvard, etc Lo cual induce n pensar, que los profesores 

extran1eros tienen una pedagogia contundente y hacen olvidar a los selectos estudiantes 

mexicanos. lo poco o mucho que aprendieron de h1stona de México y mas aún, de los 

beneficios que da el conoc1m1cnto de la historia. en esto de construir los futuros de los 

paises como entes libres. soberanos y dcrnocré'lt1cos En el sentido de retomar 

expenencias, es como se pretende ese aprovechamiento de la historia. ya que ~La histona 

no se mueve (se construye). en d1recc1ón prcscntél e inf;il1blc, sino que cst.'.'"J rnolde<Jda por 

la interacción de las sociedades consigo mrsm;is y con su entorno. por los retos de las 

sociedades cambiantes y por el horizonte de sus proyectos políticos ~:! 

Si esto es así. ¿porqué tomar como propios los proy~ctos políticos de otro p<tis. (y aUn más 

que nacíeron en otro continente y que a l.::i fecha ya es obsoleto. tal es el caso de 

Inglaterra), con caracterist1cas completamente contrarias al nuestro? 

Aún cuando el contexto incida. el ser hurn<Ino tiene la oportunidad de creélr con base en 

sus circunstancias, pero de crear, no de seguir il OJOS cerrados y sin pens~r. hneam1cntos 

que a todas luces repercuten seriamente en la población que conforn1a todo un estado, 

'M1Chel Croz1er - l.Haci;i C:6nr1e deti'! rlrn::::;rr-; ... r..~·, • 1 ,,. : "~~1-:> - !]_•~Orrt!l_'1!~!-~:~1'..!'J Las r.-i.'.'"ones v los 
argumentos F C E 
l Luis Donaldo Colos10 ·Perspúclivas rfe la Moá1•rn1.""'.:1c1ón Polit1c_-i-(presentac10n) ~...!.9!...'!';1_rt¿'.!'~tado Las 
razones y los affi..1,!!:!15'.!!!2.".' - F e E 
-.,,--,.-,,.----;---.·---- ----------
Rc:x:io S<-"Jo:Vl'1<1110 Ag111/or 



Capitulo I 

todo un pals. Retomando a Colos10._ se trata de voluntod polit1ca, el hderazgo debe ser 

utilizado en la conducción de aspiraciones colectivas 

.. Por eso. la modernización debe ser entendida como transformación y como avance hacia 

el futuro. pero con la conciencia de que esto sólo es posible a partir de la ut1hzaci6n 

creativa ..... de la valoración del pasado 1 

Las polít1cos púbhcds -corno se h;:i. observado a travé~ de la historia- son ~producto 

gubernamental". las cuale<:; han sido elabor<ldas qwz<'t tornando algunas veces las 

demandas de la población. 6 quizá en la mayoria de los. casos conforme a un modelo 

económico preconstru1do En este orden de ideas. como producto gubernamental, es decir 

como implantación de una polit1c;i pública, econón11ca. se determina Ja política pública 

correspondiente a lo social. ya que por medio de la des1gnac1ón económica especifica a un 

ámbito. "el presupuesto· se definen las acciones pnor1ta11as que se roahzarán para el rubro 

de política socml Por to ~nterior. es relevante ubicar el modelo econórn1co que el gobierno 

ha implantado en el pals, producto de una pc.li!1ca (púhhca) económica. para poder 

determinar el tipo de política (también) pública y en este caso de politica social que 

corresponde Asimismo. con b;i.se en los elementos ;:interiores y el compleJO entorno de 

.. globalizactón económ1c~~ que 1nc1de en modernizar al pais y esto quiere decir en todos sus 

ambitos, se pretende. por medio de la Planeac1ón Estratégica, presentar una v1s1ón de esa 

construcción hacia la m1s1ón de modern1zac1ón de éste pais. pero de una manera 

congruente con su h1stor1<J y realidad propia. 

1.1. Concepto de Política 

Según Luis F Aguilar.• la política puede tener dos acercamientos de definición; descriptivo 

y teórico. 

)lbldem 
.. Luis F. Agu1lar Villanueva La Hechura de tas Polit1cas·. Miguel Angel Porrua Méxu:o. 1992.Pp 21-8.J 

Rocio S<-•guwano .1gru/u,. 2 



_____ I'olit1c<1 • ....-><iul y Pollt1cclJ /•Ub/lcaJ 

1.1.1. El concopto descriptivo de la politica 

Desde el punto de vist.-i descriptivo, la polit1ca t.'!S -una decisión de una autoridad legitima 

adoptado dentro de su campo lt.""git1mo de 1un~dicción y conforme a procedimientos., 

legalmente esta.blecidos. vincubnte pa.ru to<.1os lo~; c1udadnnos de la osocinción, y que se 

expresa en varias form;Js. leyes. scn!enc1;is, actos éJdrT11n1strati1JO!;M •, 

Asimismo el autor c1til el corv.:crito dn ticc\o 

"La polilica no us un fcnon1eno que sr autodefma. sino una catcgoria analítica. Es el 

análisis el que 1dent1fica ~u contenido, no los dichos del dec1sor de la política ni las 

piezas de la lugisl3cion o de 1;1 nd1nin1strnc1ón No hay tal cosa como un dato 

evidente e incqu1voco que con~;tituya Ja polit1ca y que ::;e encuentre en el mundo n la 

espera de ser dcscubH.:rto L;1 polit1c.:-i cx1'.;.te no pur 1ntwc1ón sino por interrogación 

de los fenórncnos polit1cos-

Según Joan Subirats y HogwoocJ-Gunn.' polit1c~• pur~de denot;-tr vnrio~ elementos. (que a 

su vez son comunes con l:v> dt!f1n1c101H.!'~ r.uc dr~I concnpto dt? polit1c~ h;iy en cJicc1onarios 

de ciencia politica .:-i) 1nst1h1c1c>r1ol, b) rk!c1sor10. e:) con1port<=imcnt;i\ y d~ cnus;il ") un campo 

de actividad gubernamental; un propósito general a realiz;ir; una situación social 

deseada; una propuesta de acción especifica; las normas que existen para una 

determinada problcrnática; el conjunto de objetivos y programas de acción que tiene 

el gobierno en o un campo de cuestiones. Ó, la politica como producto y resultado 

de una actividad gubernamental; el comportamiento gubernamental; el impacto real 

de la actividad gubernamental. el modelo teórico o la tccnologia aplicable en que 

descansa una iniciativa gubcr-narnental. 

El autor menciona caracterist1cas específicas que tiene la polltica: 

• e5 un comportamiento prepositivo. 

'lo Ob C1t_ p 22 
"·Citado por Lu15 F Agullar en La Hechura de ,p 22 
7 Citados por Luis F l\gu1lar en La Hechura de . p 22 
• Ob. C1t Pp 23 y 24 
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C11pitulol /'o/foca .~1JC1al y l'o/it1cu:r Púh/1ca.:s 

• intencionat. 

• planeado; 

• se realiza al tomar la decisión de alcnnzar ciertos objetivos n través de ciertos 

medios: 

• es una ncción que denota intención de las fuerzas políticas y l;is consecuencias 

de los actos de gobernantes 

• norm.:tlmcntc tiende a significar 1ntcnc1ones más que consecuonc1a5. (s1tuac1ones 

que se desean ¡ilcrtnz;::u- m.:is que rc~a1ltndos de hecho 

~Para definirle, hay que 1ncorpor;;ir las diversas dec1s.1oncs de los muchos actores 

participantes. gubernamentales y extr¡igubcrnan1cntalcs, que en sus dtvcrs;:is interacciones 

han preparado y cond1c1on:ldo la dcc1~>1ón ccntr;il, te dan forma y la llcvnn después a Ja 

pr.3ct1c.::i. haciéndola y rPhac1i!ndol;¡. con el re~;ultado muy probable ciue los resultados 

fin3\es no se ascrne1cn n l~s 1ntcnc1oncs y planes. or1~1in.-i!es La politiczi es entonces un 

proceso. un carnro de ;-¡cc1Un"" r_:lehbc1<:1d.::irncntc d1".cn<1do y efect1v¡imcnte 5egu1do 

Polit1c;,:¡ es und cstratcQ1a de ~1cc1on c.olt~ctiva. dehbcradamt.!nte d1~ennrt;-i y calculada. en 

función de dcter1n1nado~~ ob1~:11vo~. l;i cu;il 1rnphc;-o un:-1 sera~ de dccr!>1onc~ 3 <ldoritar y de 

acciones il cf1o~c:u~r por un nUrnero extenso de actor~s w 

Según Andcrson, polit1ca es ~El curso intenc1on<ll de zicc1ón que Sl~]UC un actor o un 

con1unto de ~ctorcs al trat;:ir un protJ\crna o <lsunto de u:tcrús". es lo que se efcctú;:i y se 

lleva a cabo, no es una dcc1s1ón ya que t-~sta últun~1 es una rncra e!t'!cc16n de =.i.lternntivas. 11 

Para Giandonicn1co Majonc. Hay que construir los •rgumcntos y obtener las evidencias 

que despierten el consenso o derroten la opos1c16n. incorpora una intenc1onalidad 

comunicativa. ya que es un;:i nct1vidnd de cornurncac1ón pUblica.: por lo que la polit1ca "es de 

naturaleza pública . debiendo ser producto de la discusión u persuasión reciproca de 

'J Ob C1t p 25 
,ºOb C1I p 26 
" Ob. Cit. p. 27 
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roti11co ."W.o<1<1/ 1• f•,Jit•~ en 1'1fhl1< •n 
---------·-~--·~-------

muchos actores politicos gubcrnnrnentalcs, participantes en su forrnul;Jc1ón. accpt<:1c1ón y 

puesta en práctic.."l. 12 

Con base en los dcfinicionc~ anteriores. ::;e observa que la política es un proceso que 

determina un "curso de ilcción" " que sea dr.l1berndarncntc! d1'5ei1~do y que f!fcct1vamente 

sea efectivamente :.-;eguido. por lo que !>lH!Je l¡i oeccs1d.-:id de mlegrar n los diversos nctores 

que deben tomor fil!.'> dcc1s1011es. e 1ncorpor.ar los aspectos polit1r:o!>. efe c~nd11cta. c;um;ir lo~ 

aspectos adminislratrvos. y li"l:!; cuestione:-> legales y forrn.;ilcs 

Este proceso. se va rc.:il1Lando en lo~. d1v<:>rsos {¡rnb1tos inst1tuc1onélles. por ro que la política 

institucional es: "a) el diseno de una ;icc1ón colectiva 1ntencional. b) el curso que 

efectivamente toma la 01cción corno rc-~;ult::ido de las rnucha~ dt•c1~;1one~. e 1nter3cc1ones 

que comporta y. en con!;CCuencw, e) ros hecho~• re;iles qUP l:l ;icc1on coloctrvti produce 

1.1.2. El concepto teórico de la política: 

Según Luis F Agu1Jar. las politJc;1~. no son n1 redPntora=::. n1 r0~-.ol11tor1tis en !".unt1do estncto. 

"'es soto una disciplina que pretende c:ontr1burr ;i la Pfabor:-lc1ón de: dcc1s1oncs r.11Jhl!c..-¡s n1ás 

efiec.-ices que. sin cuentos y con sust;:inc1a sc;-in c;ip;iccs d~ ir ahordnndo oportuna y 

sistern::Jticamcntc dcso!C'ldorc~ probfprn;is y defecto~ público::-.~ u 

Habrá quC determinar sr las dec1s1one~• son tornadas por lo~. func1on<ir1os de alto nivel en 

tas organiz<lcioncs plJblicas ó privada~. <:.(Jn la partic1p;ica·,n de la op1n1on públ¡ca o los 

grupos de interés respectivdmcnte 

Basada en la premisa de que el ·concepto· es una construcción de los datos de 

experiencia a partir de pcn:;pectivas teóricas. el punto de vista tC:"ónco de la polit1ca. se 

12 Ob Cit. Pp. 27 y 28 
u Corno lo define Agutlar V1llanuev;:1. al considerar que la poll!1c.:i no es solo una 1ntcns1ón sino acciones o no 
aCCJOnes que den rcsul!.artos. aunque el re~u!tadn f1n:d no ~,e;:i f'I e~perado por el pl.>n ong1nal La Hechura . 
Ob. Cit. p. 25. 
,. Luis F. Agudar V1llanueva F.J...<~r!t.~l:f!9--9~.J.o:t5~!L~•c:a~_p_tjJ2l~1-::; En Colección Antnloglas de Polit1ca Pública 
Miguel Angel Porrúa Mt':x1co 1992 Pp 7-13 
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1•0/i1=a Suc"il y Polilicu~ l'Ubltein 

plantea desde: la pcrspc-ctiva de la Teoria politológ:ic.-.i que se observe o según las 

conjeturas básicas como las que se exphque ta ocurrencia de la propia política 

Las teorlas po1itológicas rnnyores, a partir de sus teoremas !>Obre el poder. el consenso y 

el conflicto son dctcrmmantes. e5 decir. que para la elabor~c1ón de ta política. saber si se 

llega a un consenso de l<l pa1t1c1pac1ón soc1~tl con alto grado de conciencia en su 

elaboración, conjuntanu .. •ntc con el gobierno de una manera legitima. para obtener con ello. 

de manera clara las metas. y prop0!;1tos valorat1vo~ detr.-'1~. ele cada polit1c.a 

Se debe busc..-ir la m~lxtrna rac1on;-ihdad en 1.-1 cl.aborac1ón de las politicas públicas, ya que 

considerando su án1b1to público. ~tJ 1rnplant.1c1ón 1r1c1de de alguna rnancr-a en algún campo 

del espectro público En e~pec1fn:o una política económica dctern1inad;:i. incidirá en gran 

medida en la defin1c1011 e irnpl¡1ntac1ón de la potit1ca social, (qU'".! es el interés de este 

trabajo). por lo que debe tenerse un¡"l V1!;.rón integral a! re;-ill?arse la definición e 

implantadón de la n11::.n1¡i 

Dado lo anterior. ¿b'1JO qu•: prinr.1pLJ!~ c_fr::b1cr;i t.:laborarsc l;:i. poli tic.a pública?. 

Neccsaraan1cnte ül set un ente público. ':urnu ~-•• ~ ITH ~nc1on.1 ;1nlL!norrncnte se deben 

considerar la::; neces1dade~ rc3le~ di! J;1 ~-:,oc10:-d.1d para 1,1 f1UC: "''' a definirse. e5 decir: 

.. determinar cu::iles son lo-::. fin1.:s público~ que va ;"l cun1plnM n11sn1us que sean pos1ble-s de 

ser rcahzados: él5Í del cómo y con que 

El cómo integrar los objetivo~ y meto.Jo'.... dt;o un.:-i acc:mn pública y privada conllr.!va tener un 

proceso de claborac1ón de polit1ca por un lado y las necesidad de intehgenc1a para 

f"ealizarla por otro. 

A partir de la teoría del podur. las relaciones polit1cas esttin determinadas por las 

expectativas de los participantes. en función de los beneficios y venta1as que obtenga el 

gobierno al dar respuesta a las demandas sociales. De esta manera se entra en la 

competencia por llegar a tener poder o influencia en las regulaciones y asignaciones de 

recursos, mismos que implica todZl politica; por lo que esto viene a ser el incentivo y a su 

Roe/o ."M:-¡;av1ano Agu1/ar 6 



vez objetivo determinante de l.:i contienda poli11ca: y en esta últ1111a es donde se observa el 

espacio de la act1v1dad gubernamental definido como -;irenas reales de poder". en el que 

cada arena desarrolla su estructura. proce~o~ polil1cos. su::. élites y relaciones de grupo, 

con una cornpos1c1ón. din<lm1ca y descmper""to deterrnrnildos '"' 

1.2 Políticas Públicas: debate del incrcmcnblisrno y el racionalismo 

Agu1lar propone tornar en cuenta las variables relcvnntes que inciden en el proceso de 

elaboración. de las políticas. tal corno lograr t'!I consenso para su selección claborac16n de 

agenda de gobierno y el anál1s1s de los problemas planteados. asi como de la fact1b1hdad 

de su realización. con el ob1eto de depurar y plantear una agenda de gobierno viable. 

asimismo concluye que existe un.'.l noción Rnc10na/ de la política y otra Tmnsacc1onal ·~. De 

esta manera. se presenta la s1gu1ente clas1flcac1on de polit1cas según sus variables 

relevantes: Low1" clasifica a las potitrcas s0gun !os impactos de costos y beneficios que los 

grupos de interés esperan de una polit1ca determinada, polit1c3s regulatorias: 

distnbutivas. red1st11but1vas y cornpensatori<ls. de igual manera que R:tnda!!º" 

El análisis y la búsqueda de Ja rac1onalid;id, considerando necesidades públicas reales y 

que puedan ser viables (donde se realice la cavilación intelectual y la interacción soc1al'g). 

en el momento del planteamiento previo a la dcc1sron de gobierno. donde deben conc1llarse 

las fuerzas del est<Jdo, unificando la vr~1ón pl1bl1ca con la privada A esta pos1c1ón se le 

considera; visrón realista de la polit1ca, 13 cual se contrapone con la v1s1ón públlca. misma 

que realiza; "El énf;:is1s en la libertad, deber y utilidad mdrv1Llua! de todos los ciudadanos. 

·~ Agu1lar V1llanueva. La Hechura Ob C1! Pp 30-32 
16 "El esfuerzo intelectual y prt.lctrco ti3 de centr:u!'".e en el proce50 de la pol1t1ca. en sus condiciones de 
consenso, corrección y fact1b1!1dad, en su formación. 1mplemcntac1ón. impacto y evaluación En aYenguar y 
depurar la manera como c1erto5 problemas 5oc1ales o 91upal...-~ c:lev1enpn pUbl1cos y ngenda C::e gobierno, la 
manera como se obl1ene y depur:i la 1nformac1ón :icerc.:i de los problemas. se res define y aplica. las teorlas 
causales que sustentnn la construr.c1ón y evnluac1ón de las opciones de acción gubernamental· Agu1lar V .. en 
·e1 estudio de Ob C1t p 22 
17 Citado por Aguilar V11!anueva cm L::i Hechura . Ob C11 Pp 32-37 
1111 Randall B R1p!ey §!.<!!les of the--.J?i'?~LP!Q~~~ C1!ado por Me Cool, Daniel en ·Pub!1c Pol1cy Theones, 
Modefs, and Concept· an nnttiolo9y· Prcnt1ce-Hall Ne·.-.. Jero:.sey 1995 Pp 159-223 
•it W1davsky. ve en el análisis un proceso social donde se con1tJnt<1 r.on la p:irt1c1pnc1ón c:udad;Jna El anáhsis 
es para ap-render QUE'.! es. lo quu h<:iy que querer, buscando la tran!>!ormac1ón de las preferenCtilS m~s que su 
reahzac1ón Citado por Aguilar en, La Hechura Ob C11 Pp 80-81 
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sin embargo. cabe hacer mención que Ja visión privada. conHeva al totalitarismo y 

autoritarismo. Es por ello que es necesaria la posibilidad del gobierno de tener una actitud 

especifica para cada problema; donde .. La actitud favorablo a un gobierno por asuntos, por 

temas, concretos, que capta la singularidad de los problemas y d1seria opciones de acción 

ajustadas, pecufJares. es el espirrtu que anima el análisis y ol gobierno por politica 

pública"':"O, de esta n1aneril. se esta dando un valor o propósito valoratrvo a la definición de 

cada política; es dec1r. el valor que se pretende alcanzar con la elaboración de determinada 

política, donde deben con¡unt;Hsc !o::. v;1lorcs entre lo público y lo privado buscando 

congruencj¿1; y considerando .11 cOPCPpto ·vzilor· 

preferidos. 

como una categoría de f.:ventos 

Existen dos cor-rientes del an<ilrs1s. el Rac10nal1sn10 (pos1c1ón técnrca) y el lncrumonta/Jsmo 

(posición politica). La pnrner corriente se desarrolla básicamente en intelectualizar el 

análls1s y la propia formulación de polit1cas. la cual está representada por; el análisis de 

sistemas. el análisis de costo-benef1c10 y costo-efic1enc1a. In 1nvest1gac16n de operaciones. 

moderación y cálculo cuantitativo y sus apl1c.ac1ones más deltm1tadas a la planeación. 

programación, presupuestac1ón y gestión Esta corriente busca la eficiencia económica y 

técnica de las politicas, con el ob¡eto de produc1r recomendaciones normativas correctas y 

con criterios racionales 

La corriente /ncrernentalista. no valora el análisis bajo la consideración de que éste es uno 

de los muchos elementos que intervienen en el proceso de la política por lo que ocupa un 

Jugar secundario y de1a la decrs1ón al JUego y arreglo de los poderes. ya que su modo de 

hacer la política final es el "'ajuste mutuo ... el pragmatismo y el concertacionismo (ambos 

nevan a la irracionalidad decisona); está representada por los politólogos que toman como 

referencia a las teorias pluralistas. corporatívistas. de élites y de clases. 

En este sentido el enfoque 1ncremental1sta, agola con una politica pública determinada. el 

problema para lo cu~I se definió ésta y con base en el contexto cambiante se generan 

JIJQb C1t p 32 
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nuevas problemáticas para las cua1es deberán realizarse estudios y dcfin1c16n de po1iticas 

que vayan a Ja solución de las mismas. 

Se pueden 1ncnc1on.:u vanns con1cntes que se encuentren o quieran r~star en el justo 

medio, pero vale lo. pena considerar los elementos que maneJi:in <.lmbas posiciones y los 

diversos enfoques y propuestas metodológicas del cómo hacer polit1cas públicas, 

considerando sin cmbnrgo la f<ict1b1lldnd de su reallzac16n 

Cabe mencionar l;i labor de Thorn;"Js DycJ 1 quien d1~;tmg11e ocho modelos teóricos de 

politicas públ!c.3.s. mismos que de alguna manera se encuentran considerados en las 

cornentes antenorcs. como puede verse en el cuadro N" 1 1 

MOO~.!?-~I ---~----P~RCE~c:;~~N D~ __ !::!'_~~l_!!__~_A __ s ___ P~U~B~L~IC __ A~S-c--------<I 
1 lnst1tuc1ona\ \ De esencia Jurld1ca. proced1rn1entos y cstrur:1urél"> formales-legales donde se expresa 

~---- 1 la • .... oluntad del Estad_o - -------·--- _ 
2 Proceso\ Esencia descr1pt1"'ª· considera las conductas '-~ 1ntcracc_•_on.,-e~s~c.,.o-nc.,-,-e.,.ta-s~d-e-ac_t_o.,.,e-s-i 
pollt1co p<:>llt1co-adm1nistrahvo"> mas que por tos prc:>pas1t~~~t; __ s_u_s_a_=.,.'-•o_n __ e_s ______ --< 
3 Teona de tos\ Estudia a la"> polihcas publicas corno 1'1 resu!1ante de-1 (!-Guihbr10 e 1nteraccl6n de una 
Clrupos l pluralidad de intereses diversos 
4 Teoria de 9-Son una expres10n de los valores y prcferenci:ts de los gruPo"> gobemantes. de 

élites ______.~ m.."'s ~~ de demandas sociales m~s ar~'?!'ª? ... -·· _ .. -------·---~----. 
5 En!oque ¡contenido m1croeconóm1co. idea del c."\!Clilo '! busqueda de opt1m1z:ac10n y chc1encia 

racionalista en tomo a curvas d~ inc!i!erenc1a de costo__y~e.n~~~:e__ ··-----------------' 
6 ln:::remental1sta ¡Pnv1\L-g1a la buSQL1ed<1 de resul!adO'i ·s~ti~.f;..ctonos· menos que OptJmos en el que el 
--=-~------•-v~a_lo_,_c_P_.n_l,_a_l_e __ s __ n_1antenet el "status quo 

:u~~s teo~~~~ l ~~~,~ee;~;~~~~~ ~;~;-[~~c;;~~;ct~--ir~-~~~:-:~-~::~Cntes ~amb1én ract0na1es se 

B Teorta de1-Es una respucs.ta-ptoóucto {output} de una org:in1.o:ac10n trente a 1f"\sumos (input) 

Fs~:t~;:E~aooración ~~:~~~~~~e:~~~~ ~~~.:~:r ~ctu~ndo en su ~?~~~~-•P __ n_1_e_o_c_o __ n_1e_•_t_o ______ _ 

1.2.1. Análisis y diseño de políticas públicas. 

Para el diseno de las polit1c3s publicas. se requiere la part1c1pac16n y corresponsabilidad 

entre gobierno y soc1ed<Jd. con el objeto de tomzH dec1s1ones públicas. donde se 

n Citado por Ncf Jorge Pollt1ca. 6_drrnms1rac..i.Q.~102-~-fyºl!f~S~~~í!.....:-~·:i!~~-2-'ªlém1co Politica N• 28 
Sant1agodcCh1lc.d1cn'.?mbrcde 1'391 Pri 15Gy 157 
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<.-a¡•it11fo/ 
-~------------- ----·-----------------· - -· .. 

incrementa la posibilidad de part1c1pac1ón de los ind1v1duos y de sus organizaciones. ya que 

son ellos los que conocen las cond1c1oncs soc1<Jlcs y econórn1céls del cor1texto en el que 

viven. De esta manera se dcberan ··formular y desarrollar polit1cas que sean susceptibles 

de fundan1cnto legal (const1tuc1on-iltdad). de apoyo politico, de viabilidad administrativa y 

de racionalidad económica ante un contexto politice de alta intensidad c1udadana":;- 1 
• 

donde las polit1cas sean definidas por su impacto en la soc1cd;""Jd En el caso de considerar 

el contexto. es decir, el ámbito de poder donde las élites pueden mcidir en el ambito de 

decisión, las estructuras de poder. ésas areas donde se rnueven y articulan acciones 

gubernamentales cuyo producto son las polit1cas. son conccptual1zadas corno -arenas de 

poder-. 

Cabe hacer la consideración respecto del contexto como un ente cambiante. en el que 

surgen nuevas y más prontas necesidades de plantear. una polit1ca que pueda ser una 

politica emergente, en este sentido. según David Garzón. se requieren seis dimensiones 

para 'mapear· el alcance real del análisis de polit1ecss corno d1sc1plma emergente 

Procedimiento. nivel, función, secuencia. contexto y cnter1os normativos 

(efic1enc1a/efect1vidad) 

Los anteriores elementos que deben ser considerados para un planteamiento seno y mas 

científico para la definición de polit1cas En este orden de ideas no puede olvidarse el 

planteamiento de. Laswell :-J (1951). respecto a ta neces1d;ld del caracter científico de las 

políticas públicas, en su programa de 1nvest1gac16n Mel conoc1m1ento del proceso de la 

polit1ca". con el cual. busca incidir en la aportación de mayor conocirrnento de los que 

toman las decisiones en el gobierno; en el Mcón10 aumentar to función inteligencia para 

aumentar la racionalidad de la polittca". en "'cómo lograr que los hechos y las 

interpretaciones influyan efectivamente en el proceso de toma de decisiones-; reconstituir 

la unidad de la vida intelectual y la armenia entre la ciencia y la política. Con el objeto de 

obtener el plantean1iento concreto que debe tener una sociedad intelectual al respecto de 

77 Ob Cit. p. 36. 
n Citado por Agu1lar Ob C1t Pp.39 y 40 



Pulit1cu Soc1ul y /'olltiou /"'Uh/u:~ 

su entorno; y el gobierno e instituc1oncs. como lo rnenciona Agu1lar al realizar el análisis de 

las politicas ensanchen el ámbito de lo deseable y lo factible:"" En este punto se deben 

observar los elernentos centrales que concibe Majone".,: debate y argumento; donde la 

argumentación es el vinculo que conecta los datos y la 1nformilc1ón con las conclusiones 

del estudio nnalít1co Concluyendo que toda politlca debe tener argumento y ser oltamente 

viable. Ver cu;-1dro N" 1 2 

Lowi plantea fundamentalmente las s1gU1entes categorías fundamentales de políticas 
públicas d1str1buc1ón. regul<1c16n y red1stnbución~·t1. las cuales se definen segün las 
c.élracterist1cas de su estructur;J f)Oliticél o arena de poder Ver cu.:idro 1 2 

Tipología do Politicas Publicas 

...,_A_u_:º_~_~=~-:_:_~ª-c-to_, - --T~~og~~ 1 e:::::::º' 
~~~: R~~~~l:os Rogulatorla ! ;~e;~1~1~tn 
tlonon la mmed1ata) 
tondoncla do 
lntoloctualizar 
ol analisls y la 
tonnulaclón do 
las polltlcas: 
Los modelos 
es tan 
i-epi-esentados 
por el • Antths1s 
de Sistemas· . e 
Impacto de 
Costo y 
Benefioo que los 
grupos de 
interés esperan 
obtenei-. ya que 
según el 
enunciado de 
Low1 ·Las 
polihcas 
determinan la 

- Distributiva Vertical 
(sanción remota) 

C.;aractoristlcas do su Estructura Pohtica o Arona do 

Podor 

--- --- --~- ---------! 
Arena de conflicto y negoc1.-ic1ón 
Generan un tipo de pnl1~1c~t plur.Jhsta. proclrve al 
conflicto y obhgada a I;¡ ne~oc1ac1ón entre los 
contend1enles. proptc1ando lucha palitic.a 
dcscentrahz<:1da. tcma:,ca y h.-i!'.!:1 local 
• lnlereses exclusivos y contr,ipuestos de grupo 
• Coahc1oncs y/o 1r;1ns,icc10nes de reciproca 

conces10n 
• eventual soluc16n que no la·.1orc-:::::e a nrnguna de las 

partes 
• confüctos de 1nterc-s qu~ ;:iparecen y desaparecen 

según las cuestiones en d1<>puta 
• requiere de Ley genera\ rcgulatoria que determina 

afectados y benef1c1ad0s 
• hdei-azgo con capac1d.:.id de sumar fuer-as que 

compartan y def~ndan los mismos intereses, 6 
hderazgo pas..a1ero 

• rea!1zac10n de transacc•::1nPs v'--.ntJ¡osns para el 
yrupo 

Arena pacifica 
Propicia polit1ca centr..il:zada. integral 
global1zadora 
La pol1t1ca es un s1stcm.:i y tiempo dado no es una 
act1v1dad uniforme y homologador3 

J • recursos púbhcos s•empre drv1s1bles 

'-------'-------~---------!~- .. ~~cuerdos de apoyo rectp_:.t.2_~~- entre dema~antes no 

pollt1ca· 

1 • Ob. C1t p 83 
1'$ Citado por Agu1lar Viltarnieva en La Hechura .Ob C1t Pp 57-58 
x-Agu1lar Villanuev.a L La hechura de las pol1t1cas pp 1oi 
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- Rodistribu- Horizontal 
Uva (sanciones 

d.rectas 
mmcchatas) 

- Constltu- Verticales 
yento (sanciones 

remo:as) 

f'o/111ct1 s,,.-,,.,¡ y l'o/111ca.s I'Ubfh:<U 

anlagonicos 
• hderazgos variables segun su capacidad de gestorfa 

Arena mas tonsa y frontalmente com~lll1va. audaz y 
rad1c..,\. centrahz~da. 1ntegrnl y global1zadora 
Guneran un tipo d~ pollt1C..."l plurahsta. prochve al 

6 conflicto y obl1g3da a lit ncgoc1ac1ón entre los 
contcnd1ontes 
• transacc•oncs imposibles. con resultados poco 

s1gn1f1cat1vos 
liderazgos permanuntr.!s 

• poht1c.as poderosa'i deo intere<;.e"> v1t::i!es 
• ln<; te0ri~~ d•• éhlt~s y cli..ls'°'s ;:ilc:-in;-an n1vt:•I 

m."l;oo;1mo e;i.phc~!1vo 

Arenas ae confl1ctos bl.anaos susceptibl•.?s de ser 
superados rnedsan:e co.:1l1c1ones f :is1qr.ac1oncs 
oportunas d•'- recursos En esti:: modelo ta política es un 
sistema y t1erT"pO dado. no es una act1v1dild uniforme 'i 

1-:------1--~~c--c----,--t-------r.-"º~moc.=.clogadora. _ .. --ce--:---,--~ 
Estos tres Modelo de La pollt1ca decid~da es el curso de a::ción eficiente y 
modelos centran Pollt.Jca estratt:g:co 
su atención en la Racional • El curso de una poHtica es el rcsul:ado y desarrcllo 
decislOn do una c!c:cción rac1onill 
icnplernentaciOn • considera a Oec1sorcs y operadores como actores 
nacionales cuyo comport3rn1entc 

Modelo 
proceso 
organizativo 

del 

Modelo de 
Polltica 
Burocrática 

(•s roc1onal y rr.ax1m1zan valores m1n1m1z::indo costos 

Ve el cur~o C•! l;i Pol!t1c:i como un producto 
organ1zac.1onal 

Es un mero ·r..,sLJ!tado po\it1co~ 

Fuente Elab0rac16n propia, con base en Luis F Agu1lar V1Hanuev~1 

Los modelos expuestos. deben ser considerados con10 formas de abordar desde un punto 

de v1sta muy particular. un proceso para ta elabornc1on de polit1cas" y de considerar que 

todas y cada una de ellas conllevan determinndas variables. dodas las relaciones políticas 

y necesidades de quien o quienes las elaboran: considerando un ª?pecto de gran 

relevancia. "las arenas reales de poder" donde se pretenda actuar con esa politica y su 

grado de factibilidad 

Dado lo <Jntenor •¡ al rcflex1on;ir con los textos seleccionadas y en particular. con la lectura 

de Aguilar Villanucva en su hbro "La Hcchur<.J de l<Js P0Ht1cas. se considera que se requiere 

12 
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de gran reflexión al respecto de todos los elementos y actores que deben considerarse 

para l<i elaboración de pollticas públicas y que para el estudio de la polltica social, por su 

impacto intrínseco tenga gran relcvZlnc1a su estucho s1stcmát1co y concepción con alta 

factib1l1dad . S1 se quiere mc1d1r en la~,. dec1s101V.!S de polit1c<1s, el conocimiento del 

analista tiene que ser de relevancia prftct1c<1 

Dentro del proceso de claborac1on de polit1cas riUbl1cas. se con~idcra lil clabornc16n de la 

agenda de gobierno. la cual es el re'o.ultado de todo un preces.o de dcc1s1ón, en el cual 

inciden diversos elenlentos a~i corno d1-.11.!rsas 1nstanc1as y ~~0ncra la def1n1c1on de polit1cas 

públicas concernientes a cada problern<'lt1ca especifica Dentro de la exposición de Jos 

autores que an;¡llza.n este problerna lzt rnayoria coinciden en que para que se realice el 

proceso de elaboración de politicas. 1ntervrenen la existencia de una determinada situación 

problemat1ca. la elección de un curso de <lCC1ón. generélción de resultados y revisión del 

curso de acción elegido con base '-.!n las d1vcrgenc1zis de- resultados obtenidos con los 

resultados esperados_ zi1 

Cuadro Nº 1 3 

Procesos de elaboración de pol1t1c.as 

--Autor/Planteamlento;"'"!' · ' · Elomontos lntorvlnlentos on ol . '· · -~ ~~~O~O do"olaboracl6n do polftJcas-

Laswell (1971) Modelo lntehgenc1a promoción. prescnpc1ón. Este modelo fue reelaborado y me1orado por 
del proceso de dec1s10n mvocac1ón. ;:-¡p!!c;:ic1ón 1ermmac1ón. Peter De Le<:>n y Garry Brewer, seguidores 

evaluación de Laswe! 
"'P~e-t-e-, =o-e~Leó~n-y-G~a-,,,,-~oo--+ºln--,c-,a--c-o76-n.--.,-~~1.'Tl~,c1ón. 
Brewer (1983) Modelo 1mplemenlac1ón. 
del proceso de dec1s1ón terminación 

selección. Estas f<'.lses. conllevan desde el 
evaluación. planteamiento crcatrwo del problema hasta la 

espec1fic.a.::1ón de los nuevos problemas en 
ocasión de la lcrm1n<ictón 

May y W1ld<:1vsky ( 1977) F1Jac16n de la - agenda an.:'.il1s1s de la El planteamiento, considera de manera 
Ciclo de Po:it1ca cuestión. 1mph!1n0r:t3c1ón c-vatu;ic10n y rt:>levanle 13 elahora-::ión de la agenda corno 
(aprend1zaie permanente. terminación un factor detcrTTI1nan1e 
correcc1on y continuidad 
de ooliticasl 
Hogwood y Gunn cigS4) Oec1d1r qué decrd.rr. dec1d1r como Los <iutorcs. p1<3nlean un marco de anahs1s 
Marco de ¡¡n~l1s1s para la •1ec1d1r. def1ntc1ón de la cuestión. especifico que co1nc1de con el anterior 
descnpc1ón y p1escripc1ón pronóstico. de!prrnrn;)c1ón de ob ct1vos planteamiento 

11 Agu1lar V1llanu,c-,.,,;J Luis. F La Hechura de l;J<;. Polil1cas EsllH110 introductorio y ed1c16n Colección anlologlas 
de pol!trca publrc.:J t.l'l1<Juel Angel Porrua M•':!.:1c.o 1Y92 
"'" Agu1tar Vtll.,nueva Luis F Problemil.s puDllcos y agenda de gobierno Miguel Angel Porrúa. México. 
1996 Pp 15-21 
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de pollt1cas y pnondades, an<\hs1s do opc1oncs, 
implcmentac10n mon1toreo y control de 
la pollhca, eva1uac1on y rev1!>10n. 
manten1m1cnto-sust1tuc10n 

o-,,~--~=~----+c•c_,_m_•_n_ac~•.-On~d_c_la_~----- --·--~------~-----------< 
Anderson (1984) ldent1hcac1on del problema y tormac1<:"1n Crnnc1d1J con el planteamiento de May y 

de la agenda. formulac16n, ~dopc10n. W1ldav'!".ky 
1mplemcntac10n v cv¡¡luac10n 

Fuente. Agu1\ar V11\anucva Luis F 

En el cuadro anterior. se observa la varmble del mantenimiento o sustitución de alguna 

politica. ya que un problema social dado, generalmente puede ser el resultado o 

consecuencia directa de la 1mp\ementac16n de alguna de tas polil1cas públicas: así como la 

necesidad de elaborar una agenda que conteng~ los elernE:ntos que se requieren para la 

decisión y definición de po1iticas púbhca5 En este orden de ideas. el proceso de 

elaboración de la Agenda pública debe producir políticas. que conlleven a programas que 

contengan propuestas fines y metas. las cu11\es conduzcan a diversas acciones que sean 

capaces de producir efectos. los mismos que se eva\Uen conforme a los resultados 

esperados por la 1rnplantac1ón de tales polit1cas 

Los problemas según Agullar V ' son construcciones lógicas. que articulan. ordenan. los 

datos y elementos que la tensión entre !3 factuahdad y el deseo liberó y los reúnen en una 

definición'"N As1rn1srno puede haber sistemas de problemas. cuya característica es que el 

todo es mayor que la suma de sus panes. tal es el caso del problema de pobreza. la 

injusticia etc. 

1.2.2. Concepto de Agenda Pública 

.suele entenderse el conjunto de problemas. demandas. cuestiones, asuntos que los 

gobernantes h~n seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, 

como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen 

7'JLu1s F. Aguilar V1l1anur.·1[1 Problemas PUbhcos y Ob Cit. Miguel Angel PorrUa 1996 p. 59 

Rucio St.•¡:ov1af!o Ag111/11r 14 
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que actuar0030
, y que la demanda o cuestión ameriten ser objeto de la intervención 

gubernamental y comprometa recursos públicos. 

Finalmente, al buscar en todo ese estudio que realiza Agu1lar Villanueva respecto a la 

elaboración de politicas, se encuentra una pequel"'la defensa del ané.'tlisis estratégico. Para 

abordarlas. simplemente retomo su comentario: - . Ante problemas sociales complejos, aun 

las técnicas anallticas formales -el análisis de sistemas, la investigación de operaciones. la 

administración por objetrvos, el PERT. p o - necesitan desarrollarse alrededor de 

estrategias y no de intentos de sinopsis·. como puede observarse en el diagrama siguiente: 

An.3hS1S 
1ncomplcto, 
1nconsldorado y 
frecuontemen1o 
1actanetoso 

semi-estrate-gaas 
de anAhs,,s 

casi todos nos uboc..,/'TlOs 
en esto rango 

Fuente. luts Agu1lar Villanueva La Hechura p 233 

1.2.2.1. Elaboración do la agenda pública. 

estrategias 
elaboradas 
de anAhs1s 

Algunos se ubican 
en este rango 
(todos debenD/'TlOS 
ubec.arnos aqui) 

Aná/l:S.U a:s.trotóQ1CO 
elecc>ón 1nfonnada y 
c.onsoente de tnetodos 
de g,mplr<acuoOn de 

Para la elaboración de la agenda pública se requiere del consenso y análisis de demandas 

sociales. mismas que en su análisis sean observadas como un interés general. sin 

discriminación o privilegios. En este proceso se torna la decisión de intervención o no 

intervención del gobierno en esas cuestiones. 

Es asi como se puede transparentar lo sano o enfermo del ámbito público. al poner el 

gobierno en marcha a su aparato burocrático para la solución de problemas definidos en la 

agenda. Cob y Elder-3 1 definen dos tipos de Agenda. la llamada agenda sistémica. pública. 

constitucional y la denominada institucional, formal ó gubernamental. La agenda pública, 

.JO Luis F. Agu!lar Villanueva Problemas Públicos y Ob C•t Miguel Angel Porrúa 1996 p 29 
:11 Citados por Agurlar V Lurs Los problemas públ!cos y Ob Cit Pp. 31-33 
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incluye todas las cuestiones que lo~ miembros de una comunidad politica perciben como 

asuntos que caen dentro de la jurísd1cc1ón legitima de la autoridad gubernamental 

existente; y se integra por cuestiones generales. globales y un lanto abstractas: tales corno 

la pobreza extrema. la cont<1m1nac1ón, l;i segundnd nac1on<ll etc . La agonda 

gubernamental se encuentra defm1da como el conjunto de asuntos explícitamente 

aceptados para consider<Jc1ón sena y ilctiva por pélrte de los encargados de tomar 

decísiones, esta agenda tiende a ser más especifica que la pública y contiene problemas 

n1as concretos como; el ana!f;lbet1s1no. s1d."1. narcotr;;lfico etc 

Cabe hacer mención de que entr~ mas d1fcrcnc1a haya entre la agenda pública y la 

gubernamental. mayor es la intensidad y frecuencia de conflictos dentro del sistema 

político 

Finalmef'lte la acción determinará lo que los gobiernos dec1d1eron hacer o no hacer. 

Pese a lo antenor. la política socríll se encuentra en la agenda pública y en la 

gubernamental, pero en fa situación actual del país. en política social. fa agenda 

gubernamental requiere de contrastarse con los dictados de la política económica con el 

modelo económico implantado. que busca "crec11n1ento", (el cual según resultados 

obtenidos por la Secretaria de Hílc1enda ya alcanzó buenos resultados a nivel 

macroeconómico: tipo de cambio. tasn de interés. déficit público e 1nfiac1ón)31 asi corno el 

equilibrio de la balanza comercial y "focalizac16nM para los programas públicos de política 

social, ya que el presupuesto asignado parece ser llmrtado en referencia al grado de 

población pobre o marginada del pais En este sentido es necesario constatar si es que la 

focalización se refiera a la realización de acciones en apoyo efectivo de la población 

considerada marginada o en pobreza y pobreza extrema. por lo que en primera instancia 

deberá tenerse una ident1ficac1ón plena de la población marginada. desde su ubicación 

física; {la gran mayoría en zonas rurales); tipo de empleo (s1 es que lo tiene y la pos1bil1dad 

de mejorarlo): su nivel de ingresos (o capacidad para integrarse al mercado laboral con el 

objeto de obtener su posible nivel de ingreso. y rnÓ:s ~ún s1 tiene la posibilidad de 

mejorarlo). s1 tienen v1v1enda con los servicios min1mos (grado de hacinamiento. agua 
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potable, luz. drenaje); su grado de salud y nivel nutncional (para poder ser productivo y 

asimilar la posible capac1tac16n). 

En consccucnc1LJ, se requiere definir el concepto de ·politica econ6rn1c.:i' como la política 

pública que define el modelo económico que se implante en nuestro pais. con el objeto de 

denvar la 1nc1denc1L1 del mismo en las prioridades de la agenda pública para la asignación 

y d1stnbuc1on de los recursos públicos. En este sentido conviene retornar la propuesta de 

Jorge Nefn ·· el quetiacer social. refle¡a operacional y estructuralmente una concepción de 

un modelo de desarrollo. o proyecto politico. ya sea implícito o explicito". y por lo tanto: 

"'Desde el unto de vista social. la eficacia de un modelo de desarrollo económico se debe 

medir por su capacidad para incrementar el nivel de vida del pueblo" en general._,.. 

JJ' Gobierno de la República 111 Informe de Gob1emo de ta República Septiembre 1'"' de 1997 
u Ne'/, Jorge Politlca, Admin1strac1ón y Poht•cas publicas Un an~hs1s S1slém1co Polit1ca N·2s Santiago de 
Chile. 1991 p 159 
J.- Teresa Rendón y Carlos Salas Generación de Empleo y Polit•c.::ts Económicas para las Mayori.:is en Enrique 
Garza Toledo (Coord } Pollticas Púbhcas Alternahvas en México La Jornada 1995 p 2GJ 

Rocío Sego\.·1ut1n Ag111/ar 
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CAPÍTULO 11.- MODELOS ECONÓMICOS Y POLfTICA SOCIAL 

En este capitulo se descnbe qué es un modelo económico, qué elementos le componen y 

cuál es su incidencia en la definición de otras políticas pübllcas y en especifico en la 

definición de Ja politica social Asimismo, se describen en especifico. los modelos 

bienestansta y el denominado neoclásico asi como los resultados de su implantación en las 

sociedades a través de la historia, en lo ideológico. económ1co. politico y social. 

Finalmente. se describe con n1ayor profundidad el modelo ncoltbcral. ya que es el modelo 

que se pretende imperante en el México actual 

2.1. Concepto do Política Económica: 

Directrices y llnearn1entos mediante los cuales. el Estado regula y onenta el proceso 

económico del país. define los entenas generales que sustentan de acuerdo a la estrategia 

general de desarrollo. los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al 

sistema financiero nacional. al gasto público, a las empresas pübltcas, a la vinculación con 

la economia mundial y n la c;ipnc1tac1ón y In product1v1d<J.d Todo ello pretende crear las 

condiciones adecuadas y el n1arco global para el desenvolv1m1cnto de la política social, la 

politica sectorial y la polit1ca rcg1onaL 1 

2.2. Modelos Económicos 

El concepto de modelo económico según Castro y Lessa 2 comprende "los variados 

elementos que part1c1pan en la vida económica de una nación, asi como sus conexiones y 

dependencias. se suman en un todo denominado sistema económico". ya que el sistema 

económico sirve como ejemplo que uno se propone 1m1tar. es entonces el modelo 

económico a seguir 

------- -·~·----·--

1 Secrct..,rfa de Hac•end.::i y CrL-d1to PL..:blirr; ¡S ;.¡ C P) G10.:;.:iri0 d!:_!.•"·rnirno~• usuales en la Adm1mstrac10n 
Púbhca M1meo r .. ,éxico 

~ C lcssa lr~t:o_dus .. ~·~!'.f!_..,1~ .~C:.C?!~?~té~•~S~X~X~I~. M=é~xo~c.o~~' <;~7~6~--------------::-
Roclo Sogoviano Agwtar 1 8 



Es entonces ~n In base económic;t. donde el tr;:ibaJO humnno engendra una serie de bienes 

cuyo destino último es el consumo por su~ miembros. La interacción del trnbajo humano 

tarnbién conlleva un rcsultndo de relaciones sociales. econórn1c..--is y políticas. (En este 

sentido, la acción econórn1ca es causa.efecto) 

En este trab;ijo, la polit1c;i soc1~l se d<~fine con base en problr.m;is que ameriten medidas 

económica~~ de distribución equ1t<1t1va dc·I ingreso, de generación de crnp\eos. así corno 

salnnos bien rcrnuncr~do~~ se propone una tl1pótes1s caus~I (que tiene como c;iusa lo 

contrario a l.:i!~ n1cd1das antenotrnente requerrda·>). pero fin.:ilnH!fltt~ h.-ibrfl de ob~cr,,;irsc 

con10 un problcrna práctico que. corno problerna tiene solución. 

En los ;:iños ao·s, se ha observndo un incremento en los niveles de pobreza. l;i generación 

de empleos se ha dado hilc1a act1v1dadcs. prcc;Jnas y de pcquena escala. lo que hn 

generado élún n1ayor n1vt::I de exclusión soc1nl, y esto a su vez genera una restncc16n a la 

educación. tanto por falt;:i dí~ buena nutrición, corno por la integrac1on de niños al trabajo 

precario, conform.;:'tndose a~;i el circulo v1c1oso de la pobrczzi. L.:1 situación actual del 

empleo y los inoresos. se rclacmna con el modelo dé crecimiento. o modelo económico 

implantado por el gobierno'; por lo que se h;icc ncceso:n10 presentar una reflexión al 

respecto del rn1sn10. y sus rcluc1ones con l;:i s1tu3c1ón econórn1ca y soc1.:.il que se vive en el 

país 

2.2.1. Modelo Económico Bicncstarista 

Representativamente. se caracteriza por la intervención económica del Estado a partir de 

un modelo de des¿irrollo centrado en el mercado interno; asi como el apoyo a la generación 

de instituciones de sequridad socí.i31. Como modelo implica caractcristicas que se dan en 

los ambitos ideológico (como alegato en favor de un individualismo cuya ferocidad se 

intenta mitigar con el idealismo clasico); económico (principalmente como causa y efecto 

de la economía mixta. fortalecimiento del poder adquisitivo del salario e implicaciones del 

Roela Segovlélno Agu1Jar 19 
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mercado consurn1dor): político (fuerte corporativ1smo, consolida prt1cticas parlamentarias 

que conforman la vidil polit1ca y los píOCcsas ~lectorales de f.a democracia hbcrat); y 

social {i:ipoya el cs(abfcc1m1ütlfo de íns11tucione5 en materia de seguridad !.OCltil: salud. 

vivienda. t~tTipfeo. pensiones etc) .. 

Este n"1odclo surge desput~s de la segund.:i guerr~ rnundli11 como solución po!it1c;i <t la:-:; 

contr.::id1cc1ones soc1afes en el fH.H1oda de> posgucrr<t. con el ob1ero de surnin1str;Jr a::>rstencia 

y apoyo ¡"} fo~ c1udddano~ quo !;.ufrcn necesidades y riesgos cspccificos de la ~oc1edad 

mercantil. osm11srno reconoce· el p,1pel formal de las asociaciones soc1.:ilcs colecuva5 

(sindicatos). corno ~u par1tc1pac1on .en fo~• planes pUbf1cos. En e~!e senr1do Cl~us Offc"' 

considera que el b1enc~;U1nsrno fue la pr1ncip¡]I fórmulJ pacificadora de 1.as dernocracins 

capitalistas ;ivanzadns pdra ¡::·I penorjr_1 de posguerr<J. De cst<1 m~nt;"ra. el bien.c~.tar social 

seria gari"lnt1zado por l.1 intervención ndm .. usrr.at1vn del Estado en todos los ordenes 

socíales. 

Para otros autores como ,.._.,;u10 Len~; F11cnrcs"' Jas nccione!:; de biene~tar 5C adoptnron en 

ese periodo corno polit1c<:ls funciona/e$ para. rnantcner l<Js r0k1c1one~ de trab;)¡u, reproducir 

el esQucn1a mdustnil!1zador. establecer ru1ev3s formas de lcg1t1rn.:)C1ón politica y de generar 

gastos con pos1b11idades de 1ncursir . .H1<lf en la relación cosro-bcncf1c10 

En ambos c~sos. se ob~~er.1a un<:l fuerte intervención cstat<tf, ul p¿1rt1c1p.: . .H en el renglón de 

segundad soc1ul. lo r::u:1I gcn(~ró un¡1 fuerte 1ncidcnc1a en el g3sto pUbJíco. pero a 1ravés de 

la generación de f:>rnprt.."'!-5.<1:; púb/1c.:1s. quu también S(! destin3ron a objetivos productivos; 

indusrnales; agrícolas. c:ornerc1ale~. culturales. educativos y c1entificos. pr1nc1pahnente 

generando la oportunidad de contr1lJuir al PIB y de crear empleos. Sin embargo, el modelo 

tuvo sus excesos y lirn1t;-ic1oncs. lo que provocó su dcbihtnm1ento y continuidad 

:. Ob. C1t p 277 
• Sanchez Jo~.'.! Juan S:J11che: l•:_~·..!:-0l..'.-'......~:1~-i!•:!!.':!.'!.-~'l..bg.m.~~::11~tr[!ción_e_f!!ili9 .. La prtvattzac16n en el proceso 
de desm;:m1elarrnc:nlo del C:st.:uJo de fl1ene~t:H al E-.fado Ncolibci-al .. UN.,:\M F C P y S 1993 
5 Citado por .Jo~é .Juan Sánchez Ob Crt p 13 
ºIbídem 
Roe/o Segowano Agur/ar 20 
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2.2.2. Modolo oconómico noofibcral: 

Según S. King. 7 El Estado Ncol1bcral. Hes aquel Estado promotor do la economía ( no 

interventor), que med1nnte sus ilCC1ones f<Jvorece al mercado libre, a la propiedad privada. 

y a la acumulación del capital. en detrimento de las politicas mtervenc1omstas estatales y. 

que tiene como polit1ca5 fund<Jrnentalcs la privat1zac1ón de las empresas públicas. la 

desregulación. el desrn3ntclun11t~nto del F..c;tado rlc B1cnestar. el red1mcns1on~miento del 

aparato estatill. el fin del corporativ1srno social. y en lo cconórnico. la implementación de: 

políticas monetanst;:is. en un contexto de globul1zac16n e intcrdcpendenc1;:::i mundial~ Lo 

anterior se vincula con l<.l crec1L:'n!t-. tr.:1rrsn<1c1onallz<1c1ón de las econon1ías 

Para llegar a una aprox1mac10n teorrr:;i sobre el nt~ohbernl1srno con10 r::ategoria de análisis, 

existen dos corrientes políticas qu0 re dan fundamento el l1berilllsmo cl<'.t51co y el 

conservadurismo." 

El liberalismo clásico sostiene tr0s volares tr~-id1c1onalc5 referidos a 1) la l1bertnd personal. 

definida negativamente como ausencra de coerción. 2) los procesos del mercado y 3) un 

gobierno mínimo." 

Este tipo de corriente del pensamrento. considera que la cconomia libre es el motor del 

desarrollo capitalista Tanto Hayck. corno M1lton Frredman han sostenido el peligro del 

crecimiento desproporc1onado del sector público. En este sentido. las polit1cas públicas 

están superadas por fa efic1cncr.:-t del mercado y los dcc1s1oncs ind1v1duales que son 

garantizadas por la elecc1on del mercodo 

Se sostiene la tesis del Estado minimo. como parte de las atribuciones de un regresc1 al 

Estado Gendarme. •n 

1 Citado por .José Juan Sanchez Ob C•t p 22 
"' Llamamos corncntes porque de ningiui n\rx1o conshtuyen h~orias. ni cuentnn con los fundamentos teóricos 
sóhdos y descriptivos 
~ S Kmg Desmon Op. Cit. p 5 
'ª Noz1ck, Robert ~!1..!:..Cl!::!lit.........!;_sJ-ª.~_l.,!t!'.?Pi·~- Múx1co. F CE. 1988. p 7 Dice Noz1ck. Un Estado mlnrmo, 
hmrtado a las estrechas funciones de protección conlra 101 vtolenc1a. el robo y el fraude. de cumplimiento de 
Roela Sog0\'1ano Agu//ar --~- ------ 21 
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Por lo que corresponde al conservadurismo. éslc promueve los valores de la desigualdad. 

la jerarquia social, el moralismo tradicional y el Estado débil Est<t corriente considera que 

algunos aspectos del Estndo de Bienestar pueden ser proporcionados por valores 

tradicionales como obl1gac1ones de la farn1ha y de la religión 

Asi, mientras que para el l1berallsn10 cl<lsrco se acepta el ejerc1c10 del poder estatal en 

forma renuente. para los conservadores la preservac1on del orden se debe a la 

maximización de la libertad 1nd1vrdual " 

Otros autores como Berthn Lerner •.:>. mane1an el concepto como estrategia económica de 

modernización neohberal. la cual, parte del supuesto de que las sociedades se 

desarrollaran a purtir de un nuevo interci1mb10, de mercancías servicios y hombres; que se 

regirán ba10 la::.. leyes de la oferta y la demanda, en el marco de una competencia 

internacional y no de un mercado regulado Por lo que en la búsqueda de la inserción en la 

economia intern3c1on<ll. se renuncia al esquema de desarrollo nacional. Aunado a la 

gestación de una 1ntegrac1ón culturill cada vez mayor entre sociedades disimiles. 

conformando con todo ello. la globallzac1ón de la economía. 

En el plano social, la autora pondera los efectos que la estrategia global neoliberal, algunos 

como positivos y otros negativos en el ámbito social. 

2.2.2.1- Aspectos positivos: 

A continuación se sei'lalan olgunos aspectos relevantes del neoliberalismo. 

contratos. ( )Se ¡us!if1ca. que cualqU1or Estado más extenso violarla el derecho de las personas de no ser 
obligadas a hacer c1ert;is cosas y por lo tanto no se Justifica que el Estado mln1mo es inspirador. asr como 
correcto Dos 1mplrcac1ones notables son que el Estado no puede usar su aparato coerc1!1vo con el propósito 
de hacer que algunos c1udétdanos ayuden a otros. par~ prohtb1r1e a la gente act1v1dades para su propio bien o 
pro!ecc16n· 
11 Sánchez. Jase .Juan Op. Cit. p 38 Mientras que la corriente liberal seriala buscarla propiciar la l;bertad 
ind1v1dual y el mt~rc.-ida. por su parte los conservadores sienten replJgnanc1.:i por el cjcrc1c10 del pOder 
gubernamental en !J r·~.111.:-:.i::::i.Jn Lle lo::-. fine~ ~oc1.Jlc~ Es dt-.!C•r !us liberales ven con 1nd1ferenc1.::J l.:Js crecr.c1.:Js 
pnvadas y rehg1osas. lo-:; con~crvadort'.!S picns:Hl que la soc1ed;:id (ta familia y l:i religión) son elementos 
cruciales en el orden soci.11 
'"'Bertha Lcrner S1eq.al c.r"."i~01_1_.;-_;1::-~0,~._)¿l_e~!1po;_~~,_1.'5!!1=º-··~~~!.~t~..!~"'~.._ClS}E,! (Ens~~) _______ _ 
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• Intercambio de productos básicos a precios bajos, lo que ha beneficiado a las clases 

populares. 

En este punto. puede observarse que llegan a México productos de Tarwan. Tailandia, 

Estados Unidos, China. India etc .. a tT1uy bajo prccro en Jos tianguis. pero al ut1llzarlos, nos 

percatamos por su calidad. que son desechos de mercancla que no es cornercializable en 

esos paises 

• Se facilita el tr:lns1to de ciudadanos de un paí=:; a otro y los de los paises de la periferia 

comienzan a emigrar hacia las metrópol1s. o h;ic1~ paises de un mismo bloque 

económico y comercial donde haya mayores. facilidades de enconlrar empico 

En México, ocurre exactamente lo contrario. surge si. la necesidad de emigrar hacia donde 

haya pos1b1/idades de empleo. es decir del campo hacia las grandes ciudades. donde hay 

mínimas posibilidades y. en el pais donde hay posible empleo. que es Estados Unidos. no 

se tiene ninguna facilidad de emigrar en especifico p<'ira consegwr trabajo, pese a 

pertenecer (pero de rnanera residual o a conveniencia) al -s1oque Econórn1co Americano ... 

• Esta estrategia, fomenta el intercambio de información y permite que Ja comunicación se 

agilice. lo que ha permrtrdo generar ahorro en procesos productivos. culturales o 

cientificos. Bajo la globallzac1ón. los datos de la producción y Jos científicos dejan de ser 

patrimonio nacional para convertirse en patnmon10 1nternac1on.:il 

Como puede observarse. esto parece una utopia. ya que en la lucha por el liderazgo y 

poder, hasta que no se tenga completa pertenencia y por ende dominio de los países y sus 

personas. podrá suceder esto. 

• Alienta. e impulsa a los pobres, a que se organicen en la lucha contra la pobreza. tomen 

conciencia del problerni"l y contnbuyan con su recurso ni¡'is abundante. su traba10: es 

decir que se conviertan en actores fundamentales de su polit1ca social. construyan 

escuelas. hospitales. obras de infraestructura en sus comun1d¡ides y se organicen para 
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cre~r microernprcsas. (ncohbcrah~mo popultsta).Tuv1mos un gran ejemplo de lo anterior. 

con el denon-unildo MPronasor·. 

• Et surg1rn1cnto de Organiz.:1c1oncs no Gubernamentales (ONG.s). corno organ1zac1ones 

populnrcs que se cncargarñn ch~ luchar contra la pobreza. en favor del b1enest~u social y 

los derechos tiumanos Estas org<lniz<tcioncs no proliferaron tanto en América Latina. 

como en As1n y Atr1ca 

Ba¡o este supue5tO. Bertha L.ernt~f considera que las ONG·s. conceden poder y 

represent<ic1on a los marginados por la sociedad, les pern11ten ser escuchados. llegar a los 

más pobres y resolver problernils urgentes Situación que no vernos por lo pronto en 

nuestro pais de esta n~ancra 

2.2.2.2. Aspectos negativos: 

Los aspectos negativos. suelen encadenarse. es decir, uno conlleva al otro y asl 

sucesivamente, corno puede observClrse <1 conllnuac1ón 

• Al ser la política. actividad de unos cuantos. (lo cual constituye un saldo positivo del 

neolibera\1smo). ésta se convierte en la arena. en que los nuevos SUJetos potit1cos 

dirimen pos1c1ones Aunado a Que l<l Globaliz~c16n supone una transición profunda. 

dolorosn y se acomrañn de r.n~~1s.. lo que conllevn un despertar de la soc:edad. y se 

tiene una mayor part1c1pac1on polit1c.a. buscando por e~te C;lnal satisfacer sus 

demandas, con lo que se rebasa lo 1ntcrvenc1ón de las ONG·s en este amb1to 

• La estrategia neoltberal. se acompa!la de un proceso de crecimiento económico con 

desempleo. debido. 

al desplazamiento de mano de obrn que genera el forta\ecim1ento de las grandes 

empresas para competir en el mercado internac1onal, ·~mprendiendo la reconversión 

industrial, mismo que las pcquen;is y medianas empresas no pueden costear y 
Roela Segoviano Agwlar 24 
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terminan por cerrar provocando con ello un aumcm-u considerable de las tasas de 

empleo; 

asimismo, al cnc.:irec1n11ento de kt n,ano de obra espec1:ctl1zada y el costo de la 

seguridad social en una contratac1on form;il, conlleva il que se instrumente 

tecnologia que requiere menos mano de obra y m.--tyor dens1d<.1d de capital. por lo 

que las empresas prefieren contr::it<1r tr<ibaj<Jdores Pvcntu<tles 

• Lo anterior repercute en la conforrnac1on de la econom1a inforrnal y empleos por cuenta 

propia. aumentando asi las dcn1.:indns de ~.alud. v1v1enda y educación 

• El Estado. al tener que gutéH la trnns1c1on económica. presta menor atención a la 

cuestión social. tendiendo a deJ<tr en manos privadas la superv1s1on y financiamiento de 

los asuntos de polit1ca social. antes. solo competenciil del mesmo. tales como la salud y 

la educación. con lo que sus costos obvcarncnte. se incrementan 

2.2.2.3. Directrices del modelo económico ncoliberal 

Con base en lo anterior. el Objetivo del modelo neoleber<ll es lograr una competencia real a 

partir de la tecnologia y lél productrv1d<id, por lo que las directnces son 

• Producción y exportación de riroducros manufacturados. seleccionando insumos 

naturales o agricolas que se cn1p!can en los articulas que se exportan, por medio de: 

La reconversión industrial 

Aumentar la product1v1dad 

Capac1tac16n de la mano de obr-a para competir en el mercado internacional 

"De 1980 a 1990. desde que se aplicó la estrategia neoliberal, América Latina pasó por una 

década perdida -caracteriznd<i por el empobr-ecimiento de los sector-es asalariado. agricola, 
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y burocrático- que se manifestó no sólo en la reducción de los ingresos, sino también en el 

hecho de que la gente no puede satisfacer como antar1o sus necesidades de alimentación. 

vivienda y servicios- 13 

Cabe hacer la mención, de otros paises que llevaron a cabo esta ·e~tratcgia neol1beral .. 

con éxito, pero realizando antes ajustes en sus estructuras y/o procesos económicos 

primarios; es decir reformas agrarias, d1stnbuc16n de t1errns. e ingresos, desarrollo de un 

mercado n<Jc1onCll, rn1smo que genero ahorro interno, dhttsas que rctroalin1entaron el 

proceso de d~s~rrollo de sus regiones 

As1rn1smo. se consolidó el poder polit1co y económico para ser autónon1os respecto a los 

sectores empresanales. controlando los procesos de exportación e 1rnportación. Aunado a 

las cond1c1ones de la econon1ia mundial en el momento de terminación de la segunda 

guerra mundial, donde no había mayor competencia econom1ca 

2.3. Estudio do la política social 

La política social es una decisión de gobierno, que debe ser dirigida a afrontar el reto de 

apoyar a la satisfacción de necesidades sociales que surgen como resultado de la 

interacción entre gobierno y sociedad en circunstancias económicas. pollticas y sociales 

determinadas: así como en un espacio y tiempo específico. generalmente buscando la 

equidad y 1usticia social Para ello. pueden plantearse modelos conforme a los 

determinantes del modelo de desarrollo económ1co y politice que se encuentren definidos 

en un espacio y tiempo determinados. En este sentido es necesario reflexionar al respecto 

de las definiciones que de politica social se tienen en general y en contextos semejantes al 

mexicano 

ufbldem Pp i B 
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2.3. 1. Concopto do política social 

La poUtica social son -ias responsabilidades que un gobierno puede llegar a tener( ... )si 

alguna política publica rebasa los limites del mínimo gobierno. esa es Ja política 

social( .. )ésta ha evoluc1onado ¡unto con la cantidad y complc1idad de los problemas que 

han enfrentado gobierno y sociedad-'" 

Según Ba11lercs. el concepto de la polit1ca social - que como toda politica pUbltca 15 
- tiene 

dos sentidos. en su sentido arnpllo. 

"La pollt1ca social se refiere a la aspiración. al conjunto de los fines y valores condensados 

en la esfera estatal que apelan al orden social y al tipo de sociedad al que dicha comunidad 

política aspira( .. )al proyecto social deseado, que alude a principios filosófico-políticos 

recurrentes. tales como la libertad. la igualdad. la solidaridad, fa democracia. la justicia 

social. el bien común y la felicidad. 

Y en su sentido restringido 

" ... significa un curso de acción especifico que toma el gobierno en materia de 

bienestansmo o desarrollo social 

Es la decisión gubernamental que determina un conJunto de acciones dirigidas a apoyar la 

satisfacción de necesidades sociales básicas de una sociedad. 

Como puede observarse. el sentido restringido lleva implicita la decisión que se basa en 

una ideología y un régimen politice existente y una política económica que detennina el 

modelo económ1co. bajo el cual se determina la asignación presupuesta! para lo social. Por 

,. Guillermo TteJO y Cta1Jd10 Janes (Coord11:,1dor) Gonfra la P9_~.Z..E!---1:f>!...!!na e.1>J!"-ª..f~-d~!i.t!.i;:c~1! Cal 
y Arena CIDAC ~ !?93 
' 5 Acotac10n propia 
'9 Ba1Jleres Hclguera Enrique 8cfl~2'=.!..ó_r:!......'l_ª.Qrox1mac1ón al CQ.r:!S~"!PJQ....Y con!emdo de l<"l POl1ttca social 
Documento da antd1s1s Mtmeo AcallLJn Estado de México 1997 Pp 2 y J 
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otro lado, lo deseable de una polit1ca social obviamente tomaría la definición amplia, misma 

que trata de definirse en este estudio, aún bajo la asimilación del modelo económico 

determinado, que al parecer nada tuviera que ver con las finanzas públicas de un pals. 

2.3.2. Modelos do Política Social en Amórica Latina 

Otros autores como Bustelo. pl.:lntcan modelos 111 de política social en América Latina, 

aduciendo la p;ir1iculzirid3d con b q11c pupd;:in observarse los problem.:JS o demandas 

sociales, así corno el tipo de régimen polit1co de c;ida país. pero cons0rv:indo de entrada el 

entorno económ1co pztru los p.:iíses en vi;:is de de~arrollo en este segnicnto mundial 

Bajo la cons1dcrac1ón de que los modelos. entre otras cosas no pueden representar 

definitiva y totalmente la real1di1d. se puede encontrar que qu1zél el modelo para México. 

sea la mezcla de los tres n1odelos (as1stenc1al. econocr3t1co y solidarro) que íl continuación 

se muestran 

Los componentes que integran los modelos son Igualdad. Sohdarrdad. Organizaciones 

Sociales. Creat1v1dad. Neces1dodes Hum<in;is, Sector público y plarnflcac1ón, Serv1c1os 

sociales e lnfnnc1<1 Estas variables contienen c.-Hacterísticas especificas de incidencia de 

en las politicas sociales. por lo que son de singular relevancia. para plantear orientaciones 

e interrelaciones entre las mismas según el modelo de politica social que se implante. 

El concepto de igualdad: se refiere a la económica. (d1stnbuc16n de la nqueza y el ingreso). 

social y política entre los miembros de una sociedad 

" Según declaraciones del Secretar.o de Hacienda 0n su comparecencia (del 11 de septiembre de 1997). 
ante la H Ca.mara de diputados. "Las finanzas publicas sanas no son un dogma n1 tampoco una propuesta 
ideológtea neoflberaL es algo que se reconoce y -:.e exige prac11camente en todos los paises del mundo· 
Perióchco El Financiero MCx1co Septiembre 12 p 24 
•• El autor plantea que en el proceso de conoc1m1ento . ~los modelos han demostrado tener capacidad de 
organlZac1ón y cxpt1c1?ac1ón de ideas. que po51brlrta el '1n:thsrs comparado y el diseno e 1mplementac1ón de 
pollt1cas con mayor cotwrenc1d ~uustelo. Eduortjo tJ!!J.C_t:i.Q.___p_Qg~~i!ª--~.;;!!i~f!l.."'.!.f!~ª~de polittea 
social en los ·90 UNICEr Argentm..:i _s::E~!.____3_:?.Q __ 
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La solidaridad: serian las percepci-=mes, actitudes o prácticas que hacen que un individuo o 

9"UPO social asuma o incorpore intereses o problemas de otros individuos y/o grupos más 

allá de los propios. 

Las organizaciones sociales, como entes que actúan fuera del ámbito público. pero que 

tienen y pueden tener gran particípación en lo social, con acciones directas sobre un 

problema dado, o incidiendo en la partic1pac1ón de instituciones privadas en este objetivo. 
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2.3.3. Modolos do dosarrollo económico como punto do partida para la elaboración 

do políticas sociales'• 

La política social no puede escapar al entorno mundial, la globalizac16n de la economia 

sugiere repercusiones en torno a las definición de los roles asignados al estado. Asimismo. 

con base en los lineamientos e interrelaciones que se generen dentro del Estado. se dan 

las pautas para delinear la política soc1al, misrna que a la vez. debe tener una correlación 

lógica acorde a las demandas que la población le requ1cr;1 En este sentido se generan los 

denominados ~rnodclos~ que dctcrn1inan el cornportiJmtento cconómeco. y pnr ende soc1;:il y 

con gran incidencia política 

De esta n1anera Rolando Franco. realiza un recuento de los rnodclO!"i y su mc1dencia en la 

polític¿i social, que se han generado en América Latina. en lo~• Ult1mos 50 ;ir"'los; asi mismo, 

analiza caracterist1cas y elementos de polit1ca social ba¡o dos paradigmas de política 

social. el don1mantc y el emergente 

Los modelos de desarrollo los clasifica de acuerdo a la situación económica; de crecimiento 

hacia afuera; sustitución do importaciones y posten'or al a¡usto económico. Ver cuadro Nº 

2.3 

'" Rotando Franco Los paradigmas de la oolltica soc•al en América Lattna. Revista de la CEPAL N•ss. abril 

1996 ..... los modelos constituyen s1mphficaciones est11tzadas de los rasgos que caracterizaron a dJVersas 

etapas de desarrollo y. no dan cuenta de todas l3s variaciones que pueden encontrarse en cada pals como 

resultado de las soluciones po11hcas a los conflictos sociales que allí se dieron'" p 1 O 
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Cuadro N .. 2 3 
Modelos de desarrollo y pollhca social 

Modelo do dosarrollo oconómic_~ 
Croc1miento !lacia ntuera 

Caractoristicas 
--~~-----~---·---~---·---·--------------

Motor: 
Producto básico 
Tipo de Estado 
i:nfas1s social 

Sust1tuc1ón de l111po1tac1onos 
Motor 
Producto básico 
Tipo de Estado 
Enfas1s Social 

Mercado externo 
Bienes pnmanos 
Liberal clásico 
Cuestión de ·pol1cia· Autoprotecc1on (privada). ·crear la 

______ ~~1ón· __________________ --· ··----·------

r-... 1erc.ado interno 

1 

Bienes manufacturados 
lnterven:or. cmpr-esano. ·soc1a1• 

1 

Pro:ccc16n a1 trab.:ijadcr asalariado (grupos organizados. 
re1v1nd1cat1vos} Ligazón politico-socral con el mercado de 
traba¡o Crear ·ciase media· asegurar capacidad de compra 
de bienes producidos localmente 

t-P~o-st_o_n_o_r--,-,,-a-1-u-sf ___ o ___ -·------------·- T ---- ----------- - --·-- ------·----- -----·----· --

Motor 1 Mercado interno 

1 
Bienes compet1t1vos. que incorporan progreso técnico! 

Tipo de Estado ! ~:;~1~~~r~r:;:~~~~~:1_naturales_ en muchos casos) 

1 ~nfasis social i lnversion en capital humano _ 
~F:u~e'"'"'n~te---,R~o~l-a_n_d~o~F~r-a_n_c_o"'""'O~b:--C=-,,-P--,-10-=------~-~~-~---~~-~~~~~~~~~~ 

2. 3. 3. 1. Modelo do desarrollo de crocimionto hacia afuera 

En América Latína. se obser .... 6 el proceso denominado "crecimiento hacia afuera ... el cual 

se caracteriza en primer término por un Estado liberal. cuyas funciones casi se reducfan al 

mantenim:ento de la seguridad externa: del orden interior y tratar de asegurar el 

cumplimiento de contratos; pero de cuestiones de servicios sociales como la salud y la 

educación. no intervenian en esas agendas. lo cual no quiere decir que no fueran 

requeridas y necesarias por lo que las soluciones que en el momento se dieron a la 

cuestión social. fue por medio de politicas sociales privadas. promoviendo cooperativas 

entorno a la protección de la salud .. por los propios interesados. dandose lo que se 

denominó ··mutualismo": as1m1smo. debido a los altos flu1os de m1grac1ón a nivel 

internacional. se recupera la educación básica. concebida como el can.ti! fundamental para 

transrn1t1r los valores nacionales y un 1d1oma común. por lo que se instauró un estado 

docente, inspirado en uno 1deologia la1c1sta y liberal. organizado centrallzadamente. pero 

con una gran dinámica de exp;:ms1ón en paises estables políticamente. en el proceso de 

- ··-------- --- ----·-------------------------------
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urbanización y de formación de clases medias; ingreso per capita más elevado y un mayor 

grado de integración étnica y social. 

2.3. 3. 2. Modolo de crocirnionto hacia adontro. o de sustitución do importaciones 

Este modelo de desarrollo. cuyo motor fue el mercado interno. se presenta con mayor 

fuerza por el ;Jr"IO de 1 029, misn10 en el que el Estado asun11ó los nuevos roles de 

regulador. interventor. planificador. crnpresanal y ··social" par:t contribuir al funcionamiento 

del nuevo modelo cuyo motor era el mercado interno. ya que como resultado de la c.-isis y 

de la guerra. los gobiernos establecen aranceles para defender las mdustnas nacionales. 

Asimismo. se generaron acl1v1dadcs productivas como la construcción de infraestructura, 

provrs1ón de energia eléctrica, etc La politica social buscó /¡-¡ protección del trabajador 

asalariado. como respuesta a las presiones de b nac1enle org;in1zac1ón s1nd1cal y la 

creciente 1mportanc1n de la 1ndustr1a En este periodo t;irnb1Cn se creó y consolidó la clase 

media, lo cual hace observar In des1gu~ldad en ICJ d1strrbuc1on del 1ngrp~o. al ya haber una 

d1ferenc1ación de clase social 

El deterioro del modelo y /ns debilidades intrínsecas del func1onam1ento de las economias 

latinoamericanns condu1eron de~~equll1br1os m3crocconorn1cos y fenómenos 

hiperinflacionanos. asimismo. se rl~ClHTtó al endeud.::im1ento externo e:<cesivo. lo cual llevó 

posteriormente a la crisis de la deuda y otras c<J/LJrn1dndes 

2.3.3.3. Modelo posterior al ajusto 

Su época. es considerada como la ~década perdida" para unos y ganada para muchos por 

el restablecimiento de la democracia En este periodo se dan los elementos para iniciar el 

nuevo modelo 

Sus principales elementos económicos son: 

1- Alcanzar o respetar los equilibrios macroeconómicos; 2. Reducir la tasa de inflación; 3.
Retirar al estado de ciertas áreas en las que serian más eficientes los actores privados: 4.

Aumentar las exportaciones. 5.- Elevar la competitividad de los productos nacionales: y 6.

ti..1odernizar el aparato público. con el objeto de eficientar el uso de los recursos. sobre todo 
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de los financieros, asl como lograr sus objelivos de manera más eficaz. 

Las caracterlsticas que se plantean en este "modelo pos tenor al ajuste"". éstas no pueden 

dejarse fuera en la determinación y definición de una polit1ca pública como lo es la social; 

los cambios económicos . pollt1cos y sociales. generan un entorno donde los elementos 

relevantes que lo conforman parecen no ser fác1lmentc conc1l1ables en términos reales. 

Para ello, se re'luiere invariablemente. una pest1on pública capaz de n:poyar la pn:rt1cipación 

de los diferentes sectores de la soc1ed;ld. e"'> dectr un gobierno responsable y con 

autoridad 

En este sentido, se observan elementos econórn1cos que se tll~nen que implantar, como 

requisitos previos. para la necesaria 1ncorporac1ón al concierto de global1zación económica 

mundial; donde se requiere innovar la capacidad tecno1óg1ca para el logro de 

competitividad a nivel 1nternac1onal. recursos crecientes y por ende la reducción de 

asignación de recursos a ciertas áreas de lo público y el apoyo a los sistemas financieros. 

Con base en el estudio realizado en 1'1s diferentes etélpas del desenvolvimiento y 

características generales de América Latina Ver cuadro 2 3.1 
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Cuadro N• 2 3. 1 

Paradigmas do la política social. 

Elementos Domlnanto Emorgonto 
lnsUtuclonalldad Monopolio n'!'".!!:!!_l!!. f unc1onu$ urnfic..'"lda!>. Plutal1d;1d do sub~_OS!Q!.!!~· tunc1onos s.,paradaa: 

Ccn,ralt\orno dc~ntraltza('"_.16n 

f1nnnaa. dm("l'\a. Hnpl~HT-.nta. controla Eslatal. privado (co"1eroal). FdantrOp1co 
(ONG 's). Informal {farmh;1) 

Procoso 
decisión 

de f!~!.~~~~<22 U!>l1<u10 !>•n rlt"<a6n 
r.stral<'IJ'·"'"' rnacrn 
"el •.!OS.lado sabeº 

ilS•9n;1r..>ón o,~ tecurs.os v•.::i adm1n1s1I"a11va 

Financiamiento Est."lt.,1 

Fuente do lo~ 

Asignacrón do Subs•d•o a la oferta 
/os recur::;os Falta de competenaa 

Objetivo Umvcrsahsrno d-' la oferta 

A/10 costo, ba10 impacto 
Oferta homogénea rJ1spon1blo 

fava<eco a los informados .,. organizados 

Crlrorio de ~1.-.c16n proor"'"s1va do arnba t1aoa nba10 
prioridad on la Acceso SC9mentado. -A menor gasto SOCUll 
expansión del menos eqwdad· 

sistema 

Población 
beneficiaria 

Enfoque 

Indicador 
utilizado 

Clase mecha 

Grupos organizados 

Centrado el"' los rn"'!'d•OS 
Infraestructura social 
Gasto cornento 

Gas.to pUhl•co social 

Fuente Rolando Franco Ob C11 p 13 
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Por proyectos. (Fondo.o¡, d•"! onvr.r!>•ón soa.;:il) 

A:s.1gnac1ón c..omp..-•trt1v."l L•c•l."lC•one'\. El u:-.uar10 
propone. "La c.apac.td.1d d<' 1nnovaaón est:. 

d1scmmad.... r.n toda la !:.OC1Pdad y debe 

aprovech•1rs.u· 

Cofinanc•,,etón 
-Lo Qt"' no cuest."ll. no va10· 

Recuperaaón dP- <"..OSIO!> que puedo. <1*"bc 
paga...-
R1esgo marginar pobres 

Subsidio a la d*"milnda 
CreaciOn do cvas•rnercodos. Competencia. 
Libertad de EIC91r. ¿ Tu!"ne el c.on~urn1dor 

1nformación ~uf1oento? 

-Ttatar de"S•gualmenlc a quienes s.on des.>guales 
S()(";lalmen1"-

~~~~~~es1tados 
lnstrurTlf"!nto la focahzacoón 

Centrc1do en los fin•~S 

Impacto· magnitud drl bencf100 quo reobe la 

poblaetón ob1e11vo. segun los fines buscados. 

Relación costo·1mpacto 
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Franco70
, distingue esenc1almcnte, dos parad1gn1as de polit1cas sociales. el don>inanto y el 

emergonte, en los cuales inciden características relevantes como lnstifucionalidad; 

proceso de decisión; financu:tmiento; el objetivo mismo de la política económica; el cnten'o 

do prioridad en la expansión do/ s1stoma; la población hcrwf1cu1na con la implantación del 

sistema; su enfoque y técnicamente el indicador ut111zado. El pc:irad1grna dominante inicia en 

la fase del modelo de sustitución de importaciones y en el emergente se presenta el 

agotamiento del aparato estiltal para soportar In concentr;:ic1ón de responsabilidades ; por 

lo que ;ihora en trans1c16n, sólo ~;f'~rá re5ponsnble p;1rc1¡-ilrnentc del f1nanc1an11cnto en 

especifico de progrztm:is orientado"'> a la pobl;¡c1ón de menores recursos. realizando 

actividades de promocion y e1ecuc1ón por medio de subs1d1os. pero sosteniendo que las 

funciones de polit1ca social deben qu1t<lrse como responsnb1lldad del Estado y realizarlas 

sectores filantrópicos o volunt.:lnos. corncrc1.:Jles e informales (ONG's) Este modelo según 

Franco se encuentra en prcpnrac16n. por lo que resulta interesante ver las posib1!1dades de 

implantación, con base en las caracterist1cas relevantes .antcnormente mencionadas y por 

que no, observar en que etapa del modelo nos encontrarnos. (ver cuadro 2 3 1 ). 

2.4. La Roforma dol Estado 

Deben concebirse dentro del "'movimiento~ de modernización. ajustes necesarios en la 

ideología, la definición de recursos y el cómo deben reahzarse las políticas de manera 

integral en un pais que tiene que evolucionar conforme lo está requinendo su ubicación en 

al concierto mundial; tiene que reformarse en los niveles sustantivos para poder concursar 

en ese contexto de competencia y constante evolución. es necesaria la llamada Reforma 

del Estado; la cual en si no dice nada si no se realiza en sus elementos que le componen: 

Reforma Política; Reforma Cconóm1ca y Reforma Adrn1rnstrat1va 

Para llevar a cabo la def1rnc16n de una politica plibllca como lo es la política social, es 

necesario tener bien definidos a su vez. los v<ilorcs 1dcológicos. politicos económicos y 

sociales. como elementos clave para determinar hacia dónde va a dirigirse la toma de 

~%~1~ifr4--Ptr-l~20----- _________________________ 3_6_ 
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decisiones para esa· definición. Desde este punto de vista, se plantea conjugar los 

siguientes elementos· 

1) /a democratización de la gost16n públ1ca, se entiende como el incremento de los niveles 

y las modalidades de par1ic1pac16n de los diferentes sectores de la sociedad civil en los 

procesos politicos decisorios 

2) lo reforma po/í/Jca parc-1 el fort.Jlectrnicnto del Estado da Derecho. se lleva a cabo por 

medio del aun1cnto de /¡¡ capacidad de decisión autónoma de los entes 

gubernamentales y la d1smmuc16n de su colon1zac16n por intereses corporativos de la 

sociedad y 

3) la responsabilidad del gobmrno en la gonoruc1ón do bienestar social. se entiende como 

la capacidad del gobierno de dar respuesta a las demand;is de políticas de la sociedad 

civil. 

Los valores descritos. al interrelacionarse quizá no son f3calmente armonizables (ver el 

diagrama de la relación entre los valores del modelo). pero tal vez, en algún planteamiento 

teórico del régimen politico se esté presentando una armonización de tal magnitud; me 

refiero a la denominada ~Reforma del estado-. :::i la cual implica conforme a los elementos 

que confluyen en la formación de un Estado; a) una Reforma Polltica, que tenga 

elementos para sustentar una. b) Reforma económica y se implanten a través de una c) 

Reforma Administrativa. 

2' La Reforma del Estndo se enrendera en este trabaJo como acoto en el Semmano de Polltica Social, el 
docente Javier Reyes Carrillo -no se puede reformar un ente abstracto {el Estado). lo que se reforma es el 
trabaJO de gobierno· 
Roclo Segoviano Agwlar 37 



Capllulo // ,'\fode/os f~onárn1r::os y Po//11c~1 Soc:1al 

RESPONSABILIDAD 
DE LOS GOBERNANTES 

Cuadro N" 2 4 

Rolaclón entro los valores dol modolo 

+ 
FORTALECIMIENTO 

~------::-DEL ESTADO + 

PARTICIPACIÓN 1 1 AUTORITARISMO 1 COLONIZACIÓN 
CoRrORATIVA 1 M'ERTURA 

t 
+ 

OEMOCRA TIZACIÓN 
DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

2.4.1. Concepto do la Reforma dol Estado. 

/ 

La Reforma del Estado, viene a ser el resultado de las transforniaciones económicas y 

sociales a nivel mundial. transformaciones que determinaron que los valores y actitudes de 

las sociedades se enfocaran a redefinir los objetivos que debe perseguir el sisterna político; 

de la forma de como organizarlo y de cómo mane1arlo. De esta manera las grandes 

transiciones económicas generaron la transforrrlación de la sociedad, la cual empezó a 

cuestionar el desempet'lo de las instituciones oficiales; organizándose la sociedad para 

liberarse en contra de las clases dirigentes. los partidos políticos y sus 1deologias en la 

consecución de intereses especificas 

Rocfo Sogowano Ag1nlar 38 



Cup(tu/u JI 

Según Tomassinin, estas tr;insformac1ones mundiales se traducen en tres mcgatendencias 

(algunos otros autores desarrollan en cinco, la esencia de estas tendendcnc1as) 

a) La megatendenc1a del proceso de transnac1onalizac1ón que inició a fines de los aí\os 60. 

caracterizándose por la d1v1s1ón del ciclo productivo y la d1vers1f1cac1ón de las grandes 

empresas transn.:ic1onales así como su ub1cac1ón fis1ca. de acuerdo :1 sus ventajas 

comparativas; por l<.l prol1fcrac1ón a nivel mundial de actividades relacionadas con la 

investigación y el desarrollo. el c11seño mdustriéll, co1nerc1al1zación, publicidad, 

comunicaciones y bs f;n;H1zzis pnnC!palmente estas Ultimas Como resultado de ello s~ 

observa que las transaccroncs fin;inc1eras 1nternac1onales. superan de quince a veinte 

veces el valor del comercm n1und1<il. con lo que se d.-i la apertura a la 

internacional1zac1ón de los valores. las preferenc1.'.1s, las demandas socmles. las formas 

de organización. y de las actitudes en general 

b) Como resultante de la anterior mt=~g;:itendenc1a. ésta requiere de un nuevo paradigma 

tecnológico, el cual se basa en la gran evolución que da la tecnología en casi todos los 

campos. lo que genera tener ZJquel futuro le1ano aqui y ahora en nuestras manos: Ja 

información y la microelectrónica, prorr1ov1endo la 1nformat1ca. la construcción de nuevos 

matenales de uso múltiple, la b•otecnologia etc 

e) La tercer megatendenc1a, tiene que ver con la solución del conflicto ideológico entre el 

Este y el Oeste. la caída del muro de Berlín y del soc1alismo. lo que originó que los 

intereses establecidos en la segundad estratégica de las grandes potenclas. se 

redefiniera en intereses completamente diferentes quizá con causas más cualitativas. De 

alguna manera. esto ha dirigido a nuestras sociedadüs a ser más part1cipat1vas en el 

manejo de asuntos públicos como debiera corresponder desde siempre al interés e 

todos, pero dejando de maneJar conflictos belicosos. 

La sociedad pasa a tener actitudes de participación en su desarrollo mismo. con acciones 

:u Tomass1n1. luc1ano f..Il--.!:~~., del ~..!.:.'W~"' Po!it1cas Publ1c.-:1s 
Anáhs1s de Pollticas Públicas 1 994 Pp S 7 -58 
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de mayor interés y mejor comprensión de la polltica nacional e internacional. que lo 

inducen a participar mas activamente en el proceso de toma de decisiones en todos los 

niveles; por lo que ahora sus valores tienen que ver con el bic~nestar rnaterial: la seguridad 

fisica y una mayor búsqueda de c;il1d;id de vida. 

La incidencia de los reque11m1entos de In sociedad y sus demandas legítimas, requiere de 

los cambios necesarios en una diferente manera de gobernar. con la dcrnocrat1zación en la 

elaboración de politir.:~1s publicas. la adn11n1strac1ón r..lc1on.1I dt.: tos recursos y de su 

asignacrón. 

Considerando las nu:~yatendt>nc1a:~ antonores. la refonnn del Estado. sera un procoso do 

reacomodo del rmsrno. con10 podc•r y con10 aparato para efectuar las políticas así como 

para la resolución do factores csenc1alos como "'restablecer el estado de derecho: llovar a 

cabo la transición dernocrát1ca y Ja red1stn/:Juc1ón cqwtat1va del ingreso·<.·' 

Readecuar las cond1crones de gobernab1lidad de un régimen politico que ya pasó a 

ser obsoleto. realizar la reforma electoral. la cual aún se está v1v1endo como de 

prueba, ya que sus resultados en este momento están en espera Esto resultaria de 

la refonna política. cuyo elemento principal seria la conformación de una real 

participación democrático y de la representación de la sociedad en su con1unto 

Realizar una readecuac1ón del desarrollo económico a las nuevas cond1c1ones 

internacionales . después del agotamiento del modelo substitutivo proteccionista. lo 

que conlleve a un reordenarniento económico de las finanzas públicas, con la 

posibilidad de . hacer llegar recursos del exterior. asi corno realizar pactos 

corporativos, tales corno el Acuerdo de Libre Comercio. tomado éste como la 

solución al crecirr.1ento interno: observando la redistribución del ingreso. asi como el 

resultado de la interdependencia mundial Lo anterior conllevaria una reforma 

económica. 

73 .A.ziz¡ Nass1f Alberto Ref9_rrn<ir __ ;::i1 Fstado Mod,.,.rn1z<1c16n sin mOdf!rn1daq Pp 77~79 Lecturas sobre Reforma 
del Estado. Módulo IV d-~,- se~m:i;:;-ó·d~ -p~~-5-c,c;-a¡-Fcl)-¡Q;"~C?pt~mbre de 1997 Acatlán Edomex 
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El reacornodo de las instituciones gubernamentales y administrativas. asi como los 

resultados de eficiencia que se requíeren de su operación. En este sentido. cambiar 

el esquema del .. Estado propietario"" como aquel que no cumple sus obligaciones 

constitucionales. lo cual conlleva a la posible privatización de empresas con el objeto 

de hacerlas eficientes; pero el dejar al Estado. asuntos especificas de rezago y 

desigualdad social Lo que requiere de una reforma adm1n1strat1va 

Los cambios anteriores, no puede llevarse por separado. así parece que lo intentó el 

expresidente Salmas. sólo llevar a cabo la reforma económica, cuyos principales elementos 

fueron: apertura comercial con el objeto de incentivar la part1cipac1ón (inversión) de 

capitales extran1eros en la economia y la virtual privatización de empresas que sean una 

carga para el gobierno y no una fuente de empleo ni de crecimiento real. 
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CAPÍTULO 111. POLITICA SOCIAL EN MÉXICO, COMO PRODUCTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS ECONÓMICOS. 

Puede observarse a través de la historia. córno se tia ido condic1onando la 

situación social y <:1ún política del pals (la cnsis económica. los a1ustes y el 

deterioro socia! provocaron que amplios sectores de la poblac16n votara en varias 

jornadas electorales a favor de los partidos de opos1c16n); por las medidas 

económicas adoptadas. Podemos tomar como ejemplo directo de incidencia. la 

estrategia de sust1tuc1ón de 1mport<:1c1ones. cuya preocupación era coadyuvar al 

rneJorarniento de la salud. nutr1c1ón. educación, vrvienda. etc ' 

3.1. Orígenes do la politica social en México: 

En sentido amplio: la polit1ca ::;oc1al en México se concibe como . el conjunto 

coherente y racional de medios y acciones cuyos objetivos son el coadyuvar al 

logro de los propósitos constitucionales de justicia social plena. con libertad y en 

igualdad de oporturnd;:idcs para todos los mexicanos· 2 

Sin embargo, corno podrá observarse en l;¡s diferentes etapas del pais, las 

polit1cas finalmente se definen y concretan a partir del discurso político y la obra 

de los gobernantes. 

3.'1.1. La política social y el desarrollo en Móxico. 

La política social en México tiene su origen en las demandas populares, surgidas 

• -Trad1c1onalmentt:! los t:it1noamencanos han puesto en la estrategia econom1ca las expectatrvas de 
bienestar social . . Pe5e a que ta cstrateg13 nco!1ber<1l se aphcO en el continente para restablecer 
los cqu1hbnos macrocconórn1cos. 1lbern!1z<1r l.3s fucr..-:a5 del mercado. reducir el déficit fiscal sin 
proponerse combatir la pobreza. es leg1t1mo arro¡ar luz sobre su saldo social - Bertha Lemer 
Aménca Latina Los debates en po!it1ca social. desigualdad y pobreza Miguel Angel PorrUa 
Méxtco 1996. p 28 
o:.> Ba1llcrcs, Ob C1t Pp 5 y G 
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a partir del periodo revolucionario de inicios de siglo. donde se rescatan las 

garantlas individuales v los derechos sociales plasmados en la Constitución 

Polftica de 19"17.] 

"La politica social ha evolucionado JUnto con la complejidad y la cantidad de los 

problemas que han enfrentado gobierno y sociedad. puede decirse que las 

cuestiones sociales aparecen en la agenda gubernamental de varios paises a 

partir de Jos últimos años del siglo pasado y propiamente con el llamado MEstado 

de BienestarM ' 

En México. la política social viene a ser el instrumento para mejorar los niveles de 

vida de la población; surge con10 producto de gobierno y acciona como 

instrumento de leg1timac1ón del mismo Como producto de gobierno me refiero a 

la implantación de modelos económicos que toma el gobierno para adrrnnistrar y 

asignar la distribución de los recursos para realizar los programas definidos. que 

busca tener como resultado. la generación de empleos. (con la retribución 

necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. así corno para mantener a 

una familia con los mínimos de bienestar, y generar la posibilidad de adqumr 

capacidades básicas., etc Por otro lado. como proceso de leg1timaci6n. ya que las 

condiciones de vida de la población. se ven reflejadas en demandas que 

conforman la agenda pUbltca. misma que al convertirse en agenda gubernamental 

lo legitima. al terier éste la gran responsabilidad de me1orar los niveles de vida de 

Ja población más desfavorecida 

Los antecedentes de política social en México. se vieron como: .. asistencia social""; 

"previsión social", Mpolit1cas para grupos de menores ingresos"'. pero no formaron 

J Cfr. Guillermo Tre¡o y Cl.:iudro Janes Coordinadores Cap V Pp 153·199 
""Guillermo Treja y Claudia Janes. Coordinadores Ob C1t p 155 
!i En la obra de Trí:!¡o y Janes. detinPn como capacidades b.Js1c.1s a aquel con¡unto de funciones 
básicas que cualquier 1nd1v1duo d~be poseer para poder part1c1p:ir mínimamente en las esferas 
sociales. siendo estas. la salud nutrición. vivienda drgna. serv1c1os pUbhcos. traba10 bien 
remunerado, p e Ob C1t p 1 55 
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parte como una polit1ca social integral en agenda do gobierno, que como apuntan 

Trejo y Janesº asimismo. intentan desarrollar sus capacidades básicas 

(alimentación. salud, educación y vivienda), con el objeto de compensar sus 

condiciones de vida como uno de los instrumentos de desarrollo. con el objeto de 

que la población que carece de lo 1ndrspensabfe. aumente de manera 

considerable -en un futuro próximo- sus pos1b1lldadcs de incorporarse a la 

actividad económ1c~ 

Las condiciones de la política social en México se hnn encontrado en constante 

cambio y, como puede observarse. no esc;:ipa de los efectos de los modelos 

económicos. 

Se pasó de la pac1ficac16n del pais y la inst1tuc1onallzac1ón del poder político a la 

construcción de las agencias gubernamentales, teniendo consecuencias 

relevantes para la concepción e 1nstrument.<Jc16n de las polit1cas públicas. y en 

particular en la polit1ca soc1al. 1 En un primer momento, la polit1ca social se 

encuentra como respuesta a problemas que iban apareciendo. no teniendo nada 

que ver con un proceso racional y congruente de elaboración de políticas. 

(dándose atención a problemas propios de la agenda gubernamental) 

Posteriormente. se crean instituciones gubernamentales -de inc1denc1a económica 

como social-; con base en una estrategia de desarrollo ya más conformada, pero 

con un concreto pero severo dilema: crecer o repartir (lo que 1mpllca el desarrollo 

de un sistema político. ya que el gobierno debla resolver las demandas populares, 

las cuales al no tener solución tendrian repercusión en et voto). 

De esta manera se plantean a continuación los diferentes periodos presidenciales 

6 0b C1t p 155 
7 Trejo y Jones abordan este proceso a partir del. al ~contenido social de la Constitución de 1917, 
su influencia en las políticas de los gobiernos posrevoluc1onanos y la incorporac10n de los diversos 
grupos sociales al naciente sistema político y b) la r-ac1onahdad pollt1ca que rue configurando a las 
pollt1cas soc1ale""' qu~ los gobiernos creaban e instrumentaban a contrapelo de un tortuoso proceso 
de industnal1zac1ón y urbanizric1on- Pp. 155-156 
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y su estrategia de desarrollo, donde pueden observarse el tipo de apoyo que se 

dio y su incidencia en el élmb1to social ª 

3.1.1.1. Periodo prosidoncial do Lázaro Cárdonas (1934-194Q) 

Se institucionalizó la lucha politica se concretizó la paz, (las "masas"' fueron 

incorporadas al proceso de mst1tucionalízación política). Reconstrucetón material e 

institucional del pals y la recuperación económica. Se elaboró el plan de gobierno 

denominado ~Plan Scxen<ll~. en el cual se proveen las bases institucionales 

mínimas. S<n plantearse ObJCt1vos de crec1m1ento económico (no 

cuant1tat1van1cnte. pero si cualitat1vamente} o de d1stnbución o redistribución del 

ingreso, sin embargo se reflejó gran interés en la cuestión social al pasar el gasto 

en este rubro del 1 O y 15 %, en años pasados al 18°/::.; con el objeto de crear 

infraestructura básica en rniltena de transportes y comunicaciones; así como de 

impulsar a la agricultura En salud se asignó aproximadamente del 12º/o y 13º/o del 

gasto público. apoyando con ello el ámbito rural. En educación. se creó Secretarla 

de Asistencia Pública así como el servicio social para que los futuros médicos 

contnbuyeran a la salud del campo. 

3.1-1.2. Periodo presidencial do Ávila Camacho. (gobiomo do la ""Unidad 

Nacional", 1941-1946). 

En este penado se observan dos momentos relevantes: el reacomodo del 

consenso nacional posterior a los at"los difíciles del Cardenísmo que implicaban en 

restablecer relaciones con el sector privado para que invirtiera y seguir 

construyendo una estructura administrativa. legal y programática que afirmara el 

papel activo del gobierno en la vida económica y la Segunda Guerra Mundial 

como oportuni1jad de mejorar las condiciones a favor de la industrialización, una 

111 CFR. Ob C1t Pp 165-199 
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oportunidad para sustituir importaciones; por lo que se reforzó el gasto en 

comunicacior.cs, transportes y agr-icultura. En conclusión, se recomponla la 

coalición entre actores politices y económicos relevantes. 

Se elaboró el segundo plan sexenal, cuyos principales elementos fueron: Evitar 

una injusta distribución de la riqueza; proteger los ingresos reales del pueblo y 

elevar- el salario de los trabapzidores para n1e1orilr su situación económica y social. 

apoyar el desarrollo 1ndustn3l, cons.ol1d;:ir l<i 1ndcpendenc1él económica 

garantizando un creciente papel rector del Estndo en la economía (poniendo 

énfasis en el .'.'lpoyo a la 1ndustnallzac1ón y de¡ando en manos pn\l<:idas la inversión 

de bienes de capital 

En lo social. se in1c16 la obra de inst1tuc1ones sociales: Se fundó el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). se creó la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia (fus1oné.'lndose dos dependencias). se crearon centros hospitalarios 

especializados; el apoyo educativo benefició más al medio urbano que al rural. y 

pese a lo anterior, no se desarrolló un concepto de politica dingido a las 

capacidades básicas .. 

3.1.1.3. Periodo presidencial do Miguel Alemán (1947-1952) 

Sin plan de gobierno. La estrategia de desarrollo representó el vehiculo de 

crecimiento Los elementos rte politica económica que se siguieron: incrementar la 

producción como una fom1a de elevar los niveles de vida; maximizar el empleo de 

los recursos nacionales. así como mantener en sus mayores niveles posibles el 

empleo humano y de capital; lograr la mdustnalización integral del país y asegurar 

la inversión privado y pública en forma complementaria. 
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3.1.1.4. Poriodo prosidoncial do Adolfo Ruiz Cortinoz (1953-1958) 

Al terminarse los beneficios de las exportaciones mexicanas por la guerra de 

Corea y las presiones mflacionanas que generó el modelo de crecimiento con 

inflación; se precisó de un plan de austeridad, donde se redujeron los gastos de 

gobierno. La inversión privada creció m<is que la pública. Se creó el Programa 

Nacional de Inversiones donde se fornlUla la estrategia económica. el cual 

per-seguía los siguientes objetivos- el mantenimiento del crec1m1ento económtco a 

una tasa anual del 5 9''..>/o, me1orar el nivel de vida de la población; lograr un 

desarrollo econórn1co más coordinado e integrado; evitar el financ1am1ento 

deficitano y, lograr cierta estabilidad de precios. No se establecieron metas 

cuantitativas acerca de la d1stnbuc1ón del ingreso; pese a ello se logró una ligera 

redistribución del ingreso <1 f<Jvor de f;:J población con n"lás carencias (caso sin 

precedentes). No surgió un concepto de polit1ca social dmg1do a la población con 

situación precaria de c~lpac1d<"lde5 básicas No se favorec1ó al desarrollo de la 

Agricultura, sobre todo al final de la gestion prcs1denc1al 

3.1.1.5. Poriodo presidencial do Adolfo Lópoz Matoos (1959-1964 ... Plan do 

Acción Inmediata". 62-64) 

Se da creciente 1mportanc1a al comercio. la industria y la energia. Se generan 

actividades económ:cas y se cre<ln mst1tuc1ones sociales en apoyo al argumento 

de que con más empleo el problema de la pobreza desaparecería Se elaboró el 

Plan de Acción lnrned1ata, con el ob1eto de inc1d1r en el mercado interno y en el de 

la inversión; que el PIB creciera a no menos del 5°/o anual, el me1orarniento de la 

distribución del ingreso, con lo que se habría de incrementar la capacidad de 

consumo de los grupos mayontanos creando un mercado interno fortalecido; 

también se buscaba limitar el consumo de los grupos de mayores mgre-sos; asi 

como promover la inversión mediante 1ncent1vos fiscales. Asimismo se esperaba 
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realizar reformas en la estructura económica y social, particularmente en el campo 

tributario, para remover obstáculos que dificultaban el crecimiento dinámico del 

pais. Por lo anterior, la asignación del gasto económico. se redujo de 59°/o al 39°/o 

e incrementó el gasto social y el administrativo, (de 14 4°/o a 19.2°/o y del 32 9°/o al 

41.So/o respectivamente). 

En educación. puso en rnarcha el ~Plan de Once Ar"losR con el que se pretendla 

alcanzar la cobertura tot;:il de la educación primaria. En salud. se creó el \n~tituto 

de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Traba1adores del Estado 

(ISSSTE). con lo que se dio atención al sector burocr<ltico. pero no se observa 

como resultado de una politica dirigida al más pobre. 

López Mateas apoyó concretamente a las corpornciones obreras, lo que 

constituyó un elemento favorable para la estabilidad política del país y 1unto con 

ello impulsó las políticas sociales en el ámbito urbano dir1g1das a sectores sociales 

emergentes. grupos que parecian ser los de mayor peso relatrvo en términos del 

sistema politice. pero lo cual no quiere decir que realmente apoyó a los grupos 

sociales más necesitados del desarrollo de sus capacidades básicas. 

3.1 • .,.6. Periodo prosidoncia1 de Gustavo Oiaz Ordáz. (1965-1970) 

En este periodo se continuó con la política del .. desarrollo estab1hzador·, en el cual 

se fortaleció un régimen de politicas en favor de la inversión privada y se 

consolidó frente a los actores políticos y económicos el argumento de que el 

crecimiento económico. conduela a la justícia sacra! as1m1smo. como generador de 

empleos. 

Se estableció el Programa de Desarrollo Económico y Social (1966-1970), cuyos 

principales objetivos fueron. a) el apoyar la estrategia de crecimiento económico; 
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b) apoyar el desarrollo de actividades agropecuarias (procurando fortalecer el 

mercado interno, mejorando los niveles de vida de la población del campo y 

garantizando el abasto de alimentos y matcnas primas pélra la industria y para la 

exportación); e) acelerar el proceso de 1ndustriahzac16n con el ob1eto de ofrecer 

empleo a la creciente población rural y urbana; d) mejorar la d1stnbución del 

ingreso y e) apoyar los serv1c1os de educación, salud, vivienda y bienestar social. 

Pese a lo anterior, la distribución del ingreso no me1oró. ya que el crccim1ento 

industrial solo satisfizo necesidades de grupos medios y urbanos (tomándose sólo 

la mano e obra calificada) y t<lmpoco se logró renct1vzir la inversión agrícola y 

agropecuaria 

Pese a que la inversión para desarrollo social llegó al 25 5. o/o de la inversión 

pública total: En educación. se mantuvo el énfasis en la educac,ón primaria. pero 

se observó una mayor atención a la educación m~dra supenor. En salud y 

asistencia, se apoyó la coordinación entre la Secretaría de Salubndad y 

Asistencia. el IMSS y el JSSSTE; asimismo. se creó el Jnstrtuto Mexicano de 

Protección a la Infancia (IMPI). como apoyo a la niflez con pocas posibflidades 

para adqumr capacidades básicas 

3.1.1.7. Periodo presidencial do Luis Echeverria Álvaro~ (..,Desarrollo 

Compartido". 1971-1976) 

El conte)(fo del país. es la modernización del mismo. con un aparato productivo 

más diversificado. una estructura del ingreso tan o más concentrada que antes, 

algunas dificultades de crecimiento en sectores productivos y marcadas 

d1ferenc1as regionales. todo ello. debido al proceso acelerado del crecimiento 

industrial y urbano Con ello. en este periodo surge un fuerte cambio la estrategia 

económica y el proyecto social, originado por ros siguientes factores 
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Se observa la subordinación del desarrollo económico a la situación polltica 

imperante en la época, derivada del movimiento estudiantil del ano 1966. por lo 

que urgfa la conciliación política y el consenso entro las distintas fuerzas pollticas. 

En este sentido se contemplaba al ingreso nacional (producto en mucho, de las 

ganancias petroleras). como un medio para lograr avances que llegaran a la 

población mexicana. 

Se formula el Programa de lnversión-Fmanc1am1ento del Sector Púbhco Federal 

1971-19976. con el objeto de eficicntar los recursos destinados a la mvers16n y 

dirigirlos a proyectos prioritarios y de beneficio social. conjuntando el bienestar 

social, la industria las comunicaciones y los transportes. mediante la creación de 

empleos productivos fundamentalmente en el area rural asi como elevar el 

bienestar social mediante el impulso a los aspectos relacionados con la educación 

pública. la seguridad social, el agua potable. la e1ectnficac16n y comunicaciones. 

Aunado a ello. se buscaba el crecimiento económico del 7%, anual 

En materia social, en el renglón de Educación, se mantuvo la tendencia 

ascendente asi mismo en salud. donde se establecieron en 1973 los servicios de 

solidaridad social, creándose el Programa de Solidaridad Social IMSS

COPLAMAR con el supuesto de apoyar a la población menos organizada y 

alejada de los centros urbanos; pero finalmente se apoyó a grupos urbanos 

representativos de grupos medios. po1it1camente activos que para el gobierno 

tenían n1ás representación política que p<'lra los grupos m<:irginados de las mas 

apartadas regiones rurales para las que realmente se debía crear el programa En 

Vivienda, la nueva Ley Federal del TrabaJO, plantea la creación del Instituto 

Nacional de la V1v1cnda de los Traba¡adores (INFONAVIT). con el objeto de 

convertir el crédito a los trabajadores en la construcción de nuevas viviendas: pero 

que en su ap\lcac1ón fue deficiente y discrecional; con lo cual no llegó a la 

población más desfavorecida. 
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El énfasis en el gasto social fue de entre el 21°/o y el 25°/o del gasto total (con el 

objeto de lograr incrementar más la presencia del gobierno en la cconomla, ello se 

observa en el papel que jugó el gobierno como inversionista, productor y 

regulador). asl como el apoyo al sector paraestatal (lo que originó crecimiento del 

sector público incrementando desorbitnd<imcnte el gasto). lo cual sí afectó a los 

sectores pobres del pais 

Al final del periodo no se logró el crccirn1ento proyectado. y el déficit pübhco y la 

inflación se incren1entZJron. asi m1sn10 se habizin cre.'.ldo regulaciones y leyes que 

obstaculizaban la act1v1dad económ1c3 As1m1smo. la atención gubernamental. se 

concentró en la obtención de los abundzintcs ingresos por petróleo. m1sn1os que 

no fueron bien aprovechados por las necesidades sociales latentes. 

3.1.1.8. Poríodo presidencial do Josó Lópcz Portillo. (1977-1982) 

t:.ste penodo, también se centró en el crecimiento acelerado de la economia. 

continuando el dilema de -desarrollo mediante crecimiento económico-. aunado a 

la .. estrategi3" de una -economía cerrada· 

Se crearon otros programas y acciones d1ng1dos al sosternm1ento de la actividad 

económica· el Plan Nacional de Desarrollo Industrial . con el objeto de planear la 

actividad económica del gran sector paraestatal. sin contemplar tope de gasto. lo 

que ong1nó frenar y retrasar el desarrollo. y un gran "cuello de botella- con el gran 

sector paraestatal ineficiente. fuerte problern."1 de empleo -y un persistente 

fenómeno de pobreza 

También se crearon programas sectonale-s p<tra áreas especificas de política 

social como son educación, en1pleo <1IHTlf_-:nto1c1ón y v1v1enda, mismos que se 

dieron en un contexto poco favorable pa1ci su 1nstrurnentac1ón Lo anterior, aunado 

a que las políticas de subs1d1os y promor.1un de act1v1dades que beneficiaban 
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indiscriminadamente a grupos de ingresos medios y altos y no fueron dirigidos 

necesariamente a apoyar la generación de las capacid~des básicas de Jos que 

menos tienen. 

Casi al finalrzar el periodo. se estableció el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 

el cual intentaba beneficiar a Jos productores agrícolas de zonas que dependen de 

lluvia de temporal. fue un programiJ de alguna man•..!'ra compcn5atono a la 

producción. mediante el establecimiento de precios de gar;intia. subs1d1os a los 

insumos. seguros y asistencia técnica 

En materia de gasto. el econórrnco superó al social Finalmente se observa que 

los objetivos de d1stnbuc1ón del ingreso a través de un mayor gasto, generaron 

inflación, recesión y caída del ingreso. asi como déf1c1t de empleo, situaciones que 

recayeron en la población con menores ingresos, como siempre la más castigada 

por el impuesto inflac1onano y el estancamiento dela act1v1dad económica 

3.1."1.9. Periodo presidencial de Miguel do la Madrid Hurtado (1983·"1988) 

La herencia que recibió este presidente (inflación sm crecimiento), le gener-6 la 

meta de recuperar el Mcrec1m1ento económico~. teniendo como base finanzas 

públicas sanas era: un fuerte peso fiscal con el pago del serv1c10 de la deuda; un 

contexto macroeconómico inestable. de desconfianz.a de los actores económicos; 

un contexto internacional (en Arncnca ~atina. Ja mayorin de los paises inició una 

década de estancamiento y crisis económica). recesrvo de mflac1ón y desempleo. 

tasas de interés elevadas y endeudamiento externo de muchos paises: por lo que 

los paises desarrollados apltcZJron políticas de austendad a la vez que se volvieron 

más protecc1omstas 

Bajo estas condiciones. en este penado se planteó como pnondad mantener los 
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niveles de empleo y el funcionamiento de la planta productiva nacional. El 

gobierno será solo el conductor de las politicas gubernamentales .. Asimismo. se 

plantea el proceso de ~descentralización .. con el objeto de reformar áreas 

fundamentales de política social corno la salud y la educación. Así como la 

denon1inada Reforma del Estado. bajo la cual se inicia el procc::>o de pnvatización 

de empresas 

Se observa un pequeiio 1rnc10 de conc1enc1a gubernamental. donde /a efectividad 

de las politicas est.i en relación con la oficu.~ncia do/ funcionamiento del propio 

gobierno. donde el gobierno debe controlarse a si mismo para poder emprender 

cualquier tarea. 

En 1983. se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo. en el que se plantean 

los objetivos de independencia nacional bajo un Estado de Derecho. la 

democracia y la justicia social. recuperando el crecimiento sostenido de la 

economia y una me¡or distribución del ingreso. lo anterior programado 

necesariamente a largo plazo. en este sentido se implantó ef Programa Inmediato 

de Reordenación Económica (PIRE), el cual pretendia tener finanzas públicas 

sanas (corng1endo los niveles de gasto público). mediante un proceso de 

austeridad económica Para el mediano plazo, se planteó una Nestrategia de 

cambio estructural"". ba¡o la cual se contemplaba modernizar el aparato productivo. 

avanzar en la descentral1.zac1ón y mantener un entena social y redistnbutivo del 

crec1m1ento 

Se presenta el dllen1a de ~racionalizar los recursos frente a la necesidad de 

retomar y rne¡orar las polit1cas sociales~. este a1ustc de f1n;inzas necesariamente 

se tradujo en consecuencias devastadoras para en el amb1to social, se perdieron 

tasas de crecimiento del PIS. los b<JJOS salarios y escasez de empleo conllevó a 

un fuerte detrirnento del poder adquisitivo con lo que se efectuó Ja ba1a 

considerable en el g.tlsto per-cáp1ta. el cual fue aún menor al gasto de gobierno. 
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3.1.1.10. Periodo presidencial do Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) 

Bajo un contexto tnmb1én dificil, Sillm;is presenta su Pl;in Nacional de Desarrollo. 

en el cual propone MTres acuerdos·· que pretendian responder a lns necesidades 

imperantes y aún bosque¡nr el largo plazo La ampl1ac1ón de l;i vida democrática; 

la recupernc1ón económica con cstab1lid<id de precios y el me1orarniento 

productivo del nrvel de vid;:i, cuyos ob¡el1vos eran dt::ft.!ndcr lo sober;:111iJ nacional, 

promover los intert"ses de fv1éxrco ('"n el rnundo. fortolc-cer el s1sterr-rt polit1co y 

perfeccionar la vida democrc:lt1ca. rcstnhlecer el crec1m1cnto de la economía en 

condic1oncs de estabilidad y mciorar los niveles de v1dn de la población mediante 

el logro de un s1sten1a económico m;ls productivo y eficiente. Ba10 este último 

objetivo; en su torna de poses1on como pre~.1dente. 1n1c1a el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL). corno un instrumento de ··combate a la pobreza". una 

nueva capacidad de acción sobre nre<Js soc1.'.lfes. cuyo objetivo era Matender las 

necesidades n1ás urgentes de los grupos más pobres. al tiempo de restituir y 

consolidar sus capacidades productivas como la única forma de da; estabilidad y 

permanencia a los avGnccs logrados en n1.1ten¡i de baencst<:irM social. !odo ello a 

través de tres vertientes. los progran1Zts de bienestar social. los de apoyo 

productivo y los de desarrollo regional 

Es de observarse la propuesta de que el gobierno deja de ser el proveedor de 

bienestar social. para ser el que provee los medios para la copart1c1pac1ón entre 

sociedad y gobierno en la obtención de las capacidades béls1cas. asi como de su 

seguimiento. éste último por medio de la conformac1ón de MCornités de 

SolidaridadM. mediante los cuales la sociedad se organiza entorno a sus propias 

demandas, (se observa el mane10 de estos comités como elementos politices). 

En cuestión de gasto, el Pronasol, guardó consistencia con el manejo ortodoxo de 

las finanzas públicas; pese a que se dio impulso a la inversión en infraestructura 

física y social Con fa venta de las pnracstntalcs, se formó un MFondo de 

54 



Cupltuln 111 r1Jl11cu Socilll en A-fr"iu:u, corno p,..oduc1n d ... la 
''"rl1•nt1•nlt3C1<Sn d<" l'n<kÍrlru ccoruinucof 

Contingencia"', manejándose por medio del "'Ramo XXVI'". 

Asimismo. Salmas se plantea una necesaria (continuación de la) -Reforma del 

Estado... la cual incluye. la modernización del sector público (reforma 

administrativa). con la reestructuración y/o privatización de empresas 

paraestatales. redefiniendo la acción gubernamental solo donde su acción es 

imprescindible. Asirn1smo. realiza la apertura comercial con el YTratado de Ubre 

Comercio" entre Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. incluyendo al pais en 

laOCD. 

Como ha podido observarse el gran Programa dingido al combate a la pobreza 

extrema. ha sido considerado como una manipulación electorera del gasto 

público, el cual tuvo grandes desvíos, ya que no se cumplieron grandes obras y 

compromisos presidenciales referidos en cualquiera de las vertientes generales 

del PronasoL 
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3.1.1.11. Periodo prosidoncial do Ernosto Zodillo Ponco do Loón {1995-2000) 

El planteamiento de Zedilla en sus discursos de carnpat"la. recrea una v1s1ón global 

de los requerimientos especificas de fa soc1edad<.i (s1 fuera el caso de que se 

recogieran realmente esas dem::indas, como es planteado en el decreto de 

aprobación del Plnn N<ic1onal de Desarrollo del periodo}. que representan la 

'"agenda pública.. corno una; gran pos1bd1dad de convertirse en Magenda 

gubernamental-. incluyendo la v1s1ón de la mserc1on del país en el proceso de 

globalizac1ón econón11czt así con10 con la politic.:i ex1t.!r1or. el combate ;i la 

pobreza, la reoct1vac1ón económica. una propuesta ccológ1ca. segundéld pública. 

salud. cultura. desarrollo rural y democracia política 

En materia econón11ca, propone sentar las bases de un nuevo desarrollo. 

mediante diez propuestas para la reactivación económica y el crecimiento 

sostenido. 1) torncnto Ll la inversión, motor del crecirniento, 2:) mvers1ón en 

educación. c.:ipac1t<:lc1ón y salud. 3) una polit1ca fiscal p.;:ira la inversion, 4) 

promoción del <Jhorro y financ1arn1ento cornpct1t1·Jo para el crec1m1ento. 5) mayor 

desregulac1ón para promover el empleo: t3) Insumos 1ntern1ed1os e infraestructura 

para la compet1t1v1dad, 7) actual1zac1ón tecnolog1c.;:1 para una mayor product11,11dad; 

8) competenc1n JUSta con el extenor, 9) des<Jrrollo del campo mexicano y 10) por 

un crecimiento respetuoso del medio ambiente 

En cuestión de sc:JIL1d, propone me1or<'!r la cobertura y serv1c1os bajo la 

reestructurac1on del propio s1stemn de sa!ud. que incluyen entre otros el 

reforzamtento del oasto en ese aspecto. asi con10 la descentrahzac1on de los 

--------~-~----

9 WTOdos queren10~ una nación d0nd~ c..:::Jda n•""o pueda a:::ud1r a la escu~la. donde ecoc1a !r"1baJador 
tenga un ernpleo bien '-'ª'Jado y pued;:i darie v1v1enda y ser..1c1os de s.alud a su fan111,:i. donde no 
ex1sla la pobreza qu.:• frus~r.::i t.:ilentos. :iniarga destinos y ofende !a dignidad de los mex1c<1nos. 
donde cada uno ae nosotros cuPnte con segundad para su persona y protección p.:ira su 
patnmonio Hoy cono nunca loJ. rne><.1c.:mos anhelamos 1!eg¡::n al siglo XXI vrv1endo en una gran 
nac10n en desarrollo. con btenest<ir. equidad y JUSt1c1a- Zc-dtllo. Ernesto Las pol1t1cas de Bienestar 
Partido Revoluc1on;ir10 lnsMuc10.,;1! SecrP."t<Jrl<l de lnformac1nn y Propaganda MC'l(1co Agosto de 
1994. p 5 

Rocín Sc.•¡:tn·i.ul•> .·lg11tl,1r 56 



Capitulo 111 

servicios. 
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Como combate especifico a fa pobreza: su estrategia se fundamenta en diez 

compromisos para combatirta· 1) canasta básica de salud 2) nutrición para la 

población vulnerable 3) vivienda y serv1c1os 4) impulso a la educación y a la 

capacitación de los mas necesitados 5) desarrollo rural para mejorar Jas 

condiciones de vida de la población más necesitada 6) infraestructura y C:esarrollo 

regional 7) combate a f;i pobreza y ccologia 8) acceso <l Ja 1mpar11ción de Just1c1a 

9) financiamiento popular y 10) crcc1m1ento y ernpl~o El finnnc1am1ento de estos 

las propuestas y acciones se rcaliz:ar<ín con recursos fisc.'."lles que genere el 

crecimiento económ1co: los ahorros de una adrn1rnstr:Jc1ón públrca rnás eficiente y 

con los aportes de las comunidades y de la sociedad 

En el -pian Nacional de Desarrollo 1995-2000-•:i. se enuncia que fue realizado con 

base en un Programa Nacional de Consulta Popular: b<Jsado en consultas con los 

diversos grupos sociales. a tr<:r.tés de foros en los que se recogieron opiniones, 

propuestas y demandas de los ciudadanos 

En él se plasman cinco grandes elementos que conforman su programa de 

gobierno: 1) Soberania: fonalecer el e1erc1c10 pleno de la soberanía nacional, 

como valor supremo de nuestra nac1onalldad y como responsab1lrdad primera del 

Estado Mexicano., 2) Por un Estado de derecho y un país de leyes consolidar un 

régimen de conv1venc1a social regido plenamente por el derecho. donde la ley sea 

aplicada a todos por igual y fa just1c1a sea la via para la solución de los conflictos; 

3) Desarrollo democrático Construir un pleno desarrollo demo<""...,:..i.t'co con el que 

se identifiquen todos los mexicanos y sea b<"lse de certidumbre y confianza para 

una vida politica pacifica y una intensa part1c1pac1on ciudadana: 4) Desarrollo 

social: Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el pais, las 

oportunidades de superación 1ndiv1dual y comunitaria. baJO los principios de 

"' Secretarla de Hacienda y Crédito Publico. (SHCP) Plan Nacmnal de Des.:irrollo 1995-2000 
Diana Oficial do la Federac1on México M1ércolt?s 3 i de mayo de 1995 p 2 
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equidad y justicía, y 5) Crecimiento económico: Promover un crecimiento 

económico vigoroso. sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos 

Cuadro N·· 3 1 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO POR DECENIOS. 

Décadas Tipo de desarrollo y sus implicaciones en el án1bito social 1 
40"s-50's Mecanismos de pollt1ca económica para la 1ndustrializac1ón y el crcc1m1ento ! 

, económico. mcjor.'.lndo nrvelcs de bienestar social de al menos de una parte de~ 

la población. 
------<>-~-----------·--·------·-------------------< 

6D"s 

70's 

eo·s 

90"s 

~Desarrollo Estnb1hzador~ Concret1zac16n de la 1ndustriahzac1ón y crec1m1cnto; 

económico, que provocó rezago de las capacidades básic;:is de grupos de~ 

población con acceso precario a las 1nst1tuc1oncs y programas sociales Se 1 
buscó en vano crecer cconórn1camente y me1orar la distnbuc16n del m9reso ;: 

1 Crec1m1ento demográfico y me1orilrn1ento de l;t esperanza de vida. que~ 
mc1d1eron en la po!it1ca social y en especifico en el empleo ~ 

- Crisis econórn1Cil en 1982. desigualdad y pobreza de la población. recurrencia e 
de la inflación y lil m1pos1bil1dad de renov<lí el crec1m1cnto cconórn1co. crisis de~ 

1 las finanzas p~~-.~-----------------------------1! 
Recesión cconóm1ca Nuevamente crec1rn1cnto econón11co VS. desarrollo social. i 
tJlás empresa. menos estado Focalizac16n de la política social rv-1enor g<lsto 1

1 ~social. --~·--·~··--------------------·-------• 

Como puede observarse a través de l<l historia. se repiten acciones de polit1ca 

económica asi corno de polit1ca social. cíclicamente. quizá bajo otro nombre 

.. modernizado~. buscándose casi los mismos resultados ••crocimicnto 

económico·• y plantecindo5c modelo5 con los mismos pnnc1p1os y generando e 

incrementando los mismos errores 

3.1.2. Incidencia del modelo económico nooliboral implantado en México a 

partir di? 1982: 

Con base en el incremento de los problemas inflacionarios y en la balanza de 

pagos en América Latina. el Fondo Monetario Internacional (FMI), como 
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.. socorrista'' financiero, "ayuda y orientil", con políticas de ajuste y estilb1lizcic16n", 

cuyos resultados son normalmente rcces1vos, y aún m<ls desestabll17adores y, 

según Valenzuela Feijóo tienen 1n1pl1cac1ones cstruct11rnles y de f.3rgo plazo. (los 

resultados de su aplicación se b;:isan en paises como Chile) 

Los elen1entos relevanles que se l1;:m establecido son· 

1.- Que et FMI. no torna mucho en cuenta l<J c3tegoria de "cambio estructural ... en 

el plano 1ntcrpretat1vo su 1deologi<1 rcsull<t opuf~Sta a l<t escuela estructura!1sta 

lat1noamer1cana y, parece que las "recomendac1ones .. del FMI. sólo conciernen a 

políticas de estab1llzac16n de corto plazo. por lo que se infiere, que la base social 

del modelo es diferente y los intereses soc1.:-1les a los cunles responde tarnb1en 

2.- El FMJ, plilntea hipótesis ngurosas que considero son para programar 

computadoras y que no han res1st1do la prucb;;1 decisiva de la contrastac1ón 

empírica a) L<t economia cap1tal1sta l1endc espont;'lnearnente a una s1tuac1ón de 

equilibrio estable. B) tal cqu1Jibno se corresponde con una plena ut1l1zac1ón de los 

recursos productivos: C) la as1qnac1ón de los recursos es optima y. por lo lanlo. 

¡da lugar a la max1m1zac16n del d1v1dcndo social' Ante lo anlenor. el autor cita a R 

Lucas que escribe "el desempleo 1nvoluntano no es un hecho o un fenómeno que 

haya de ser explicado por los economrstas el desen1p!eo es una sunple 

cons1rucc1ón teórrca.. Por lo anterior, es necesano observar. desde que postura 

clasista se escnbe y el esquema cond1c1onal ba10 el que se re¡¡l1zan tales 

postulados. sin cons;derar su nccesziníJ contrastilc16n c1cntiflc;:i 

3. Proponen Ja lrberac16n económica. es decir. l<i a5rgn3c1on econórnica de los 

recursos. con base en la operación espontane<1 de l<1s fuerzas del mercado. 

situación que se opone a la planificación, lil cu¡:il, en t-..rléx1co se da por ley por 

parte del estado 

4. Se obserJa un;;:i preferencia por el 1ntervenc1on1srno o/1gopóllco resp1~cto al del 

estado, con lo cuol se prerde la posibilidad de prcscrv;:ir l;:i legrt1n11dad del .:;1stema, 

con base en acuerdos y consenso5 políticos de corte popul.:Jr En este caso. se 

denota la búsqueda de cop<1rt1c1pac1ón económica elllfsta 

,, Valenzuela Fer¡Oo, Jo-:-.é ~1J11c_€:.i___cl!::Ol30_(_)~J_.:_1~1_!'J.';(_)J.1.Q<"o..!"~LP._l__f_~L.!:_~1!:!1_qr.._Q.....Q.~~hJral UNAM 
México, 1991. 
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5.- El auge del conservadurismo es un fenómeno que se observa con fuerza en 

los paises centrales del sistema capitalista. aquí se recuerda a Reagan, que 

establece que el me1oram1ento del desemper"lo de la economía. se da con base en 

la reducción de la intervención del Gobierno Federal. 

Concluyendo. las agenc1ns 1nternilc1ona\es que promueven la estrategia neoliberal 

via los préstamos condic1onndos (Banco Mundial y el fondo Monetario 

Internacional). inciden radicalmente en la dependencia de los paises en desLJrrollo 

a los capitales extran¡eros. a los grandes monopolios y propician que productores 

pobres se vinculen a corporac1ones e intereses transnac1onalcs en condiciones 

ventajosas':. Y el hecho de que promuevan opoyu hacia rubros soc1;:Jles. es 

pertinente para ellos, ya que no 

Luego entonces. ¿qué nos obliga a seguir estas priut3s?, la propia CEPAL 

argumenta al respecto. que existe un fuerte rechazo hacia las prácticas estatlstas 

que ideológicamente quedan fuera de las elaboradas en Estados Unidos. ya que 

generan reacciones de caro:lcter enérgico_ comparable con el trato restrictivo dado 

a los gobiernos cons1dcrLJdos poco cooper3dores y, corno sucede actualmente. el 

liberalismo económico se combina con formas políticas para nada liberales y sí 

muy coactivas e intervcnc1on1stas. 

12 Cfr. Lichtenszte1n y Baer. Citados por Bcrtha Lerner. Anlénca Latina: Los debates .. _. Ob. Cit. p. 
18. 
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3.2. Reseña do la política social on Móxico (1994-1997) 

Con el denominado '"Programa Nacional de Solidaridad" (PRONASOL). al usarse 

como un "Programa Electorero". se constituyó corno un gasto honeroso (en el 

periodo de 1988-1993 se gastó por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional 

1 millón 428 mil pesos. disminuyendo el 26 8°/o de 1983 a 1993) y para otros en 

un ··esfuerzo que no logró sus ob1et1vos"1 n ya que el prop10 PND y el Programa 

de Alimentac1ón y Nutnc1ón Fnrn1llar. sugieren el pertccc1onam1ento de los 

métodos del Pron¿-¡!:>ol para lil pztrt1c1p:lción colectiva y rcof1rn-iar1 l<i necesidad de 

focallzar la as1gn<:1c1ón de recursos respectivamente Es en este ilspecto. donde 

insertan su politrc¡i de integrar en un sólo progr<ima denomm<tdo de Alirncntación. 

Salud y Educac1on. PROGRESA. (anteriormente PASE). tanto los recursos 

asignados al Ramo XXVI y corno consecuencia. los progr.:imas y recursos de 

paraestatales dedicadas al desarrollo social. coordmadzis por 1'1 SEDESOL. cuya 

paulatina transferencia y dcsapanc16n. se gestan en el mtenor de las oficinas de 

Levy en la SHCP Aunado a lo anterior. el '"Programa Sectori;il de Superación o de 

Combate a la Pobreza a la fecha. -junio de 1997- no ha s'11ido publicado en el 

Diario Oficial de la Federac1ón. 0 aUn no se ponen de ;:icuerdo? Cabe mencionar 

la reflexión. al respecto de fundamentos relevantes de Dcnise Dresser, '' al 

mencionar que a partir de la llegada del Dr Zedilla a Ja pres.1denc1a de la 

RepUblica. se ha subordinado la politica social a los imperativos de la estabilidad 

macroeconómica que requiere el modelo neoliberal impuesto. que a la luz de la 

devaluación de diciembre de 1994 se necesitó del capital externo. por lo que se 

negoció con Estados Unidos un paquete de ayuda financiera. el cual fue otorgado 

bajo la condición de mantener entre otras cosas. un super;:iv1t presupuestario. lo 

que conlleva a: otorgamiento de créditos sólo con <Jitas tasus de interés; fuertes 

disminuciones en el ingreso. alto desempleo y un contexto polit1co volátil (y por 

cierto un pronto pago). asi corno a s1tuac1oncs especif1cns. como pugnas 

•l Oresser. Oen1se filurd1d<L...:i.._confus~ ta po!itrca SOC131 en r~1ex1co desde el 1cvantam1ento de 
Q@p~ El Cot1d1ano 76. mayo-iunio.1996 
,. Op C1t pp 8-11 la ""Propuesta de Polit1c.._, Saciar sugiere la P¡ecuc16n de programas de asistencia 
selectiva para atender J;is necesidades de 30.000 c.:ibeceras e¡idales de entre 100 y 5000 
habitantes .. para 1mped1r que su s1tuac1ón empeore. lo que aceleraria la convprs•On de la pobreza 
rural a pobreza urbana. lomando en cuenta que ésta Ultin1a es mas fac1I de superar por medio de 
pol1t1cas macroeconóm•cas) 
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burocráticas (SHCP -Levy-VS SEDESOL -Rojas-) y la virtual y mlnima huelga de 
hambre que realizó Salinas en un lugar beneficiario de Solidaridad. lo que obligó 
por un lado a Zedillo a finiquitar el Pronasol e intentar una politica social 

alternativa. pero al parecer residual. 
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CAPÍTULO IV. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA'( POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO. 

En el ámbito mundial los cambios sociales y econórnicos. repercuten en el campo de las 

organizaciones. Y en el caso particular de lns organizac1ones públicas en México. donde 

se generan fuertes dcsafios en el contexto nacmnal. corno es el caso del proceso de 

modernizacaón, el cutJI conlleva n la acelerada e inminente integración hnc1a el ámbito 

internacional. así como a la prop1;:1 mtegrnc16n n;:ic1onat. donde so plantean las cx1gcnc1as 

de ta sociedad c1vd en su relación con el Estado 

Por lo anterior. se t1act~ nf".:!Cesnr10 encontrar el p•_:ns<trn:ento y tipo de gest16n que 1mpl1qucn 

un mayor acerec_1m1ento ~i la ~oluc16n de lo-:;. problenla~~ que traen consigo los acelerodos 

cambios del contexto nac1onol. y la 1nc1dL>nc1a del constante 1nteractu<ir de l,1 sociedad en 

los ..-lmb1tos económ1co polit1co y social 

Puede decirse. que para eso existe la planeac16n gubernamental a l.:i que corresponde 

realizar tal traba¡o entre otros tantos Por lo que. surge la necesidad de realizar una revisión 

del desarrollo y resultados de lo planeac1on en M0x1co. así corno del posible uso de la 

estrategia en t.:11 proceso. considerando que. 1<1 realidad (como el con¡unto de factores y 

problemas). representa un desafio a c.::ida gobierno en turno. lo cual al parecer de los 

resultados de gestión de cada uno de ellos. ha de1ado un saldo social a la fecha, de 

considerables d1mens1ones 

En este sentido. cabe resaltar que no sólo es cuestión de encontrar la solución inmediata a 

un determinado problen1a. smo desarrollar una perspectiva, capaz de articular y en su 

momento incidir en las múlt1p\es relaciones (econórn1cas. políticos. socioles y su probable 

combinación de estas) qtJC' se dan en las organ1zac1ones pUblicas; generar las cond1c1ones 

idóneas para dirigirse h3c1a un fin claro y previamente establecido (en este caso. el Plan 

Nacional de Desarrollo da la pauta como proyecto de integración a la realidad), pero con la 

responsabilidad de considerar los posibles cambios en el contexto para que se realice un 

proceso d1nam1co de actuación y toma de dr_•c1s1oncs recursivo, es decir. que tales 
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decisiones no sea-n estáticas sino que vayan acorde a las necesidades de transformación 

que se dan dentro y fuera de la organización que se trate. 

Para llevarlo a cabo, es necesario considerar el actuar del hombre y su relevante incidencia 

en la transformación de las relaciones del espacio social, económico y polltico que le 

rodea: "actuar que debe tener una determinada dirección y un método. con la gran 

capacidad de fusionar la técnica con la realidad"' ( .. )social; lo que significa sistematizar o 

dar metodologia a la acción del hombre en el contexto donde hoy y cada dia "la sociedad 

es menos corporativa y más ciudadana. y las ex1genc1as de una economía son 

competitivas y abiertas al mundo "' Tal dinamismo. requiere un proceso continuo de 

retroalimentación donde se van integrando y combinando elementos que generen una 

dinámica de pensamiento y posterior toma de decisiones recursivo (realizándose las veces 

necesarias) y que por resultado. dé continuidad al proceso de gestión de la organización 

que se trate." 

La gestión estratégica pretende ser la alternativa. concebida como una decisión que 

establece la intención, d1recc1ón y manera de actuar con mc1denc1a hacra lo deseado. En 

lo interno. debe partir desde el nivel mas alto en la organización. (gestión gubernamental) 

con la capacidad de dar 1mciat1va de la misma acción a los sigwentes niveles hasta llegar al 

último núcleo. En lo externo: con relación a su contexto. saber allegarse de los actores y 

variables de mayor incidencia. con el objeto de obtener un punto de vista integral. donde 

confluyen múltiples interrelaciones de diversos aspectos (sociales. económicos. politicos. 

culturales etc ) y que según el caso. se pueden situar en diferentes niveles del análisis 

estratégico; es decir llevar la reflexión sobre aspectos de poder. conflicto en la 

organización. estilo de dirección o de gobierno, prácticas de planeac1ón y ejecución. etc. 

aspectos que están inmersos en la organización-contexto y generar diversos escenarios 

para con ello llegar con mas elementos a la búsqueda de la óptima toma de decisiones. 

1 Enrique Gonzalez Tiburc10 Reforma del Estado y Pollt1ca Social INAP- 1991 México p 15 
1 .- David Arellano Planeac16n y Ges11('.)_n Es1ra_!Qg1ca en Orgamzac1ones Me'IC'•Canas Un E::nfas1s en el Sector 
Púbhco CIDE M1meo p. 17 
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Dado lo anterior. debe realizarse el análisis tanto del contex1o específico como general de 

la organización para obtener los elementos del diagnóstico estratégico. los cuales nos 

llevarán al problema estratégico a resolver: posterior a ello. el proceso de solución que se 

plantea. es desarrollar escenarios con diseflos de futuros deseados y en su análisis. se 

observarán las intervenciones voluntarias necesarias para la rcnhzac1ón de cada uno de 

ellos, asl como los efectos que pudier:ln détrsc debido él la inc1dcncin de los actores 

sociales que intervienen en c-1 proceso. todo ello hast<1 llegar <1 plantear el escenario 

óptimo. es decir, aquel que reún;i los mayores elementos (intentando la máxima 

predictib1lidad) con los que se cuenta para realizar el ··proyecto de integración a la 

realidad"'. el cual corno su nombre lo dice relacionará todos los elementos que se tienen. 

asi corno las intervenciones volunl<tnas p.<1ra dar solución al problema que 1nc1de en ta 

realización de la m1s1ón que se persigue lograr. 

En este caso de estudio. la m1s16n viene planteada es la referente a la Politica Social en 

México. la cual se plasrna en el Plan Nacional de Desarrollo. (PND). 

El pensamiento estratégico. aunque no es nuevo en las d1sc1phnas administrativas a nivel 

empresa privada, se esta planteando recientemente como d1sc1plma de estudio para su 

posterior implantación en diversas organizaciones públicas en México. pese a que su uso 

en empresas paraestatales tiene ya algunos años. (Telmex 1987. Delegación Polltica de 

Xochimilco; Conasupo 1976, Fanamex 1988; Compat"iia Minera Pet"ia Colorada 1989, etc.) 

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que en la actualidad se está implantando el 

Programa de Modern1zac1on de la Admm1strac1ón Pública (PROMODEA). por medio de la 

Planeación Estratégica. con lo que se busca incidir directamente en el desarrollo óptimo de 

las acciones del sector. reactivando y motivando la part1cipac1ón de los mandos medios y 

supenores de la adrn1n1strac1ón pública. con el objeto de que los mismos cumplan 

cabalmente con su m1s1ón establecida y a su vez realicen el efecto multiplicador con sus 

compañeros en su entorno l;iboral 
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El Programa. se fundan1enta en una auténtica concepción de servicio a la comunidad con 

el compromiso de las Instituciones y los servidores públicos, donde se establecen los 

criterios para cumplir puntualmente con los principios normativos. y el logro de una mejor 

comunicación entre la administración pública y la población. Asimismo. intensifica y 

estructura la partic1pac1ón de la sociedad en la definición y desarrollo y evaluación de la 

gestión pública y en la medición sistemática y directa de los servicios. guardando 

congruencia con los programas sectoriales y especiales que se derivan del PND 

4.1. La estrategia económica para el periodo 

En este trabajo se pretende presentar baJo la óptica de la Gestión estratégica. la politica 

social defirnda en el PND La intensión es analizar Ja decisión del actual gobierno, de 

implantar una política social aún más focaltzada. es decir más dirigida. "'promoviendo la 

transferencia de recursos a los ind1v1duos que carecen de condiciones básicas para su 

progreso, y alentando una me¡or distribución del ingreso y la reduccrón de la desigualdad 

económica entre las person.-is y las regiones " 1 

4.2. Concepto de plancación 

En general. la teoria y la pré'ictrca administrativa conciben a la planeación como un proceso 

mediante el cual se fi¡an con ant1c1pación las acciones a realtzar. 

Es un proceso de toma de decisiones que en conjunto se concibe corno función de la 

administración, la cual consiste en identificar los ob¡etivos generales de una 1nst1tución o de 

un conjunto de instituciones a corto, mediano y largo plazos: de igual manera, permite 

definir politicas o estrategias para alcanzar esos obietívos. ordenarlos de acuerdo a 

prioridades. establecer el mcirco normativo dentro del cual se desenvuelven las acciones de 

la instítución y se dan las bi1scs para poder realizar las otras funciones generales de la 

administración, tales corno J;:] programación. el financiamiento. la administración de 

personal. el control y la cvilluoc1ón de resultados De acuerdo a su ámbito de actuación 
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se le puede concebir como planeación econ61naca. socinl ó democrática; ya que los 

métodos de la planeación son básicamente ndmin1strat1vos. mientras que la elección de 

objetivos y el cstablec1m1ento de prioridades entre ellos son principalmente una acción 

politica. 

Dentro del marco de un plan cconotnrco nacional la planeac1ón como función de la 

administración Pública. puede revcstu dos formas béisicas obligatoria o forzosa e inducida 

e indicativa. pero l<t pl:ine<Jc1ón en M0)(1co p~ua algunos autores. ha venido a ser de tipo 

ind1cat1vo. ya que es obllg<:itor1;) solo para L•I sector- público y un 1nd1cador no obl1gatorro 

para el sector privado, cuya forn1a St_; dil n consecuencin de pl<ines ccon6m1cos de diversos 

tipos planes ngreg<=1dos.. sectoriales o subsector1alcs. pl<:1nes de empresas públicas. 

privadas o n11xta.s. así como planes espec1.-ilcs que cubren élct1v1dades regionales o 

geográficas y/o intersectoriales Y quv como proceso tequiere de d1;ignóst1co. pronóstico. 

fijación de objetivos y n1ctas o ~.elecc1on de altern<it1vas. programación sectorial; 

programación de recurso~:; hun1¡ino~~. progrilmac1ón real o fis1ca es decir la fijación de 

objetivos y combinación de recur~~os tendiente~; a la producción de bienes y servicios y la 

etapa de la programación financiera. la e1ecuc16n . el control y la evaluación .. 

4.3. Concepto do estrategia 

En et campo de la administración pública y en general en todo tipo de organizaciones. la 

realidad compleja. genera la necesidad de crear nuevas formas de pensamiento para 

tratar de comprender los fenómenos que se suscitan con el actuar del hombre y su 

incidencia en la esfera de las organ1zac1ones Para la comprensión de tales fenómenos 

desde donde surge el intcrvcnc1onisrno estatal y la politica pública; se genera una forma de 

pensamiento "la estrategia-. que busca dar respuesta a tales fenómenos 

En el uso del concepto y como forma de expresión sobre la realidad que se va a actuar se 

manejan recursos que requieren de la clarn definición de uso en el espacio y tiempo 

l Plan Nacional de Desarrollo C>p C1! p 48 
'"Op C1t Sen11nano de polrtrca ~.oc1;-il p 1 l 
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predeterminado bajo el previo conocimiento de esa rcal1d<ld y también del previo 

conocimiento de los diferentes efectos que puednn dnrse 

La pregunta que surge es en base al proceso a realizar y sus 11npllcaciones: administración 

o gestión: quién lleva ~~ quién En este sentido h<Jbra que renexionar que la administración 

conlleva un proceso oc ploneac16n y e1ecuc1ón del pJ¡:in, así como su posterior evaluación; 

elementos que rcqwcren dt..• 1.1 e¡t::>cuc1on Luego entonct..!S, la gestión e~ dentro de este 

vez la toma de dt~c1s1oncs viables.. de~de un r>unto dl'.' v1st3 que puedéln observarse los 

elementos esenciales (~str;:1ló91cos. es decir que contenga todos los elcn1entos necesnrios 

para poder tener la n1e1or d1--:c1s1on Se busca asinl1sn1u. la rne¡or acción 3 realizarse en y 

para la organ1z.ac1ón que se trate 

El enfoque referido requiere dv l;t corníJrcnsión del concr.pto estrilteg1;:i A J.:i fecha se han 

realizado estudios donde l;:i estr;:itcg1a ha sido planteada corno el 1n1c10 de ur.a 

"herramienta de anéll1s1s. que a nrvcl de desarrollo rnetodológ1co que recupere las 

complejas relzic1ones de engr.::inaJe entre el su¡cto que decide y la realidad a la que 

pertenece ... La estrategia sin lugar a dud~s tiene que ver con la dec1s1ón de transformar la 

realidad en la que se vive en ese sentido los elementos de dec1s1ón, transformación e 

incidencia son fund~mentales para su formación . por Jo que "La estrategia es una 

forma de pensan11ento que busca establecer la d1recc1onalidad corno dec1s1ón de 

incidencia sobre el contexto"' ( ). esto quiere decir que sobre lo que se observa se ;"tCtúa 

en consecuencia. ( .) Para la estrategia no existen caminos óptimos. ni se 1dent1f1can todas 

las variables: se crean y construyen las realidades posibles que los agentes sociales y las 

estructuras que les sintetizan. constituyen una realidad en diversos espacios-tiempos"~ En 

el marco de las organ1zac1ones públicas se ha planteado un proceso de gestión estratóg1ca 

en el cual se dan las lineas generales para el desarrollo del rrnsmo; las cu<'lles en este 

trabajo especifico se encuentr.'.ln planteadas en el Plan de Gobierno ba¡o sus cuatro 

grandes postulados· 1) Sober;ini<l. Scgund<l.d N3cional y Promoción de lo~~ intereses de 

$ David Arellano G3ult F:OJ~"l'.'!·;~c_1.:"i~_y _ _0_··~;f!::>_r:i__fr;_!.!_<_l!("'!l~.J.'.~-Qr_iFlr"'!_1 .... ;i.cr_,~r:i.f~S __ t{I_~.!.!'.;~!!~-~ llr}_1~~!.~~~_rr! 
sector pUbhco Centro che lnvp•.ti~;:1 ~•Cf"I.,. Uuct~nc1.:i Econ::irn1ca:; t...1111H~o ri 1~ 
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México en el extenor. 2) Ampliación de nuestra vida democrática; 3) Remuneración 

económica con estabilidad de precios y 4) Mc¡oramicnto productivo del nivel de vida. De 

ellos se derivnn programas específicos dentro de ellos el Programa Nacional de 

Solidaridad. uno de Jos cuales dar·.:) cuerpo y forma al Gobierno actual. 

Para llevar a cabo este paso. se rcqurere tod<1 una fase anterior de análists denominada 

diagnóstico estratégico, el cual se presenta en forrn.t1 d1ferenc1ada como d1agnóst1co para 

la decisión y d1agnóst1co p.:ir:i la acción. el cu<1I a ~~u VCL ir.""i u~fondo a la m1s1ón planteada 

en el PNO: siendo este el pnrncr p:iso del Proceso rie Gr--st1ón E~;tr.::::r:t-:-g1cn 

Se pretende profundizar sobre el d1agnóst1co corno f<ise n1;is :i~1alihca, intentando una 

propuesta sobre las tecn1cas de d1agnóst1co estr;itég1co que procuren satisfacer el 

desarrollo de la 1,nabd1dud (diagnóstico p<:Jra f;¡ dec1sron) como el de la fact1b11Jdad 

(diagnóstico para la acción) en la rnrtyor utilidad P<H<J organizaciones públicas; para lo cual 

se procurará recopilar algunas hcrré1m1entas ya elaboradas. cons1dcr<lndo su ut1/ldad para 

el diagnóstico. así como el intenté1r una s:stemat1zac1ón de la-;:; mismas que ayude a 

complementar rnetodolog1camente al proceso de gestión estratcg1ca en el plano que se 

realiza este traba10 No sin antes diferenciar c-1 la estrategia del proceso estratégico. ya que 

la estrategia es una forma de pensamiento. de observar y concebir la reahdad. s1 bien ésta 

es un elemento del proceso estratégico. fa estrategia corno pensamiento se puede dar de 

manera natural 

De lo antenor. se observa que la estrategia es un esfuerzo por realizar una relación mas 

cercana a la realidad. ubrcando las interrelaciones que se dan entre sociedad. 1nd1v1duos y 

organizaciones 

En Ja actualidad se encuentra un considerable número de literatura sobre estrategia donde 

se concibe de vanad<is formas. de las cuales la mayoria se complementa. Incluso se han 

desarrollado algunos enfoques sobre el pensamiento estratégico. basados en diversas 

disciplinas y que por ern~mar de ellas sostienen s1m1lares supuestos y orientaciones· a) la 

economia donde tienen su campo los conceptos de desarrollo económico y competrt1v1dad, 
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ubicado éste último también en el enfoque de In pl:.neac1ón cstratégicil. 1.-. teoría de la 

decisión. la cual da origen al enfoque de las dec1s1ones estratégicas y la teoría de la 

organización, bajo la cual se desarrolla el enfoque del compor1am1ento estratégico, de los 

que Cabrero.º realiza un interesante nnálls1s de los mismos. n fin de dar forma a su 

cronologia del concepto de estrnteg1a de empresn En t'.!sta búsqueda y esfuerzos de 

construcción de categorías integradoras y con respuestas alternativas para la comprensión 

de los fenómenos que se úan dia con dia t:-into en la empresa privada como en la pública, 

el pensan11ento cstr;itégrco intenta crP~H y construir l;is real1d0"1des posibles que constituyen 

los agentes sociales y 1<1s estructur;cis en d1v0rso<; cspnc1os-t1empos. ba10 la consideración 

de que "el an1b1ente es e>.pres1011 c:.tra dto" Id~ d1f1culti1dt.!S que la voluntad de los hombres 

tienen que enfrentar par.'.l obtener lo que desean·· 

4.3.1. Evolución y definiciones de estrategia. 

Según el d1cc1on~ir10 de la Real 1' ... c::-tden11<1, la cstrateg1a. es el arte de dmg1r las operaciones 

militares y arte. o traza p<Jr<i dirigir un <isunto El concepto se refinó a asuntos m1!1tares. 

Henry Loyd (finales del s19lo XVIII y pnnc1p1os del XIX). considerado por <Jlgunos autores 

como el iniciador del pensamiento c1entifico del problema de la guerra. mtrodUJO una 

termmologia en el análisis estratégico que fue precursora de las ideas rnanejadas con 

postenondad por las lineas del pensamiento rn1'1tar del siglo XIX 

Cabe hacer notar que los origenes del concepto de estrategia se remontan a la cultura 

griega, el cual cayó en el olvido Junto con otros temas durante el periodo conocido como el 

medievo, dado que el interés de la ópoca se centró en temas filosófrco-rel1g1osos 

En el renacim1ento. al recuperar la sociedad su preocupación por los problemas mundanos. 

aparecen los primeros penséldores de corte c1cntíf1co los cuales buscan separar el aspecto 

ético de lo c1entifico Con MaqtJ1avelo surge el concepto de razón de Estndo y el problema 

del poder, a partir de él la guerra se verá como un problema entre naciones y no como un 

"Enrique Cabrero Origen y 0Psarroilo d11 Er.frateg1:1 
Adm1n1strac1ón Púbhca. r.10 Nn.'> 

En,presn CIOE. material docente. 

-·---------~---·-- -----

de 
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asunto entre gobcrnontes A lo !;irgo de estos siglos. hasta llegar el XIX . tanto 

gobernantes corno teóricos se preocuparán por 1r generando todo un lenguaje propio del 

ilmbito n11htar. 

4.3.1.1. La estrategia militar 

El pensamiento cstrntég1co tiene su origen en el ámbito m1htar. considerado como el "'arte 

del general-. por lo que tiene una connotnc16n bél1cn. donde lo importante es conocer las 

debilidades y fortalezas del enemigo para hacerle frente con determinados recursos a fin 

de sobrevivir Pero es importante d1ferenc1ar las tflcticas de la estrategia. ya que las 

tácticas dependen de b estrateg13, es decir la -estrnteg1<t es la dec1s1ón d1r1g1da a vencer la 

estrategia del enemigo. y las tácticas son las forrn;:is móviles y cambiantes de acuerdo a las 

situaciones que se van dando para lograrlo: donde las cos;is son instrumento. las mentes 

su campo de acción: por lo que las combinaciones cstrateg1cas no son independientes de 

los resultados tttct1cos. donde se combinan la dec1s1ón con la acción en momentos y 

rnov1m1entos coordinados p<tra no sólo ordenar s1no esl.:lb\cccr tiempos y formas Es de 

observarse que al tener la cornpletn 1nformac16n acerca del enemigo se obtienen los 

elementos necesarios que gener3n la cap~c1dad de decidir parzi posteriormente e1ecutar la 

acción. la cual conllevará su propio proceso de construcc1on (d1agnóst1co t;ict1co) De este 

pensamiento se recupera de manera importante que In estrategia no solo es fact1bd1dad. 

sino sobre todo v1;;ib1\idad 

El inicio del uso del concepto y corno forma de expresión sobre la realidad en donde se 

manejan recursos que requieren de la clar'1 defimc1ón del uso de los diferentes efectos que 

esto puede producir. así como el previo conoc1m1ento de la reahdad sobre la que se va a 

actuar. Definitivamente requiere de un proceso de pensa1n1ento con un alto grado de 

complejidad. 

7 lbidem 
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En _la actualidad. el pensa1n1ento estratégico m1ht<u constituye toda una ilrca de 

conocimiento donde puede observarse que ta acción la desarrollan l<."ls personns y que 

estas deben ser motivndns p;:ua el logro de los ob1ctivos 

La evolución de la estrateg1<1 contmü:J hasta llegar a ser tema de tos estadistas nún en 

épocas de paz. trascendiendo su trad1c1onal ambiente rn1htnr y conv1rt1éndose en un arte y 

ciencia de conducc1on total y permanente. pero ya con caracterist1cas de ngLJros1dad 

metodológica. " 

Oel enfoque militar surgen las s1gu1entes premisas de estrategia· 

La estrategia es un elemento de alta reflexión, donde se juega el destino de 

acciones trascendentales 

El mane10 de los recursos es un medio y no un fin 

Es necesario d1ferenc1ar entre estrategia. logist1ca y táctica. 

Los encargados de llevar a cabo la estrategia requieren estar involucrados con los 

fines, tener una gran motivac1ón 

El mane10 de la información es fundamental y requiere de la ut1hzación de técnicas 

comple1as. con una tendencia clara hacia la pred1cc1ón del futuro 

Por 1o anterior, la estrategia se relaciona con todos los medios para la solución de 

problemas de cualquier orden entre las naciones 

Et manejo metodológ1co que presenta frente a elementos compleJOS, al practicarse al más 

alto nivel de los gobiernos se llega a confundir con lc¡ política; al concebirse ésta como el 

arte de conducir un pais, y en efecto. la confusión puede darse en términos conceptuales 
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quizá, ya que la estrategi.:i tanibién es un arte en la medida de lil creación e inspiración. 

pero pragm<\11ca y racional guiada al objetivo politico 

En óste ort.Jen de 1de~s. <1ctuolmcnte se 1dcnt1flcan tres corrientes. L<• francesa; que otorga 

a la política una m:iyor .ier<:Hquía conceptual al afirmar que ést;i proporciona la orientación 

para forrnul.'lr la cstr;-it1:-g1a: la segundil con:;1dcra a la estrateg1<1 mas amplia que la politica, 

abarc.:lndo la fonnu!~1cron y e1ecuc16n d~ C>st,"l (tJn representalr'JO e~ lc1 escuel;:i de comando 

y estado m<iyor del e¡érc1to rle Est.c1dos Unidos de NorteumCr1c:-i1. l;i tercer corriente es la 

cons1der..:Jc1ón rnarx1sta-lenrn1sta en1Jnc1ando que ambas conform:.in una sintes1s conceptual 

(su lider representativo, la desap.:irec1da Unión Sov1Ct1c<l) '• 

Posteriormente se v1i:~ne a incorpor¿]r un ordcnarn1cnto rnetodológ1co de los términos 

política. estr.:iteg1zt y ot.Ji1-!t1vo "L.:i estratcg1<1 fiia el ob1ct1vo trazado por l.:t polit1ca." 1º 

La conceptunlización d.::-ida. cst{l rci1l1zadZ1 en forrna nbstracta srn rt:fcnrse específicamente 

al rnvel del su1eto estratégico que desarrolla la act1v1dad, por lo que es necesario 

determinarlo. de estn manera. b estrilt<~CJJ<l es propiamente rr.:it.:ic1<1 en el ámbito 

organ1zacional. 

Para este fin se retornan dos reflexiones. una occidental que drce que la estrategia "es el 

arte y la ciencia del desarrollo y empleo de las fuerzas políticas. económicas. sicológicas y 

militares de una nación durante la paz y durante la guerra. a fin de asegurar el máximo 

apoyo a las polit1cas de la nac1ón" 11
, la otra reflexión es la onenté11. dada por Mao Tsé-Tung. 

la cual considera que I~ estrategia es el .. estudio de las leyes de la guerra consideradas en 

su conjunto", 12 es necesario proceder a partir de la s1tuac1ón del adversano. del tipo de 

ter':"eno y la situación en la cual se encuentran las propias fuerzas para ese instante 

preciso". coincidiendo en esencia con Sun Tzu. el cual recomienda "conoce al enemigo y 

• Arellano Op C1t Pp 25-2G 
vop C1t Pp 5~10 
'º OP Crt p 25 
., The Enc1cloped1n Arn0r1c.1r., C•t.Jd,i por C-is~.~!.-1~1 e;, Hc.1tr1.:: E.!!1l!_eac1ón ~.!!~~t~ ... 9!...C-:<-?_y Control de Gestión 
ECASA MCx1co 1985 p 3 
' 1 Mao Tsé Toung C1!ado por Ca5IOl.'.'in Beatriz Op C1t p 3 



conócete a t1 m1srno y en cien b<1ta\las no conocerós Jnrnós el m{1s rninin,o peligro" ª Se 

trata de conocer lo 1nejor posible las condiciones especificas c:Sel adversario, para así 

presentar elerncntos proptos que Sl·nn rnP¡ores a fin de aptastnr al enemigo 

Al paso del tiernpo y el df>snrro\lo de las soc1cdados. v1•.!ncn .-i 9cnert1rse forrnas más 

comphc"-ldas de organ1zilc1on donde 'StHgcn problemas cconón,1c:os y sociales de otra 

índole, y las soc1cd:1dC's ~-.r 1nter11~l<lc1onan y los rnürcndo::-; crt..:cen y 5e genera la 

con1petenc1zi 

Del pensan,1ento de ta guerra puede ob!;crvar~,.e como se orig1n<1 IZt ideo competitiva en el 

n1ane10 de tales reflex1ont.-s L~1 estrategia en las organizu.c1oncs estará fuertemente 

sustentada en los puntos nn!enorcs y. ya que se rn<lm.:-1a el fenómeno de competencia de 

manera más clara, h.:ibr<i que tener los rne¡orcs c!erncntos pélrn sobrevivir en el mercado y 

posteriormente será el rn3s fuerte el que rnantcnga el \Jderazgo Aqui se e.enfrontan 

problemas de lógica natural con problen1as de \6g1cil soc1Ztl du bs oraarnzac1ones y surge 

el concepto de Planeac16n EstratCg1ca 

El surg1rn1cnto de estrategia de negocios r:iucde remontarse a fines de los años 50 y 

principios de los 60. penado en P.I que convergieron v;:ir1ns corrientes dü pensamiento. y es 

en los años 70 donde florece el concepto a nivel organ1zac1onal y especificamente en los 

negoc1os debido al desarrollo de las empresas y de los grandes consorcios de principios de 

siglo. los cuales fueron d1vers1f1candose par;:i ser empresas de productos múlt1ptes Es de 

considerar que un mercado grande y denso requiere .<lUrnento de cspec1altzac1ón y por 

ende de nuevas técnicas para hacer so~~rtable la competencia. asi corno la creación de 

mecanismos para la instrumentación de la propia competencia a estos nuevos niveles de 

donde surge l.;::t presentación de escenarios futuros para prever posibles situaciones a favor 

y en contra y de esta manera poder tener n1e1ores opcion~s para decidir que decisión 

tomar. Al respecto surge el enfoque de la planeac16n estratég1ca. el cual se denva del 

concepto de competencia. tener los mc1ores elementos para sobrevivir en el mercado y 

posteriormente ser el más fuerte. el que mantenga el liderazgo. 

13 Sun Tzu El Arte dp l;i -Gui-!rr;i Fundamentos M;:idnd 1!J81 p 74 

74 



Capl111lo /J.' 

4.4. Estrategia do las organizaciones 

Conforme evoluciona el ámbito del uso de t;:i estrategi<.J. así como el uso de la misma. se 

requiere de mayores recursos n1etodológ1cos. por lo que se plantea el enfoque de la 

Planeación Estr<.:itégic;:i 

En el penado de posguerr.::!, cm el campo de los negocios se presenta con rnayor fuerza la 

relación del concepto de cornpetenc1<1 surgido del ;lmbtlo castrense. el cunl pnsn a ser una 

situación imperante en el can1po de lws org.'.lniz.:ic1ones ernprcsar1élles. dondf.? se rocurre a 

la estrateg1n p~un sobrev1v1r en el n1ercado .Así, en el seno de las organ1zac1ones se 

buscan las forni<:Js viables de predecir el futuro en relación al rnov1rn1ento del contexto de 

mercado y crear formas log1cas de pens<im1ento para reducir 111 incertidumbre. por lo que 

tuvieron que d1ilgnost1car. s1stem.:it1zar. opt1rn1zar y en un¡-i palabra "planear" Pese a que 

ya se pensaba en elaborar estréltegins pZtra poder adaptarse a las necesidades y 

requerimientos de la soc1ednd así como 13 competencia entre las nacientes empresas. 

aqui se consideran esencialmente léls relaciones entre orgarnzac1un-contex10; 

especific::1mente las vanab!es de t:po técnico y cconóm1co '""· 

Uno de los elementos importantes que surge en aquel entonces fue el diagnóstico para la 

planeac16n del futuro económico de la organ1zac1ón, 1nic1ando el uso de tas matrices 

estratégicas donde se cruzan y entrela~an conceptos corno crecimiento en el sector y 

participación en el mismo.'~ -Matriz Boston Consulting Group-y de donde comienzan a 

desarrollarse ··escenanos futuros" Es aqui dor.dc surge el Enfoque de \3 P!aneación 

Estratégica, de donde se observa la confrontación de la lógica social de las org;;in1zac1ones 

con la lógica de la vida cotidiana 

La dificult.:i.d a la que se enfrentó este planteamiento de estrategia fue que al requenr el 

diagnóstico p~Ha presentar alternativas. prepararse a reducir la incertidumbre y tratar de 

conocer el futuro. los planes no se s1stem<=ttizaban con la cl::indad necesaria. o bien estos 

•• Barenstem JorgP La ~et.r1on en cmpres<ts publiC<l"'i- C•··nt10 de •nvr!';tl(]ac1ón y docenci."J económicas 
f'Jléx1co p 48. · 
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eran muy evidentes Por otro l<1do, respecto a l<i pred1cc16n del futuro y la postenor 

actuación en referencia n este, la pre1._~•cc1ón generulmcnte no resultaba cierta. aunque los 

mecanisn1os fueran muy softst1cados También la 1nterprctac1ón de un plan y llevarlo a 

cabo en areas particulares no se fo~1r;ib<1 de manera sencilla y hacia Jnrgos los tiempos. lo 

que hizo de In planeac1ón un fr11c;aso 

Aunado n lo anterior se realu:aron estudios a fin de obtener un<i v1s1ón drnám1ca del 

proceso. donde el m1srno estuvu.•ra nb1erto n todo tipo de coyuntura que se presentase: por 

lo que se establecieron cu.:itro caracterist1cas neccsnnas para la planeación: 

mult1propós1tos. n1ult1f<:Jcct1ca. d1scnrrnnante y s1tu<lc1onZtl. donde lo~. aspectos contingentes 

aparecen como Jos definidores sustunc1ales de lu pl<1neaoon. para l<J generación y análisis 

sistemático de alternativas ·~ 

Pese a estos avances se dejaron fuern del .:'tmb1to espcc1f1co de análisis. variables tan 

importantes como los cambios soc1nles y lo polittcos. 3Si como la nula de!rm1tnc1ón entre 

tácticas y estrategtn y la propia 1mplantac1ón de la misma considerando la natural inercia en 

las organizaciones y la resistencia .ni nuevo tipo de planeac1ón por lo que postenorTTiente se 

presentan nuevos esfuerzos para hacer a 1<1 plancac1on estratégica aceptable y factible de 

"gustar" La manera de lograrlo fue comprometer a la altn d1recc16n, sens1brl1zarles, para 

que realmente ésta llegara a funciona•. pero la tecnología de l<l planeac1on estrntég1ca fue 

ideada para hacer mejor el trnbaJO en rus organrzacrones. y no p<1ra sacar provecho. 

Aparte de los problemas qLl"e ong1naron tales síntomas. la pl.:incación estratégica quedó 

solo como un grupo de cambios e 1ntens1oncs. pero sin poder llevarse a cabo 

Por lo que se habria de considerar. que la cstratcgr<.i de las organizaciones se enfrenta 

necesariamente b<Jjo elementos. cornp!e1os y de conflicto con la caracteristica de 

construcción e inc1denc1u baJo un proyecto polit1co y soc121I 

uop Cit. p 27 
11

'• Arellano Op Crt p 30 
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4.5. Enfoquo do la Administración Estratégica: 

Al contrario que el enfoque anterior. éste pone énfasis en el contexto y cambios político y 

social asl corno de la clara toma de decisiones, la cual es fundamental para efectuar los 

cambios necesarios en la cstructLJra organizativa y funcional del personal: es decir. integrar 

a la organización el personal adecuado, motivado y entrenado para conocer y manejar 

información estratégica '' 

Por otro lado. se reconoce f;lrnb1én que existen interes~s por p:.1rte de los integrantes de la 

organización. es dec1r al interior de la n11srna surge la lucha por el poder entre grupos por la 

incidencia en la torna de dec1s1ones y apoyo a la d1recc16n "'1 

El análisis de la problern3.t1ca sobre las organizaciones para la implantación de los 

lineamientos de la planeac1ón estratégica se da en este enfoque con estudios sobre las 

relaciones generadas entre md1v1duos de una organización bajo la cons1derac16n de ta 

compleja dinámica organizac1on¡:¡I donde los sujetos persiguen diferentes objetivos e 

intereses particulares. ampliándose <J.Qui el campo de estudio en toda la organización, 

donde incidirá el accionar de aquellas que afecten o se vean afectadas al llevar a cabo la 

implantación del plan estrateg1co de la organización De tal manera la estrategia va a ser 

enfocada para satisfacer requerimientos de la gente que torna decisiones o de los sujetos 

que en éstas inciden. -actores incidentes o "STAKEHOLDERS"- 1
1.1. pero habrá que 

considerar entonces que la adrn1n1strac1ón estratégica reton1a la planeac1ón del contexto 

(factores económicos y tecnológicos) y aporta el analts1s de los grupos humanos que 

inciden en la organización (f<Jctores. políticos y sociales) La Administración Estratégica 

va a tener dos etapas béls1camerlte. la formulación que es donde se determina la misión. y 

el diagnóstico hasta definir la estrategia; y por otro lado la 1mplementaci6n, etapa donde la 

estrategia tiene su acción y el control 

•r Ansoff. citado por ;~rclf;ino p 31 
18 lb1dem 
"ll Frecmnn Strateg1c Managemi:mt A ~~1r,1teg1c aproach C1tado por Arcllano p 32 
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Como se observa ésta pretende ser una v1s1ón totnhzante del concepto estrategia. y 

presenta fuertes problern<:ls ¡il enfrentar la etapa de dmgnóst1co. donde al tornar todos los 

elementos incidentes pnra el proceso de in1plantaci6n del plan, habrá que generar 

sofisticadas técnicns para poder llevar a cabo el <:ln<lllsis de los diversos entes que 

conforman la organización y tener definida eSt<l gr;:in v;n1able y necesariamente. sea cual 

sea la técrncn normat1v1zará con1portam1cntos. y relaciones interpersonales donde se 

requerirá torna.r a b org;in1zac1ón corno un ente racional, otv1dóndose de lo dini'irrnco y 

complejo de unc:l orgnnizoc1ón 

Consecuentemente. se desarrollan n1odelos organizativos que finalmente absorben la 

esencia de la estrategia. por lo complicndo que implica realizar el proceso anteriormente 

mencionado. olv1d;:mdose que se trat.:l de renilzar la combinación de deseos y fines para 

llegar a la dec1s1ón óptima. donde si, se requiero el an<'ll1s1s de sistemas y actores que 

inciden en las vastas y c~rnb1antes estructuras de lns organizaciones 

4.6. Enfoque do Gestión Estratógica. 

Bajo la problemática anterior. surgen estudios de cómo llevar a cabo el planteamiento 

estratégico que en si. serla el problema estratégico. que representará el cómo poder 

instrumentar la estrategia 6 decisión de la organización, en un contexto tan d1nám1co y 

complejo como la misma realidad. buscando no adaptarse al contexto. sino incidir en él 

pero de una manera dinamica. tal como debe ser el proceso estratégico. porque así lo 

requieren los mismos elementos que le componen Sin olvidar que la estrategia es una 

decisión, resultado de una combinación de deseos y fines. valores y ob¡etivos de un grupo 

de personas que finalmente utilizar¿, J::is técnicas pero solo para ayuda a su propia 

reflexión; por lo que a diferencia del enfoque anterior. éste considera que se debe incluir el 

análisis de la estructura interna para la posterior 1mplantac1ón, asi corno el anéllisis de 

funcionamiento. donde se observen nspectos de poder. conflicto, estilo personal de 

dirección, práct1c;is organizacionales etc . donde se con1ugan la organización-contexto y la 

decisión; se requiere también el ;in<'J\1s1s del contexto especifico y gencr<tl de la 

organización; result<indo de ello el d1;:ignóst1co estratcg1co global, esto es el interno y el 
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externo a ta organización. Llevar a cabo el diseno estratégico mediante la elaboración de 

estados futuros deseados y las intervenciones voluntarias para lograrlos asl como la 

transformación de la postura estratégica;;-º y;J que la estrategia como elemento 

intervenc1on1sta y de mc1denc1a en el contexto. donde se enlaza la decisión votuntansta

determinista. requiere de la construcción de espacios. con los elementos que sean 

necesanos para la rcnh.z:ac16n de los proyectos de la organización en la medida en que 

ésta concibe su proyecto de la rcnhdad a la que se quiere llegar. por lo que en este 

enfoque se busc¡Jrá la .... 11abd1dad intern.:i y l:i externa En este sentido el f"!nfoque define a 

la estrategia como una dec1s1on de 1nc1dcnc1a. par~ la creación de una realidad posible que 

toma un 1nd1v1duo o grupo. con una d1rccc1ón e mtens1ón especificas. la cual se instrumenta 

por medio de un proyecto de integración a la realidad basado en ta v1ab1l1dad interna y 

externa de su realización-'' 

Dado el carácter de inc1denc1a e intervención con que este enfoque maneja a la estrategia, 

el espacio adecuado donde se desarrolla. es en el ámbito de las organizaciones públicas, y 

por ser éstas de origen gubernamental reciben la intervención directa de los agentes 

dec1didores en el ámbito mencionado. por lo que en América Latina este concepto nace 

para la empresa pública . .: .. 

Se hace necesario rescatar que el pnnc1pio de realidad que se plantee. es el que va a 

determinar la estrategia a seguir. la cual comprenderá entre otros aspectos. la lógica del 

sistema cultural, y ta estructura social en la que la organización se encuentra inmersa, a fin 

de que la estrategia f."roponga la rcallzac1ón viable de los ob1et1vos previstos; es decir viene 

a ser concebida con un sentido pragmático 

De esta manera la estrategia viene a ser la decisión como instancia de construcción que 

dará la dirección e intención al proyecto de la propia organ1zac16n, potenciando las 

variables internas y externas que inciden en la realización del proyecto deseado, las 

cuales. darán los elementos caractcrist1cos par~ el diagnóstico. debiendo tener presente. 

xi Barenstein. Citado por Arcllano Op C1t Pi 4 
.1• Op Cit. p 35 
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que tales vanables confomian el contenido especifico y contexto general dr. la orgonizac16n 

y dan por consecuenc•.:1. tos elementos de anñhsis estructurnl y funcional de la 

organiz.ac1ón. ton1ando en cuenta que. ..el concepto de estrategia comprende la 

ident1ficac16n, forn1ulación e in1plemcntac16n de los Objetivos organizac1onales totales y a 

largo plazo": 1 

El concepto de .. dec1s1ón". Juega un pi3pel importante en el mane10 de la estrategia, al 

interpretársele corno una intención de h;:icer las cos¡is de mélnera previamente pensada. y 

con 1nc1denc1.Lt para la trnnsformac1ón de la realidad posible: es decir. que ya se tomó la 

decisión de renllznr determinadas acciones para pasar a desarrollar con los elementos 

obtenidos. todo un diseno estratégico en base a las necesidadc!; que se quieren satisfacer 

y llegar a la pos1c1ón deseada. En este sentido se hace neces;:-Hio tener una clara 

conceptuahzac16n de la gestión estratég1c..s. D~n11d Arellano presenta una definición que 

considero es la adecuoda para este planteamiento. debido a In lógica de la misma y el 

rnane10 de los elementos que planten La Gestión Estratégica es "la dec1s16n que establece 

la mtenc1on<Jlldad y d1recc1onahdad de los grupos u org~niz;:ic1ones. sobre su contexto. a 

través de un proyecto de mtegr<ición a la realtdnd"-"' .es decir. que existe una dec1s1ón 

dirigida (interv0nc1ón hum;ina) con toda l;i 1ntcnc1ón de lograr un "ob1et1vo·· para lo cual se 

realizará un d1agn6st1co de la orgarnzac1on dentro y fuera de ella nsi corno un anatis1s de 

las variables y actores que inc1dCJn en el proceso de reahzac16n de la m1s1ór1 de la 

organización y ar"lad1ra el análisis de donde toman singular relevancia elementos como: el 

análisis estrntég1co. el diagnóstico. la planeac1ón. el comportnm1ento y la dec1s1ón así como 

las transformaciones o resultados de esa actuación y el consecuente replanteamiento de la 

estrategia 

De lo anterior pueden observarse características 1rnport3ntcs de la gestión P.stratégica. 

tales corno: la s1rnulac1ón del futuro. la aplicac1ón del enfoque s1stém1co; los que revelan 

oportunidades y riesgos futuros; proporc1oni3 metodología para estructurar una me1or toma 

nop C1t p 34 
z:> Jorge Barcnste1n t.~!_!lf!st1C)...Q_dn Cn::!J2!Q.5~-~-P_'.l!iliS:Il2-Cn Mt'!'"'.!f..9. CIDE México 1983 p 4 7 
z• Areltano. Op C1t p 46 
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de decisiones; por lo que, sirve de guia para funciones directivas; mide el desempeño, 

obviamente ser'\ala cue!it1ones estrnt6gicas; desarrolla e incide en conductas. 

Finahnente corno conclus1ón <ll objetivo que f.:l gestión estratégica pretende es: 

Sistematizar la perspect1v:i que los agentes dcc1d1dores e rnc1dentes de y en la 

organización tienen de /.:i realidad sobre 13 que quieren rntervernr; aclarando conceptos. 

para que la práctica sea congruente. es decir. aclara para explicar, define para enlazar y 

finalmente actuar 

4.7. Proceso do plancación cstratógica 

El proceso estratégico se 1rnc1a con el plilnte.<tmiento de la m1s1ón a reallzar. es decir qué es 

lo que pretende lograr la orgarnzac1ón Para el logro de ésta deberá llevarse a cabo un 

análisis de la orgarnzac1ón. donde deberán tomarse en cuenta el contenido específico de la 

misma y su contexto general. bajo la cons1derac1ón de que éste es turbulento; asi como el 

rescate de los elementos de an<:ihs1s estructural y del func1onam1ento de la organización 

para la elaboración del d1agnóst1co estratégrco 

Con base en la definición de la misión que 1Gent1fica claramente qué es lo que la 

organización quiere lograr, se realiza la confrontación postenor de los elementos 

rescatados por el d1agnóst1co, y define el problema estratégico, o el problema a superar 

para la realización de la misión Sobre.P.sta base se des~:irrolla el d1ser'\o estratégico. en el 

cual se plantean es~ados futuros ó escenanos que pudieran darse debido al constante 

interactuar de los elementos que 1nc1den en el proceso. pnd1v1duos. grupos externos, 

estructura de la organ1zac1ón, entorno global etc) es aqu1 donde deben considerarse las 

intervenciones de éstos actores. los cuales h.cicen que la postura estratégica sea 

cambiante. ya que la rnstrumentación de la n11sn1a se da mediante un proyecto de 

integración a la realrdad, la cual es drn<lmica co:-no restJltado del actuar del hombre Se 

llevara a cabo et diagnóstico pertinente que dará la p.:luta p~ra la realización posterior de 

las tácticas. lns que i1 su vez 1f.:Jn car1b1ondo en lzi niedrd;:i de los resultados obtenrdos por 

su aplicación Todo cifo para Ja plen.:-J realtzac1on de la ni1s1on En la medida que se 

plantean las estratcg1<1s o se elaborzi el drscflo cstratén1co. tan1bién se rcpl<:lnfea a si 

·---· ~-----------·------··--·---------------------
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mismo el proceso; lo que significa que éste proceso es rccur5ivo, se llamará a si mismo las 

veces que sea necesario. 

En referencia a lo anterior puede derivarse que la estrategia es una herramienta valiosa 

para la dirección que le sirve para hacer frente a los fenómenos que diariamente surgen e 

inciden en las organizaciones. Resaltan algunos elementos que sirven de ayuda para su 

mejor conocimiento: 

La percepción de la estrategia está limitada por la racionalidad humana 

Es una forma de respuesta a la estructura social. 

La estrategia es dinámica y cambiante 

No es sistematizable, dado lo 1mpredec1ble de las relaciones organización-contexto. 

Orienta a to posible, dándole dirección a la <Jcción para el logro de la misión. 

No se basa en experiencias. ya que cada caso es diferente; por lo que: 

Otorga la posibilidad de responder a mült1p1es situaciones 

Crea, innova e incide en términos viables 

Los elementos del Proceso Estratégico se llevan a cabo mediante el logro de las siguientes 

etapas. las cuales suelen ser 1nteract1vas y repet1t1vas dadas las caracterist1cas que inciden 

en este tipo de pensamiento, y como es obv10 su contenido d1fenra de acuerdo a cada 

organización. asi como la secuencia del proceso 1nflu1ré'l en la eficiencia y efectividad de la 

estrategia que se realice. 

Elaboración de la Misión; D1agnóst1co EstrZ\tcg1co. Detección del Problema Estratégico. 

Planteamiento de Estrategia. Proyecto de Integración: Dragnóst1co Tactico; y 

Replanteamiento de Estrategia 

La planeac16n estratégica. es todo un proceso de construcción de pensamiento. que guía al 

uso maxirno de recursos y factores d1spombles. con el objeto de definir lo que se pretende 

ser a largo plazo y corno lograrlo. En este sentido de construcción. se llene una misión que 

cumplir, con el ob¡eto de llegar a la v1s1on deseada, para lo cu31 se tiene que realizar un 
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alto en el camino (diagnóstico) definir cómo se piensa real1z<Jr el logro (estrategia) e iniciar 

la construcción del camino para lograr lo deseado Es asl que se define el '"carácter 

estratégico de la ploneación: no se trata sólo de prever un camino sobre el que habremos 

de transitar. sino que se busca anticipar un rumbo y, si es pos1blc, cambiar su destino•2
!> , 

cuyo objetivo consiste en realizar en forma ordenada un amplio número de actividades que. 

a su vez implican el uso de recursos humanos y matenales. (actores y sistemas). 

4.7 .1. Elaboración do la Misión 

Este primer paso es. sin duda alguna, fundamental en el proceso estratégico ya que 

significa la esencia del rn1smo porque responde al para qué y porqué de la exístencia de la 

organización; al ser enunciado, éste mostrará de inicio las características de la 

organización, dando la pauta y d1recc1ón al proceso y planteando su razón de ser; es decír 

que la misión permitirá determinar la viabilidad de la realidad que se desea construir. 

Para llegar a establecer la m1s1ón estratégica de una organización, será preciso revisar 

desde la concepci6n que de la misma se tuvo en las diferentes etapas y ámbitos del uso de 

la estrategia: 

4.7.1.1. Concepto de Misión 

En el ámbito militar la rn1si6n era cumplir el ob1et1vo fijado por la decisión polltica25
. Aquí se 

observa que lo más importante es la relación de la guerra con la pollt1ca, ··ya que la guerra 

se angina por una s1tuac1ón politic..:i y estalla por un rnoti·.¡o político Es pues un acto 

político"; luego entonces puede deduc1rse que la rn1s1ón viene a ser determinada por la 

política a seguir, ba10 la cons1derac1ón de que es la intensión máxima r! lograr 

En la planeación de cuno clasico el proceso 1n1c1a con la definición de un ob1et1vo, 

entendido este como la intención rnitx1rna a logriJr pero buscando siempre una realidad 

deseada y factible de que suceda en base a pred1cc1ones con "exactitud técnica'", el cual 
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indudablemente proporciona criterios definidos par.-i la toma de decisiones y sirve de marco 

para pensar las lineas de acción y metas, donde se adecuan medios escasos y de uso 

alternativo, a fines que son mUlt1~lcs y JCrnrqu1zados. es decir. ara el logro de resultados 

objetivos especificas, olvidándose que el conjunto del actuar humano incide 

completamente a cada momento. en un contexto donde se conjugan los complejos 

elementos de la realidad cconómtca. polit1cn y social y tal mc1dcnc1a es mayor 

considerando que los grupos sociales son actores pensantes, y que son indudablemente 

los constructores de la historia. 

Contrariamente. en la rnayoria de los paises latinos el fenómeno que se ha presentado es 

un tipo de gobierno que se basa en la intuición y experiencia para el planteamiento de 

objetivos y metas asi como l;::i manera de alcanzarlos. En este tipo de gestión, no se 

alcanzan resultados objetivos. Jo cual viene a provocar verdaderos problemas de atraso en 

cuanto a la diaria O]dministrac1ón que se reqwere. en una época donde la sociedad cada 

vez es más critica y dinámica Y retom<indo a González T1burc10. en su contexto 

económico pasa a ser de soc1ed<ld corpon1t1va a una sociedad m3s competitiva consciente 

y abierta. 

Para J.P. Sallenave;-' la misión de la empresa es la delim1tnc1ón del campo de acción de las 

actividades posibles. como marco d1sc1phnar10 donde opera la gerencia. por lo que en su 

determinación intervienen fundamentalmente los dirigentes y :iccionist~s. aqui se evita 

confundir la responsabilidad soc1al de la empres.o 

G.A. Steiner. :-"'plnnte.:t la 1mport<inc1;i de la formulación de los rnopo~.•tas y las misiones 

básicas de la organización sobre ICls responsabilidades n1ás tn1port;Jntes de la alta 

dirección, ya que los elementos que 1nterv1en0n en ln fcrmZ"tc16n de t;::i m1s16n proporcionan 

las guias mas generales para !~1 planeac1on estratégica. osi corno el área dt2' competencia 

donde se debe operar. 

:1'90 (Clausew1tz. citado por Amado Fernando ro._'.>t~~t:-·!.11.;¿ ~"\.pun~es. enfoqu•.:-~. prop:-i~n.:•ones Centro md1tar 
Biblioteca General /' ... ~1gas. Vol GO Uru~uny i 980 p :?~3 
71 Sallcnave J P ;;_qr_~_n_~<!..J_i='J'.~'.:l'-"!'c1f,n.E5!~'l!•"·31c:1 tJrJrrn,1 Cclornb1<1 1')85 pp 7:2'1 'f ~7:1 
.... Ste1ner. G A Pl:-in~_ac;:.:0.!!J~~·~;i: .... g!C::<l CECSA. r .. ,,.~1"1f"O 1'll~• p 7 
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Para el pensamiento estratégico. :.-9en cuanto a la empresa pública se refiere. la definición 

de la misión viene a ser una mezcla de objetivos determinados por los lineamientos 

pollticos 6 de polit1cas públicas mas generales los cuales se adaptan a cada tipo de 

empresa pública. empezando por los globales. y descendiendo por los sectonales y 

subsectoriales. para lo cual pasa por todo un proceso de tipología de crnpresa. y propone 

para su análisis ub1cnrlas en tres niveles 

Según los ObJct1vos operativos de la empresa. 6 efic1enc1:-1 interna de la 

orgamzac1ón, es decir la opt1rn1zac16n de la relación insumo~producto 

11. Según los ob1et1vos generales del estado que servirán de guia para desagregar 

las políticas para las empresas públicas y los ObJet1vos específicos de cada una de 

las ernpresc:is. Donde las rn1s1ones de las empresas deben derivar de las políticas 

públicas 

llL Según su funcionalidad, mas los dos puntos antenores Aquí se incorpora el 

nivel politico-ideológico. donde los planes y polit1cas pueden considerarse como el 

insumo proveniente de los niveles globales y sectonales en el proceso de 

negociación de los ob1et1vos de las Empresas Públicas. donde Ja m1s1ón estratégica 

es una resultante contingente 

En éste mismo punto es importante rescatar que Barenstein hace la d1ferenc1a entre los 

sectores central y paraestatal. 

En el Sector Paraestatal. las Empresas Públicas tendran que cumplir con su Misión 

Estratégica 

En el sector Central. las dependencias se dirigen al cumplimiento de las Politicas Públicas; 

es decir, concentraran los objetivos globales de Gobierno por Sector ó según sea el caso. 

7« Barenste1n .J Op C1t pp 91-95 
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Otros enfoques le confieren a la misión, gran responsabilidad en el proceso de la 

planeaci6n al considerarla como la guia global 'loJ de las ncciones que se pretendan realizar 

en el proceso de planeación 

El enfoque de la Gestión Estratégica ve el concepto de m1s16n como algo más que un 

Objetivo; es y debe ser el motivo de la existencia de una organizac1ón. siendo el elemento 

clave de la dirección y evaluación del accionar estratégico. se con!;truyc como una imagen 

deseada que incorpora parámetros de realidad basada en la reflexión y para su cvaluac1ón, 

se toma como referencia el cumpllm1ento de la misma 

Este proceso incorpora toda una fase de construcción y an<J.l!s1s y a su vez concibe para 

organizaciones públicas elementos especificas a considerar como· El Plan Nacional de 

Desarrollo; los programas que de él se desprenden. el propio proyecto administrativo de 

gobierno que se basa en el régimen politico: el entorno polit1co. económico y social; las 

condiciones estructurales y funcionales de gobierno: las cond1ciones ps1cosociales de la 

sociedad que denotan su comportam1ento y mecanismos de respuesta y acción. baJO la 

consideración de que las organ1zac1ones modernas no pueden analizarse sin concebir la 

interrelación de los mov1m1entos polit1cos y culturales. y sin olv1dar por supuesto que todos 

ellos son continuamente cambiantes. debido a la 1nc1denc1a del nctuar humano; por lo que 

cualquier tipo de orgarnzac1ón se considera como un ente vivo y cornp!e¡o 

La misión tiene una capacidad ordenadora respecto a los entenas de actuación, es decir, 

incorpora de manera consiente y ro.c1onal la 1ntenc1ór. de la ilCC1on que se quiere realizar. y 

establece la posición forrnal y real de la organizac1on mediante la construcción de las 

posiciones estructural y coyuntur.:il de la rn1smil Ji 

La posición estructur<J\ de lo organizncion denota los pnncrpios por los cuales la 

organización existe. conocer qué funciones ha realizado. en qué tiempos. espacios 

y mediante qué 1nst1!1JCtones actores y s1sten1ns relevantes se ha valido desde su 

:JO Arellano Op C1t p 48 
Jt Arellano Op C1t Pp ti6-G 1 
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creación hasta obtener la posición estructural del momento .actual. a fin de. 

encontrar cuál es el principio creador y destructor de la propia organización y 

conocer cuñ.les son los limites que ha afrontado a través de su desarrollo Con 

ello se denota la posición real de la organización 

Específicamente para las organizaciones públicas, el marco legal y formal, y su 

relación con el sistema político establecen los elementos de su propia existencia de 

manera forrnal en una sociedad dernocrélt1ca Tal es el caso del sistema polltico, 

que desde un punto de vista histórico. permite al estratega conocer la razón de 

ex1stenc1a polit1ca y social de la mst1tuc1ón a:o;í como la vrs1ón sobre los papeles 

asignados en la trama del poder. 

Por lo que corresponde a la pos1c1ón coyuntural. significa el cómo se responde en 

acciones concretas a los requerrm1entos en ese ámbito y ademas en lo que el 

mov1m1ento actual de las variables polit1cas. sociales y económicas están 

implicando para la organización ):;' En ese sentido "la polit1ca pública lo que impone 

es una meta·cr1teno de 1ntenc1ón que pueden ser consider<ldos por el estratega 

público corno restncc1ones y/o potenc1;1dores de la mtcnc16n de los grupos 

organ1zac1onales corno amenaza u oportunidad respecto a la n11s1on·· 11 

Estos elementos generales, sin duda son indispensables para que se consideren en la 

elaborac16n de la misión de las organizaciones públicas, ya que el conoc1n-uento de este 

tipo de contingencias dara la pos1b1l1dad de conocer la posición de In organización en 

cuanto a su acción se refiere: y servira para incorporar el propio pr1nc1p10 de direcc1on e 

incidencia que el estratega decida incorporarle a la orgarnzac16n 

Como pnnc1p10 elemental establecido se tiene que considerar que. la base de la planeac1ón 

consiste en defrrnr y comprender cuál es la m1s1ón de la empresa; es decir cu<il es la razón 

que JUSttfica su existencia En el caso de estudio 

):;' Qp C1t p 62 
:11 op C•t 54 
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"La polltica de desarrollo social que asume el gobierno de la República para el periodo 

1995-2000 tiene el objetivo de propiciar la igualdad de oportunidades y de cond1c1ones que 

aseguren a la población el disfrute de los derechos 1nd1viduales y sociales consagrados en 

la Constitución; elevar los niveles de bienestar y la cahdad de vida de los mexicanos; y de 

manera prioritaria, disminuir la pobreza y la exclusión social Parél ello, se ampliarán y 

mejorarán la educación , la salud y la v1v1enda; se armonizará el ritmo de crecimiento de la 

población y su distribución geográfica; se promover<} el desarrollo equ1hbrado de las 

regiones: se abatirñn las desigualdades y se impulsara un amplio proceso para la 

integración social y productiva de los mexicanos que hastn ahora no han tenido opciones 

de bienestar" )..ol BaJO estas premisas. el PND sena.la una Q9Hl!~~~!gg~"11_Q_e desarrollo 

~acial que: "- .. contribuir<] a lograr una mayor justicia social con la superación de los 

rezagos. corrigiendo las imperfecciones del mercado. dando impulso al empleo, 

promoviendo la transferencia de recursos a los 1nd1v1duos que carecen de condiciones 

básicas para su progreso, y alentando una mejor d1stnbuc1ón del ingreso y la reducción de 

la desigualdad económica entre las personas y las regiones " lo; 

4.7.2. Objetivos Estratógicos 

Son los tipos de bienes y servicios que se desea producir. asi como las cantidades 

correspondientes 

Para encontrar la eficacia y la eficiencia • asi como la legalidad y legit1m1dad social en el 

cumplimiento de la misión. el objetivo estratégico será transformar y reestructurar la politica 

social. con el objeto de insertar a la población en su conjunto a la estrategia global de 

modernización. a fin de que se conduzca con eficacia la politica social del país. ba10 los 

principios de igualdad. equidad y justicia social. 

"Sl-ICP. Pl'1n Nacional tic (""lco;'1rrnllo J')<:)<\ _ _'1101] r>1.tru.> ()l1;;1al de );\ Fcdc1.1c1011 !\.11Crcok"- ; 1 1.k rnayo Je IQ<lS. p. 4<>. 
'~ Op. Cit. l'p..t•> 
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4.7 .3. Visión estratégica 

La visión. es aquel escenario futuro QI cual se pretende llevar a la organización. mediante 

el proceso estratégico de construcción del camino deseado 

4. 7 .4. Diagnóstico estratégico 

Como se observa de la etapa anterior. la rn1s16n representa una parte muy importante del 

proceso estratégico donde se lleva a c.:ibo en primera instancia el voluntansmo en tanto 

deseo de creación e incidencia sobre una realidad determinada que hasta en ese momento 

es sólo una imagen. algo sub¡etivo a lo que se quiere llegar. Por lo que corresponde al 

diagnóstico estratégico, óste viene a ser la contraparte determinista. la imagen que ya 

existe. la real y objetiva. que busczi definir d1recc1ones contingentes bajo una idea 

especifica de observar al mundo. ya que se realiza bajo cambios coyunturales en una 

realidad cambiante. pero tales cambios deben realizarse continuamente b<:JJO entenas de 

dirección. mc1dcnc1a y función muy especifica. Y<1 que tu~nen que presentar herramientas 

decisorias inmediatas a la duecc1ón Por e11o. el d1agnost1co cstratCg1co viene a ser muy 

especifico, en tanto que es un d1agnost1co de problemas donde se construyen realidades 

posibles desde un entena de vrabtlldad (determ1n1smo). mas el criterio de intención e 

incidencia que impone la misión (voluntnr1smo) 

Este viene a ser el primer paso de dcrecc1onafldad estratégica donde se confronta el 

voluntarismo (misión) y el dcterrmn1srno (d1.3gnóst1co) así mismo se "establece la viabilidad 

de la misión. ya que se present<l un n1arco de referene1a para comparor l;:i imagen ideal con 

esta imagen rc;:il"~ dando como rcsultodo et ·problema cstratégtco' el CU<ll se define como 

la diferencia que existe entre lo deseado y lo que se tiene en un esp<lc10-t1ernpo posible: 

que al ser conocido dora los elementos b3s1cos ~nra la forrnulac:on de l.'.'1 estrategia más 

adecuada que le de solución y ton1ar la dcc1s16n de lo que se va a realtz<ir y considerar las 

posibles 1mp1lcac1ones que pucd<ln d<irse en el proceso de concepc1on de l.:l estrategia. J.r 

» Arellano Op C1t p 70 
' 7 Habrá de considerarse que au11que t.i n!;1tizac:1cin (1c la 1~<;.lr:i1cq1;i llc•1e nrios. esta drbc ,-idaptarsc e 1nc1d1r 
en el corto pla~o. el cu.:-i! es el 0~.r.ar:1n r,...,11 dl! .-:nn-:.!rucc1ón cont1n~a de la e"itratog1a ()p C1t p 66 
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Aum1do a ello. con el diagnóstico estratégico se obtienen esencialmente los elementos de 

impacto directo sobre la misión. que tratan de descubrir una realidad ya especificada a fin 

de dar respuesta a necesidades de 1nformac16n. que de manera s1mpllficada entrarán a 

formar parte especifica dentro de lo Económ1co. Político. Social. y Tecnológico. 

Esta etapa 1mp1tca un proceso de rescnte de los elementos de inc1denc1a a la orgL1nizac16n: 

tanto externos e internos y pos1t1vos o n~g<J?ivos. a fin de que con el an~llrsis de ellos. se 

obtengan elementos p3r:i crcnr una nuc-va realidad posible. viab!~ y factible de rcét'1zarse 

El análisis externo. consiste en allegarse del conoc1m1ento de los elementos que inciden en 

el entorno de la organizac1ón. n fin de identificar rnov1m1entos econórn1cos. cambios 

politices, necesidades sociales: y la 1nc1denc1a de posibles efectos que pudieran darse para 

la actuación futura de la organización. donde puedan observarse ciertos riesgos y 

oportunidades al cxtcnor 

El análisis interno. muestra la s1tuac1ón actual de la organ1zac16n en cuanto a su estructura 

y funcionamiento. asi corno de su pos1b1lldad de futuros viables, considerando los 

elementos que pueden impactar en mayor medida a fa formulación de la estrategia mas 

adecuada. 

De esta manera se analiza y evalúa la información del entorno y de la organización. donde 

ya se tienen definidas cuales son las oportunidades. las fortalezas. riesgos y deb1l1dades de 

la organización. !<:is cuales deberán tomarse en cuenta para la elaboración de posibles 

realidades y asi poder seleccionar la estrategia a seguir 

Sin olvidar por ello que el diagnóstico estratégico debe concebirse como respuesta en 

términos de descubnni1cnto e interpretación de la realidad, bajo el entend1m1ento de que no 

es para predecir el futuro. sino para establecer las bziscs que se requieren para definir e 

identificar criterios cualltat1vos del contexto. a fin de encontrar tendencias o caminos: para 

tener una imagen ra::::1on3!!znd.3 y cntendiblc. tanto de los pros como de los contras: al 
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compararse con la misión y asi posteriormente poder desarrolla~ caminos para la posible 

actuación sobre el Problema Estratégico, detcccrón que se lleva a cabo al compararse la 

imagen deseada de la misión con la imagen real obtenida del diagnóstico. Para lo cual se 

requiere allegarse de factores especificas. que con su conoc1m1ento y análisis den la pauta 

para descubrir esta realidad buscada: 

1) En principio debe tenerse un concepto clnro y firme sobre la naturaleza especifica de la 

organización: 

-Cuáles son las caracteristtcas estructuroles de sus productos ó servicios. 

-Las caracterist1cas del proceso de producción de los serv1c1os o productos. 

-A qué tipo de población van d1r1g1dos los productos ó servicios. 

-La importancia politica y social de Ja organización 

2) Evaluación 6 valoración de las unidades de análisis trascendentes de la estructura 

organizac1onal. del pasado y del presente: 

-ya sea financiera. productiva y mercadológ1ca (en cuestión de productos); 6 

-de educación. salud. vivienda, clectnficac1ón. y deporte (en cuestión de servicios). 

3) Análisis del contexto a fin de obtener un esquema de la realidad social global de la 

organización, donde se observan y conocen los posibles factores que pudieran darse, así 

como sus limites y potencialidades es decir conoce:-

Factores de impacto a desarrollar sobre." el contexto, asi como 

los factores de impacto del contexto hacia la organización 

4) Análisis de grupos 1nnuenciadores en y para l<J organización. Básicamente el análisis se 

realizará en las formas en que cond1c1onan el accionar de la organización. cuál es su 

posición y perspectivas hac1n la organización. sus formas de presión y actitudes; 

información que debe orgoniz.:irse de manera 1erL1rqu1zada y ponderada a fin de conocer el 

ámbito de influencra -tanto rnd1vidual y global de los actores· en que se encuentra inmersa 

fa organización (Stakeholders) 
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Esta fase. es considerada como la parte más relevante del diagnóstico, 311 ya que 5urge de 

la premisa de que son los actores los que mueven y d1nam1zan In realidad, construyendo 

sistemas y reglas de actuación. y es .:tqui donde se les incorpora como parte viva y 

sustancial de la realidad, integrando su forma de pens;ir, su r.:icionalidad, rn1s16n y valores; 

todo ese cúmulo de conoc1rn1cntos que inciden. mueven y hacen dméim1ca una realidad 

que construyen con la rncorpor~c1ón de sus propias regl3s y sistemas de acción 

Con el conoc1rniento del result<ldo de In acción de estos grupos. se obtienen mejores 

elementos para rnterpretztr la ~1tuac1on que guarda la organ1zac1ón, debido a su fuerte 

incidencia dentro de la m1sn"'lil 

La 1nteracc1ón de fuerz.:is de los actores y sus resultados. concebidos en un espacio 

de tiempo dado, sin duda inc1d1r.'l en gr<tn medida en el resultado de la estrategia 

5) El análisis de la estructura de la organización y su vinculación org<imca. como medio 

para conocer la capacidad de respuesta en términos de cornportarn1ento de los grupos 

internos ante circunstancias especificas 

6) El conoc1m1ento y anál1s1s del estilo admm1strat1vo darfi la pauta para poder evaluar el 

potencial de liderazgo y d1recc1on. así como sus debilidades influencia e incidencia que 

tienen en el contexto que se encuentren ubicados. En esta fase es aconse1able se lleven 

a cabo escenarios, para poder establecer la me1or opción en cuanto a las acciones que 

debe reahzar la organizacion para la realización de la imagen ideal, y el porqué en esta 

fase se debe a que, es claro que al subsanar mediante supuestos en escenarios las fallas 

en determinado estilo de d1rccc1ón el cual tiene una inc1denc1a preponderante o por así 

decirlo el ·voto de calidad' present.:n1<J una 1mogen más cercana de lo que se quiere al 

subsanar en el escenario las debilidades o fallas del estilo de d1recc1ón que hay en la 

organización 

7) La responsab1lld.:1d organizac1onal en relación con su contexto. 1mpilca forzosamente del 

conocim1ento de responsabt!1dad!...!S que tienen rn<ls alla de las propias (de inversión, 

.111 Arerlano Op C1t p 72 
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salariales, empleo etc.). necesariamente tienen que ir con las exigencias de una sociedad 

en desarrollo, pensante; que busca racionalidad y responsabilidad social en lo ecológico, 

en la salud integral y en la educación. En este análisis particularmente se tiene el 

desarrollo de la r,...,atriz de Responsabilidad Social, basada en la medición del logro que se 

obtiene para satisfacer a los Slakeholders; donde se realiza un sondeo de las actitudes 

económicas, sociales, pollticas. etc .. en las cuales los Stakeholdcrs toman posición y 

conocen que trascendencia tiene hacia ellos lo realizado. 

Para ello se requiere de una serie de técnicas que de acuerdo a los elementos e 

interrelación que de los mismos se tengan se hará necesano su uso: 

La rnetodologia para el D1agnóstico Estratégico. consiste en analizar a los actores y 

sistemas tanto internos a la organización como externos a la misma. 

Al diagnóstico polít1co. se puede resumir como ··que se le otorgue a la población las 

condiciones mínimas de atención para obtener cred1b1lidad sobre las acciones de 

gobierno". 

4.8. Diagnóstico Estratégico de la política social en México; con baso en la incidencia 

do las fuerzas. debilidades. oportunidades y amenazas (FOCA), de los actores y 

sistemas que interactúan en et proceso. 

Las fuerzas y debilidades son el punto clave que condiciona el futuro de una empresa u 

organización; por lo que es necesario saber cómo afrontar los problemas de una nueva 

actividad y poder resolverlos de manera sat1sfactona. para lo cual. se requiere saber cuales 

son los puntos fuertes de la empresa y cuales son los débiles. Generalmente estos puntos 

se refieren a los recursos tanto materiales corno humanos con que se cuente. 

93 



Cupitu/u IV 

4.8.1. Fuorzas 

En el caso de Jos recursos humanos. se toman tos logros y experiencias de las 

instituciones que se han encargado de la politica social en los últimos af\os, como lo es la 

Secretaria de Educación Pública; la Secretaria de Salud. (considerando el IMSS E ISSSTE 

) y la Secretaría de Desarrollo Social. considerando sus siete entidades coordinadas· 

Distribuidora Conasupo (DICONSA); Ltconsa; F1de1com1so p<ira la Liquidación al Subsidio 

de la Tort11fa (FIDELIST}, Instituto Nacional lnd1gcmsta (!NI). Corn1s16n Nacional de las 

Zonas Áridas (CONAZA). Fondo N.:ic1onal para las Ar1csanias (FONART). y el F1de1com1so 

Fondo Nacional de Habitaciones Populélres (FONH/' .. PO) Cuyos obJCfPJOS y alcances son 

los siguientes: 

• OICONSA.- Su ob¡etrvo es garantizar el abasto oportuno y suficiente de productos 

bcisicos que coadyuven a me1orar la dieta al1rnent1c1a de la población con mayores 

rezagos sociales y económicos y de familias con ingresos de hasta dos salarios 

rninimos, a través de una canastZJ bcis1ca. 3Si corno regul;ir el n-1ercado rned1ante precios 

preferenciales de productos básicos Para lo cual establece los s1gu1entes programas. en 

el 95º/o de los mun1c1p1os del pais (2.319 murnc1p1os). 20. 918 localidades y en las 32 

entidades federativas 

-Eslimulos a la educación bc'ls1ca. Abasto soc1~r de leche en polvo; Abasto a 

albergues lndigenas; Distnbuc1ón de despensas. Atencion a zonas de desastres. Servicio 

postal a zonas marginadas; Ayuda alsmentana a refugiados guatemaltecos. Apoyo al sector 

obrero por medio de las tiendas INFONAVIT 

• LICONSA Su objetivo es co;idyuv.:ir a me1or.-ir la dieta allrnent1c1a de la población infantil 

de cero a menores de doce oríos. madres embarazadas o en etapa de lactancia y 

población senecta de familias que obtengan ingresos den hasta dos salanos minimos al 

proporcionarles leche en polvo o fluida a precios niuy 1nfenores a los del mercado Los 

programas con los que realiza su ob1et1vo son tres Abasto social de leche; Abasto 

tradicional de leche y el Progrurna de Intervención D1ng1da A trnvés de ellos. la entidad. 
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tiene presencia en el 81.1°/o de municipios del pafs (1948 municipios); en 6,666 

localidades y en las 32 entidades federativas. 

• FIDELIST. Su objetivo es complementar la dieta alimenticia de las ramillas de áreas 

urbanas que obtienen ingresos de hasta dos salarios minimos. al proporcionarles un kilo 

gratuito de tortilla diariamente. a través del Programa de Subsidio a Ja Tortilla. con el 

cual tiene presencia en 377 municipios urbanos del país. en 908 locahdades urbanas y 

en las 32 entidades federativas. 

• CONAZA.- Su objetivo es apoyar integralmente a las comunidades de las zonas áridas 

del país con núcleos pobJacronales altamente marginados. con J1m1tadas oportunidades 

de desarrollo interno. Asimismo. busca elevar el nrvel de desarrollo económico 

sustentable, incrementar la producción de las locahdades áridas del pais. preservar sus 

recursos naturales y generar empleos e ingresos al 1ntenor de ellas; a través de sus diez 

programas: 

Infraestructura pecuaria; Agua potable en zonas rurales; Desarrollo de áreas de 

riego; Programa de mujeres; Apoyo a la producción primaria; Fomento a la 

producción y productividad; Fomento a Ja producción y aprovechamiento para la 

producción y productividad primaria agroindustnal; Producción y preservación 

ecológica y Vivienda digna. Con ellos tiene presencia en 416 municipios de 11 

entidades federativas en 1503 localidades del país. 

• INI. Su objetivo es apoyar integralmente a comunidades indígenas del país. las que en 

su mayoría se ubican en el ámbito rural, en cond1c1ones altamente marginadas de 

desarrollo; además. busca elevar el nivel de desarrollo social de sus localidades. mejorar 

su calidad de vida, propiciar condiciones de desarrollo económico sustentable en ellas, 

preservar sus culturas y costumbres. apoyar su producción, capacitarlos para el 

autoempleo. preservar sus recursos naturales y generarles mejores oportunidades de 

ingresos al interior del país A través de sus cinco programas: Albergues escolares 

indígenas; Fondos regionales de solidaridad; Promoción de justicia; D1fus1ón Cultural y 
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Capacitación y actualización. Con ellos tiene presencia en 484 municipios. de 21 

entidades federativas. 

• FONART. Su objetivo es impulsar la producción de artesanlas mexicanas. procurando 

tanto su preservación como la elevación de su caltdad artistica. y el nivel de ingresos del 

artesano; a través de acciones de apoyos técnicos. financieros, comerciales y de 

difusión de valores culturales y estéticos contenidos en las expresiones del arte popular. 

Los seis programas con los que lleva a cabo su ob¡et1vo son: Otorgamiento de créditos; 

Programa estratégico para la sustitución del plomo y combustible en la alfareria vidriada 

tradicional. Adqu1s1ción de artesanias. Promoc1ón y d1fus16n cultural, captación de 

recursos financieros y Canalización de recursos ftnanc1eros. Con los cuales otorga 

créditos a artesanos de 12 entidades federativas As1m1smo brinda asesorías técnicas en 

seis estados de la República 

• FONHAPO Tiene el objetivo de financiar la construcción. adqu1s1ción de vivienda. 

urbanización de fraccionamientos. conJuntos habitacionales. parques de materiales. que 

se integran como apoyo al mejoramiento. mediante el otorgamiento e créditos y 

ejecución de programas de v1v1enda popular y de interés social hacia la población cuyos 

ingresos personales no rebasen 2 5 veces el salario mínimo, a través de sus cuatro 

programas: Lotes con servicios; V1v1enda progresiva; Vivienda me1orada y Apoyo a la 

producción y d1stnbuc16n de materiales 

4.8.2. Debilidades 

Las debilidades también se consideran en el ámbito interno o propio de ta organización en 

cuestión de recursos materiales y humanos 
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4.8.2.1. En cuestión do educación 

El analfabetismo obstaculiza en gran medida el acceso de la población analfabeta, a 

oportunidades product1V'1S y obstruye la supcr<:tción de la5 cond1c1ones 1nd1v1duales y 

familiares. 

La ineficiencia tcrmmal dc~;de l.'.1 f"."ducac16n básica. media y superior. debe superarse ya 

que hmita en grado sumo .:i la incorporac1ón a f.zis uctrv1dades productivas y de servicios. al 

no poder estar en un nivel adecuado a los requenmrentos de prepar<:Jc1ón para el puesto y 

también dado en su caso. cap<.1c1tar ;il 1nd1v1duo que se encuer.tra en esta situación 

Para lo anterior. se requiere de fuertes inversiones privadas. estatales y de nivel federal. 

4.8.2.2. En cuestión do salud 

A la fecha de elaboración del PND (publicado en mayo de 1995). se tienen detectados 

diez millones de personas que carecen de acceso regular a serv1c1os de salud y subsisten 

grupos de población al margen de las condiciones mínimas de salubridad e higiene. 

prevaleciendo desigualdades regionales que se manifiestan en altas tasas de 

enfermedades 1nfecto*contag1osas y padecimientos vinculados a la desnutnción y a la 

reproducción. sobre todo en regiones rurales dispersas y zonas urbanas marginadas. 

As1m1smo. coexisten enfermedades propias de la pobreza corno el cólera. las infecciones 

respiratorias agudas en los niños. desnutrición y muertes maternas y pennatales; 

enfermedades card1ovasculares. crónico degenerativas, tumores malignos. padecimientos 

mentales adicciones y lesiones 

El acceso formal a la atención médica en las inst1tucíones públicas existen dos grandes 

grupos de usuarios: a) los af1hados a la seguridad social; 45 millones que incluyen sobre 

todo a la población traba1adora en el sector formal de la cconomia los cuales hacen uso del 

IMSS y del ISSSTE y b) los no asegur<"Jdos: 35 millones. incluyen a los que no participan en 

el sector formal. principalmente en el medio rural y a las clases medias autoempleadas que 
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no estan protegidLls n1 han ndqu1rido un seguro módico privado. que en su mayoría hacen 

uso de los servicios públicos de la Secretaria de Salud. el Progr<ima IMSS- Solidnndad y 

los servicios Estatales y l\..1un1c1pales de salud 

Asimismo, el perfil dcn1ogr.1f1co debido a l<i reducción de las tas<:Js de rnortalldad infantil, los 

programas de planif1c<Jc1ón f;im11lar y los programas preventivos de salud. paradójicamente. 

presentan problemils dt.~ s;i!ud rnas costosos y de larg;i evolución y d1fic1J prevenc1on. 

4.8.2.3. Crecimiento y distribución territorial de la Población 

La población se le cons1dcr<i como el sujeto prunord1al y el agente fundamental del 

desarrollo; '"El progreso de las sociedades se basa en el me¡or y mas cabal 

aprovechamiento de lzts capztc1dades humanas. en su apl1cac1on creativa para obtener. 

mediante el traba¡o y lzi tr~1nsforrn<1c1ón productiva. los satrsfactores que ennquecen el 

bienestar y la calidad dé- v1d<:i - ·~ En este sentido. es necesario reflexionar acerca de las 

múltiples interrelaciones que vinculan a ios fenOmcnos demogr.:lficos con el desarrollo: 

tales como el acceso al empleo o vida productrvd. y romper el circulo entre pobreza y 

rezago demográfico 

Asimismo. se deben impulsar programas que complementen directamente el ingreso de las 

familias mas pobres. para que se les participe en programas estratégicos de educación y 

capacitación que prop1c1en <:>l cambio demogro3fico. Por lo que también se deberá extender 

su cobertura y el acceso efectivo a la población rur.711 e indigen:l a los servicios de 

planificación familiar. garantrzando la adecuación de éstos a las condiciones de cultura y 

organización social de las comunidades. 

:n PND. Op. Cit. Pp. 56 
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4.8.3. Oportunidades 

Las oportunidades se pueden considerar como una coyuntura donde las capacidades de 

espacio y tiempo son precisas y limitadas. 

4.8.3.1. Elementos do combato a la pobreza y la marginación 

Los elementos de cornbate a Ja pobreza y marginación, son consustanciales a los mismos 

que los determ1r.an, 1;1 carencia de pos1billdadcs de educ::ic16n, allmentac1ón. salud y 

vivienda en núcleos de las sociedades. determinan la necesidad de const1tUtr por parte de 

Jos gobiernos los mecanismos y formas para afrontar tales situaciones -Goc1ales. Con el 

objeto de integrar al desarrollo a los grupos sociales con carencias de allmentac16n. salud 

educación y vivienda entre otros. el gobien10 mexicano redefine en el Plan de Desarrollo 

1995-2000, los planes y programas que las 1nstituc1ones gubernamentales deben realizar 

de manera integral en este penado 

4.8.3.1.1. Lineamientos do politica social. respecto la educación. salud. 

alimentación y vivienda. definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Según el Plan Nac1ona1 de Desarrollo 1995-2000. la política de desarrollo social busca 

lograr el objetivo de mayor equidad y justicia social, mediante la ampliación de las 

capacidades y oportunidades de la poblnc1ón que conlleven a elevar la cobertura y calidad 

de los servicios de educación. salud, y vivienda. como condición para avanzar en el 

desarrollo social inte~ral ... r: 

4.8.3.1.1.1. Lineamientos en cuestión do Educación 

El propósito del Plan respecto a la educación. es convertir en realidad el articulo tercero 

Constitucional. de garantizar a todos los niños y 1óvenes una educación básica gratuita, 

laica. democrática. nacionalista y fundada en el conoc1m1ento científico 
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Estratégicamente el Plan se propone entre otros: 

• Disenar y aplicar programas y acciones para garantizar el acceso al nivel preescolar. a la 

primaria y a la secundaria. 

• Elevar sustancialmente la eficiencia terminal en toda la educación básica. 

• Reducir las disparidades en la cobertura y calidad de la educación púbhca; con el 

reforzamiento en los programas que contribuyan a eliminar rezagos en aquellas 

entidades y regiones donde las condiciones sociales y geográficas dificultan el acceso a 

la educación. 

• Buscar la mejora subst<Jnc1al de los scrv1c1os hacia la educación mdigcna. respetando 

las lenguas. las costumbres y las tradiciones de los pueblos 

• Mejoramiento continuo de métodos y materiales educativos. incluyendo elementos 

regionales 

• Incremento en el trabajo escolar. coadyuvando a la adquisición de capacidades básicas 

de lectura. expresión oral y escrita y matemáticas como fundamento de todo 

aprendizaje. 

• Se buscara con esmero la calidad de los hbros de texto gratuitos de la escuela primaria y 

su distribución oportuna. 

• Reacond1c1onam1ento. ampliación y modermzación de la infraestructura y equipo de los 

planteles de educación básica. incluyendo las nuevas tecnologias de comunicación e 

informática 

• Se integrarán actividades del sector educativo con otros programas gubernamentales 

que forman parte de ta política social. buscando ampliar el alcance de programas de 

educación inicial con desayunos escolares y becas. 

• Consolidación de la federalización de la educación mediante el fortalecimiento de las 

atribuciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno y la promoción activa 

de las comunidades en las t;:ircas educativas 

• Realizar un esfuerzo ampho y eficaz en la lucha contra el analfabetismo. fortaleciendo 

los programas de educación para ;idultos y formación para el trabajo. 

------ -------- --
.a Cfr PNO Op C•t Pp 4q_55 

---------
Rocio S.:go•'lana A.~ru/or 100 



Capitulo /Y 

• Capacitación continua a los macf>tros. mediante un sistema nacionñl de formación. 

actualización y superación profesional del magisterio , que asegure las condiciones de 

calidad profesional de su traba10 

• Fortalecimiento de la educación media superior y superior con personal académico bien 

calificado; fortaleciendo as1rn1smo la capncidad de invostigac16n que permita una mejor 

cornprensión de los problcrnil~ nacionales, contribuya al progreso del conocimiento y 

ofrezca opciones útiles y rcallst<is para el avance de México. 

• En materia de ciencia. se busca ampll;ir la base c1entifica del país. alentando la 

concurrencia de fondos públicos y privados 

• Impulsar la generación, d1tus1on y apllcac1ón de las innovac1onus tecnológicas y su 

descentralización. 

4.8.3.1.1.2. Lineamientos en cuestión do salud y seguridad social 

Se requieren las condiciones de salud adecuada, para el desarrollo pleno de tas 

capacidades para el trabajo, la educación y cualquier actividad del individuo como ente 

social. En este sentido en el PND. se plantea la reforma al sistema nacional de salud; la 

cual comprende: 

• El mejoramiento de la calidad de los servicios mediante la reestructuración de las 

instituciones. 

• Ampliar la cobertura de los servicios, fortaleciendo la coordinación e impulsando su 

federalización. 

• Se buscará garantizar el paquete básico de servicios de salud para los que menos 

tienen. mediante la reorganización del gasto en salud y el establecimiento de criterios 

generales que eficienticen los servicios de salud y medicina preventiva 

• Garantizar el abasto de medicamentos e insumos esenciales y la capacitación de 

recursos humanos para la adecuada prestación de los servicios. 

• La descentralización de servicios de atención a la población no asegurada. 

• Mejorar los servicios y solucion.:lr los problemas existentes en las catorce entidades 

donde se ha efectuado el proceso de descentralización. 
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• Integración de tos sistemas estatales y municipales de salud, estimulando la 

participación actr11a de la población 

• Apoyar el programa Municipio Saludable en donde part1c1p:.n los ayuntamientos con 

acciones de; instalación de agua potable, construcción de letrinas. alcantarillado. 

recolección de basura. control de la f.:1unn nociva y mano10 adecuado de desechos 

residuales. 

En cuestión de Seguridad Social. se busca apoyar a los tr<tba1adores mediante un con1unto 

de prestaciones que complementan sus ingresos s;ilar1alcs y un sistema de pensiones para 

el retiro y el func1onam1cnto de guarderias en apoyo a las madres traba1adoras 

4.8.3.1.1.3. Lineamientos en cuestión do vivienda 

La política de desarrollo soc1ol de1 Gobierno en materia de vivienda tiene como objetivos: 

• Orientar el papel del Estado a la promoción y coordinac1ón de los esfuerzos de los 

sectores público social y privado para apoyar las actividades de producción, 

financiamiento. comerc1ahzac1ón y titulac16n de la vivienda 

• Promover las condiciones para que las familias de zonas rurales como urbanas disfruten 

de una vivienda digna. con espacios y servicios adecuados. calidad en su construcción y 

seguridad Jurídica en su tenencia 

Para ello se estabrece la estrategia del Fortalec1rn1ento institucional de los organismos 

promotores de la vivienda; desregulación y desgravación; garantizar suelo para vivienda: 

mejoramiento y ampliación de los servicios del financiamiento a la vivienda. 

autoconstrucc1ón y mejoramiento de vivienda rural y urbana y fomento tecnológico para la 

producción de v1v1enda. 

Rocío Sego\Ju1no Agu1/ar 102 



Cupltula/V 

4.8.3.1.1.4 Objotivo y motas do la Socrotaria do Oosarrollo Social (1997) 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social; formular conducir y evaluar la politica 

gcnernl del desnrrollo social, y en p;Jrticular la de asentamientos. humanos. fomento al 

empleo. desarrollo regional y urbano y v1v1enda As1rn1smo. coordinar y e1ecutar programas 

especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los 

grupos indígenas. de los pobladores de las zonas ándas de las áreas rurales. asi como de 

los colonos de las áreas urbanas. p.:ira elevar el nivel de vida de la población. Para ello, la 

Sedesol coordina siete entidades p~raestatalcs. cuyo Objetivo principal es la población de 

escasos recursos. el subsistema de 01stnbu1doras Conasupo (DICONSA}. Liconsa; 

Fideicomiso para la L1qu1dac1ón al Subs1d10 de la Tortilla (FJDELIST); Instituto Nacional 

Indigenista (INI), Com1s16n Nacional de las Zonas Andas (CONAZA); Fondo Nacional pal"a 

Apoyo a las Artesanias (FONART) y el F1deicom1so Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO) 

4.8.3.1.1.5. Programa Integral de combato a la pobroza. Programa de Educación 

Salud y Alimentación (PROGRESA) 

El programa se puso en marcha a mediados del ano de 1997, con el objeto de intensificar 

e: ..:;.vmt.<:0!c ~ !o pobreza. atacando sus causas de manera integral. • 1 

El Progresa es una accrón especifica definida para el Desarroll~ de capacidades 

individuales (salud. nutrición y educación). se inserta en una de las dos grandes vertientes 

de la política social del actual gobierno. la vertiente de las ""acciones para la superación de 

la pobreza··. las otras acciones que le refuerzan son- el desarrollo de infraestl"uctura social 

básica y las oportunidades de ingreso y empleo. La otra gl"an vertiente de polit1ca social del 

gobie,..no consta de .. Acciones amplias~ para la población en g~neral y sus elementos son la 

educación, salud, seguridad social capac1tac1ón laboral y v1v1enda. 

,, Fuente SEOESOL Programa d~ Educ:>c1ón. Salud y Ahmenl.:ic1ón (PROGRESA) Documento de traba10 
interno México 1 997 
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Se plantea desde ur, enfoque integral, continuo y de largo alcance que busca erradicar las 

condiciones estructurales de la pobreza. para lo cual se plantean los siguientes objetivos 

centrales: 

• Mejorar sustancialmente las condiciones de alimentac16n. salud y educación de las 

familias pobres. particularmente de los nir"los y de sus madres Se busca la 

complementaricdnd de estas acciones para que se traduzcan en un mejor 

aprovechamiento escolar y en el abat1m1cnto de la deserción entre nirtos y Jóvenes 

• Brindar apoyo a la economia fnmlimr procurnndo QlJC el hogar disponga de recursos 

suficientes para que los h11os completen su educ<1c1ón básica 

• Inducir la corrcsponsabil1dad y la part1crpac1ón activa de todos. los miembros dela familia. 

especialmente delos p<ldres. en la reallzac1ón de acciones de bienestar social 

• Promover la part1c1pac1ón y el respaldo comun1t;:ino a las acc1ones que se emprendan. 

para que los serv1c1os educativos y de salud beneficien al conjunto de familias. sumando 

los esfuerzos y las 1rnc1at1vas de la población en <1cc1ones complementarias que 

l"efuercen la eficacia y cobertura del programa 

Con el logro de sus meté.ls se espera dar un paso importante en el propósito de establecer 

las condiciones drgnas de bienestar e ingreso para las f3mil1as en cond1c16n de pobreza 

extrema. 

Se determinó primeramente a nivel comunidad con alta y muy alta marginalidad. 

procediendo a la selección de beneficiarios mediante un procedun1ento transparente para 

asegurar una cobertura equitativa que evite la discrec1onal1dad La familia beneficiaria 

tendrá derecho a los apoyos del programa por tres arios . siempre y cuando sus 

condiciones socioeconómicas sean s1m1lares a las que se reportaron al momento de su 

incorporac1ón al programa y cumpla con las acciones de corresponsab1lldad establecidas. 
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El Progresa está integrado por tres componentes estrechamente relacionadas entre sl: 

apoyos educativos: salud y alimentación 

Componentes y líncns de acción: 

- Apoyos educativos para fomentar la asistencia y rendimiento escolar y acciones para 

mejorar la calidad de la educación Sus lineas de acción son: a) becas educativas para 

estimular la asistencia de cada uno de los h11os que cursen entre el tercer grado de 

prirnarm y el tercero de secundaria. y. b) rccur~;os para la adqu1s1c1ón de útiles escolares 

de los mismos educandos 

Paralelamente se buscara que existan escuelas pnmanas y secundarias suficientes para 

satisfacer la demanda y que los planteles cuenten con espacios. equipamiento y mobiliario 

adecuados. Que los maestros y directivos reciban capacitación y actualización adecuadas 

y que opere un sistema de supervisión y evalu;¡c1ón Oue operen programas de educación 

inicial no escolarizada d1r1g1da y se promuevan programas de educación para adultos. 

Asimismo se establece una corresponsab1hdad con los padres de familia, quienes serán 

fundamental pieza para la asistencia escolar y la elevación del aprovechamiento escolar de 

los niños y jóvenes 

- Atención bá.sica de snlud para todos los miembros de la familia y el fortalecimiento de la 

calidad de los serv1c1os. con el objeto de ta arnphac1ón de la cobertura de atención 

básica del pnmer nivel. a fin de reducir las tasas de mor-bi-mortahdad y propiciar una 

actitud preventiva. teniendo especial cuidado en la población más vulnerable como son 

las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años. a través de tres 

estrategias especificas 

1. Proporcionar de manera gratuita un paquete b;;isico de servicios de salud 

2 Prevenir la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación. otorgando para ello un 

suplemento ahment1c10 y 
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3. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud entre familias y comunidades. a través de 

acciones específicas de educación y capac1tac16n en materia de salud, nutrición e 

higiene. 

Para la prevención de la desnutrición mfont1I desde la gestación y Ja primera etapa de vida 

del niño, se otorgaran suplementos <tltrnent1c1os que aportan el 20°/o de los requenm1entos 

calóricos y el 100°/o de los m1cronutnentes nece5anos pnr;i prevenír l::J dP.snutnc16n costo a: 

• mujeres embnrazadas y en l<lct<1nc1.-:-r 

• niños de 4 meses a 2 años de edad y 

• niños mayores de 2 años y hilsté-l 5 ar"los. en cuso de que se detecte algún grado de 

desnutrición 

- Apoyos para n1ejorar la allmentac1ón de las fam1f1as en cond1c1ones de pobreza, los 

cuales tiene el objeto de complementar el ingreso familiar y me¡or;ir el nivel de 

autoconsumo, consistente en unci transferencia monetaria mensual con un monto único 

a nivel nacional; de esta m<lnera 

• Se otorgará ~ las fam1lras benefic1an<1s mdepend1entcmente de su ubrcac1ón tamar'\o y 

composición. 

• se vincula con la as1stenc1a de cada uno de los miembros delas familias a la unidad de 

salud, de acuerdo con la frecuencia de v1s1tas programad¡is 

Dentro de sus Objetivos al fina fizar 1977. que el Progresa atienda a 400 mil familias de 

13,723 comunidades de 524 munic1p1os. en las regiones donde se registran los mayores 

rezagos y mas altos índices de pobreza de los estados de Campeche. Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua. Guanajuato, Guerrero. Hidalgo. Oaxaca. Puebla, Querétaro. San Luis Potosi y 

Veracruz 
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4.8.3.1.1.6. Subsidios y Transforoncias gubornamonta.los 

Los subsidios y transferencias tu~nen un el claro ob1ct1vo de coadyuvar al apoyo de 

actividades prioritarias a través de dependencias y entidades de los diferentes sectores de 

la sociedad (subsidios). asl como órganos desconccntrados y a las entidades de la 

Administración Pública Federal (transferencias) 

4.8.3.1.1.6.1. Concepto do Transferencias 

.. Son transferencias las ministraciones de recursos federales que se asignan anualmente 

para el desempctio de las atribuciones que realizan a las entidades paraestatales y 

órganos administrativos desconcentro.dos. y se destinan a sufragar los gastos de sus 

programas-presupuesto" •.1 

En 1983, De la tv1adnd, incorpora a las Transferencias como un instrumento de politica 

económica en el Plan Nacional de Desarrollo. "con el objeto de normar el otorgarrnento de 

recursos y hacer de ellas un medio eficaz. para coadyuvar al logro de los programas 

económicos. creando para ello los mecanismos de coP!rol y superv1s16n sobre el maneJo. 

uso y destino de los recursosM .• ., 

Asimismo, las transferencias dentro de la polit1ca fiscal. constituyen uno de los 

instrumentos de fomento y distribución de recursos del gobierno federal, cuyos objetivos 

son productivos y socmles y están definidos en las estrategias económicas globales del 

país; ya que apoyan a act1v1dades de sectores. regiones o factores productivos -que aún 

siendo prioritarios y estratégicos y de alta utilidad social- no son suficientemente rentables 

en términos económ1cos 

•.l SHCP Clas1f1cac16n por ob¡eto del gasto Cap 6 Ayudas Subs1dK>s y Transferenoas SHCP. México. 1996. 
p 125 
•l Bolivar Esp1noza y V11lacorta Garcla Haydeé.- Hacia una autocrihca del Estado Mexicano El Cotidiano,45 
UAM Azcapotzalco Enero.febrero. 1992 Pp 15 
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Las transferencias a partir de 1982, se planteó que beneficien fundamentalmente a 

empresas públicas y privadas. que lleven a cabo progr;:imas de Productividad, 

Reestructuración Financiera. Generación y/o Usa Rélcionnl de Divisas; Oesconcentración 

Territorial. de apoyo al cambio estructural de l<J cconomia. pero sobre todo, que promuevan 

el uso intensivo de la mano de obra 

Transferencias a bienes y sorv1c1os que ofrecen los organismos doscentralizados y las 

empresas públicas, con el propósito de promover y garantizar su sano desarrollo 

Transferencias a bienes y serv1c1os de consumo generalizado 01r1g1dos pGra los productos 

de la canasta bas1ca. a fin dü evitar una rn<Jyor perd1d~ del podPr ~dqu1s1t1vo y en 

consecuencia un deterioro del nivel de vida de las mayorías 

En 1983. se implantó el Sistema Único de Transferencias (RUT). con el propósito de servir 

como medio de difusión de los efectos y alcances, económicos y sociales. de la politica de 

transferencias y al mismo tiempo corno mecanismo de evaluación La información que se 

registra en el RUT, se cuantifica y analiza de acuerdo al mecanismo de otorgamiento 

utilizado. a través de cuatro vias de asignación Gastos Precios. Tarifas. Financiera e 

Ingreso; cuyos otorgantes directos son las dependencias. las empresas estatales. los 

organismos públicos y las inst1tuc1ones fin;::inc1eras 

4.8.3.1.1.6.2 Concepto do subsidios 

Los subsidios son la cantidad en dinero. o estimulas que proporciona et gobierno para 

combatir la pobreza de ciertos grupos marginados o excluidos del progreso y desat"rollo 

social. En muchos casos. el gobierno federal otorga este tipo de ayuda a fin de que los 

productos o servicios no aumenten de precio y con el objeto de transferir recursos en 

efectivo y afectando asi a la poblac1ón de ba1os ingresos. 

El articulo 28 Constitucional. establece que. 
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'"Se podré"tn otorgar subsidios a actividades pnontanas cuando sean generales, de 

carácter ternporal y no ;ifecten sustancmlmentc l<ls finanzas de la nación. El Estado 

vig1larÓ: su apl1cac16n y evaluará los resultados de ésta ... •• 

Asimismo, el Pl<=ln Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000. en su capitulo de Desarrollo 

Social. se refiere a que kl'1 política integr<il de dcs<1rrollo social del Gobierno de la República 

contnbu1rá a logrnr una rnnyor JL1stic1a social con la superación de los rezagos. corrigiendo 

las imperfecciones del rnerc.::ido, d<Jndo impulso al empleo. promoviendo la transferencia de 

r-ecursos a los ind1v1duo~ que czireccn de cond1c1ones b::is1c<1s p~ra su progreso, y 

alentando una me1or d1stribuc1011 del ingrc~;o y la 1educc1on de l.:.i de•.;1gu;1Jdad económica 

entre tas personas y las regiones"' /"->..dern::is. "s.~ d<1r~ atención pnont<:lna ;¡ las famd1as en 

condiciones de pobreza extrema. a las poblaciones rnarginadas. a las comunidades 

indígenas y a los grupos con desventa1as para integrarse <:11 desarrollo- ·~ 

Conforn1e a la Estrategia Gencrnl para el Crec1m1ento Económic0'•6 "El gasto público 

tendrá una or1entac1ón prioritaria hacia el desarrollo social y la inversión en sectores 

estratégicos El ob¡et1vo será no sólo dcst1n<1r una rn<lyor cant1dnd de recursos, sino 

también lograr un uso más eficiente do los mismos. El gilsto en desarrollo social se 

concentrará en los sectores de salud. educación. v1v1enda y combate a la pobreza.· 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). define a los subsidios como: .. El 

otorgamiento de recursos federales destinados al desarrollo de actividades prioritarias de 

interés general. con el propósito de hacer llegar a los consumidores los bienes y servicios 

básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado y de los costos de producción; 

promover la producción. inversión y ta innovación tecnológica o el uso de nueva 

maquinaria. compensando costos de producción y d1stnbución·. • 1 

•• Con5t1tución Polit1ca de los Estil.dos Un1dn<> Mex1c<1nos McGraw H11\ Mé:l(ICO. 1997 p 37 
·~ Secretaría de Hacienda y Crédito Público Plan N~C..!Q.~"ll de Dcs...,rrollo 19Jll!:2000 01ano Oficial de la 
Federación México Mayo 31 de 1995 p 49 
.o& Op C1t p 79 
•

1 SHCP Clas1flcac1ón por ob1cto del Gasto México 1995 p 94 
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La SHCP clasifica los subsidios en siete conceptos· fiscales: a la producción; a la 

distribución; al consumo; para inversión; para cubnr defic1entos de operación y. para cubrir 

diferenciales de tasas de interés. Corresponde la instrurnentac16n de <1lgunos subsidios al 

consurno y a la producción a la SEOESOL 

De acuerdo a la clas1ficac1ón anterior. las dependencias y entidades que reciban subsidio, 

deben cumplir con los siguientes rcqu1s1tos· 

• Se su1eten a entenas de select1v1dad. trnnsp;uenc1a y ten1poraltdad. 

• Identifiquen claramente n In pob1a..::16n objetivo a beneficiar. así como a las regiones 

del país. 

• Eviten la disipación de los recursos en otras áreas. para no incurrir en duplicaciones 

en el ejercicio y evitar mayores gastos administrativos 

• Establezcan los mecanismos internos de operación y adm1mstraci6n que faciliten la 

evaluación de los beneficios económ1cos y sociales 

• Aseguren que entre las diferentes opciones. el subsidio sea el medio más eficaz para 

la asignación de recursos y el cumplimiento de metas y objetivos sociales 

• Informen mensualmente el importe de los subsidios autonzados y ejercidos al sistema 

integral de información de los Ingresos y Gastos. para su registro en el Sistema Único 

de Subsidios y Transferencias. en los términos y plazos que determine el propio 

Sistema Integral de Información 

Con base en los lineamientos establecidos en el Programa Nacional del Financiamiento del 

Desarrollo (PRONAFIDE) <ll respecto de la Rac1onahzac16n de los Subsidios y 

Transferencias. éstos se verán apoyados por las siquientes medidas: 
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• Reducir de manera gr;:idual los subsidios generalizados al consumo. sustituyéndolos 

por subsidios cnfoc<tdos a In población mnrginada. 

• Limitar los egresos públicos íedcr.ales a la disponibilidad de recursos y a los recursos 

fiscales propuestos de superav1t primario y balance económico, contribuyendo asl a 

foment<tr el ahorro interno 

Las politicas sociales selectivas y un1\/crsalistas 

Las acciones de l<J polit1ca soc1;:1l se dmgen a la aplicación de medios pUblicos estatales, 

para la consccuc1on tJe rnetas soc1.t:lles Las politicas socíales tienen como propósito 

fundamental, resolver el problema que plantea el desfase entre el nuevo crecimiento 

económtco y los grupos soc1.t:lles desfavorecidos mediante programas específicos de 

combate a la pobreza. De acuerdo a la cobertura de los programas existen dos tipos de 

políticas sociales que son. 

a) Selectivas o Focalizadas 

Se traducen en programas de focalización contra la pobreza y deben dirigirse 

prioritariamente a los más pobres. Dada la escasez de los fondos asignados a la política 

social. se busca garantizar hasta donde sea posible. que los recursos lleguen 

efectivamente a quienes están dirigidos. La select1v1daa responcie a ia nt:=~lU'dU üi::: 

confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos limitados: se busca ante 

todo un uso mas eficiente de los recursos escasos. 

Los fondos de inversión social apuntan a resolver en el corto plazo. situaciones de pobreza 

extrema que pueden derivar en tensiones sociales o politicas. Estos abarcan un amplio 

campo de acciones. 

• Generación de empleos temporales 

• Asistencia 
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• Capacitación laboral 

• Apoyo productivo 

• lnfraestructuról básica 

• Complementos alin,entarios, y de 

• Saneamiento 

La focalización se traduce en una mayor efectividad y agilidad en las operaciones, mayor 

eficacia en el uso de los recursos y un aprovechamiento más tecnificado de la información 

social en función del efecto del gasto sobre el bienestar de los beneficiarios 

Cabe mencionar de las políticas selectivas, que en la med1d;:i en que los costos sociales 

disminuyan y conforme se logre un me1or desarrollo social con m<iyor crecimiento 

económico. la necesidad de tales políticas debe 1r disminuyendo 

Las politicas selectivas no sólo deben durar mientras se siga una estrategia económica que 

arroje resultados sociales cuestionables. Las po1it1cas selectivas d1rig1das a los secto..-es 

más pobres seran las más legítimas. ya que tienen mayor validez por razones sociales. 

humanitarias y políllcas. ya que hacen 1ntervemr a los pobres en el combate a la pobreza. 

los preparan. les crean conciencia del problema y de la manera de enfrentarlo. Las 

Entidades de la SEOESOL que aplican este tipo de polillcas sociales son: LICONSA, 

FIDELIST. CONAZA. INI. FONHAPO y FONART 

b) Universalistas 

Son consideradas como las polit1cas sociales que benefician a toda la población o a 

cualquier tnd1v1duo que requiere de ese bien o servicio que hace uso de ello. 

Existen corrientes en contra de la universalización de los subsidios, debido a que existe 

ineficiencia en la aphcación de programas sociales, impacto sobre población no objetivo, no 

se identifica con claridad el problema social y no excluye a quienes no tienen la necesidad 
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del bien o servicio. OlCONSA es la entidad coordinada por la SEOESOL, considerada 

dentro de este tipo de subs1d10, en los casos de venta de maiz y harina de maiz. 

Subs1d1os a la ofeftc:1 y 1<1 dcm:andc:1 

Existen cuatro forrn<:ls de cnfrent:ar tallas e 1mpertecc1ones en el mercado, cuando la 

población no tiene recursos par.:l e¡ercer den'l<tnd<l y cuando hay pobreza, particularmente 

pobreza extrema 

a) Subs1d1os. a la oferta de n1:anera universal 

Proveer algunos bienes y ser..-1c1os básicos en forma gratuita y de manera universal a todo 

el que lo sohc1te sm neces1dad de que pruebe su 1nd1gencia. pobreza extrema y su carencia 

de recursos 

b) Subsidios a la oferta de manera selectiva 

Subsidiar ta oferta de algunos bienes o scrv1c1os reduciendo su precio y por tanto, 

permitiendo un mayor consun10 del mismo (o de otros bienes gracias al ahorro que se 

gz.r:cr~} '5-in modificar los ingresos nominales de la población. Cuando este subsidio es 

selectivo. como en el caso de la leche rehidratada de UCONSA, i:r. !o cua! opera un doble 

proceso de selección vía la ub1cac1ón de las lecherías y via re~uis1tos específicos que 

deben reunir las familias. Este tipo de subsid10 también se incorpora en la venta de malz y 

harina de maiz de O\CONSA focahzado exclusivamente en las arcas rurales. 

e) Subsidios a \a demanda de manera focaltzada 

Subsidiar la demanda, la cual se puede hacer subs1d1ando bienes o servicios específicos o 

transfiriendo ingresos a las personas. Lo primero se logra entregando tarjetas. vales o 

dinero en efectivo, al grupo de pobres para que con ellos adquieran los bienes 

especificados en el cornerc10 pnvodo estimulando así la actividad económica privada. Se 

trata entonces de subs1d1os focoltz<Jdos a la demanda de ciertos bienes y servicios básicos. 

Segün los defensores de este tipo de subs1d1os_ se nprovecharia en forma óptima porque 
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llegarla a quienes lo necesiten verdaderamente. mientras que los subsidios generalizados 

via la oferta son aprovechados por rnucha gente quo no los necesita. En este caso es 

necesario que el individuo o el tlogar en cuestión pruebe su indigencia o pobreza extrema. 

d) Subsidios a la demanda de rnanr::r<l generalizada 

Este tipo de subsidio cubre la demLtnda de ciertos grupos de población. cuando se operan 

mecanismos de transferencias fisc.'.lles en dinero Es el caso de los créditos al salario o del 

PROCAMPO o del Sistema Nac1on.'.ll de Investigadores 

De lo anterior resaltan tres pares de opc1ont~s. los subsidios <t la demanda versus los 

subsidios a la oferta, los subs1d1os focctl1z<1dos a los pobres versus los subsidios 

universales y, los derechos sociales de los c1udctdanos versus l;i actitud de los pobres con 

derecho a credencial de subs1d10 

Opciones de programas y políticas sobre subsidios 

Una de las soluciones para compensar las pérdidas del ingreso familiar. son la generación 

de ingresos. la transferencia de ingresos y los programas de subs1d1os a los precios. Estos 

Ultimas, pueden ser utilizados para hacer que los alimentos o ciertos productos básicos 

alimentic1C•S sea1-1 ff1d:::. i.Jdrctios en reiación con otros productos similares Esto puede 

inducir a las familias a reahzar ajustes en la asignación de su presupuesto en favor de los 

productos bósicos más baratos. Los programas de alimentación complementaria pueden 

ser considerados como programas de transferencia de ingresos. ya que aumentan los 

recursos de las familias En función de su diseño, pueden tamb1Cn inducir a las familias a 

ampliar el porcentaje del ingreso real total gastado en alimentos y cambiar su asignación 

de alimentos dentro de la farnll1a en favor de los miembros mas desnutridos 

Existen cuatro opciones de progr;:imas y politicas sobre subsidios, que tienen a su 

disposición los siguientes tipos de medidas 

1 Programa de Generación de l11Dr1~50 
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Programa para incrementar la producción agricola y artesanal 

Programa para incrementar tos ingresos de los pequerlos productores 

Generación de empleos con subs1d~o 

- Programa p.:tra ampliar l.a producción de alimentos de subs1stencin 

Este tipo de progr;:::im;is d;:::in impulso e incentivan los niveles de producción, con el objeto 

de beneficiar a ciertos grupos especificas de población La Secrutaria de Desarrollo Social 

dentro de sus pnoridades prornueve lzl producc1on artes;in3I y la generación de empleos y 

nsesoria en corncrc1<ihz:3c1ón occ1on0s que rcnl1z;i e! Fidc1con11so Fondo Nacional para el 

Fomento de lé.ls Artcsanias. (FONART) /\s1m1smo. otro de sus nlcances es ele..,ar el nivel 

de desarrollo económico sustcntoble, incrementar la producción. preservar los recursos 

naturales y generar empleos e ingresos al interior de las zon~s .;'.Indas, tal es el caso del 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONAHT) y la Comisión Nacional de 

las Zonas Aridas (CONAZA) 

Programa de Transferencia de Ingreso 

- Programa de cupones y tarjetas para la compra de- alimentos 

- Programas sociales. ayuda a los pobres 

Los programas de transferencia de ingreso son diseñados y aplicados de muy diversas 

maneras. La transferencia puede ser realizuda en efectivo (como lo realiza el Programa de 

Educación, Salud y A11rnentac1ón. PROGRESA). como ayuda a los pobres, compensación 

por desempleo o pueden ir vinculados a los alimentos (con10 el otorgamiento de un kilo de 

tortilla diario a través del F1deicom1so para ta L1qu1dac1ón al Subsidio de la Tortilla. 

(FIDELIST). la v1v1enda o .:ilgún otro bien b<'.ls1co 

Los programas de transferencia de ingresos vinculados a los ithmentos pueden adoptar 

muchas formas. de las cuales las m<'ls comunes son los cupones y las tar¡etas magnéticas 

para la compra de altrnentos y los programas de allmentac1ón complementaria. Ambos 

tipos de programas proponen transferir ingresos a las farrnhas o a los individuos 
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beneficiarios especificas en formn de alimentos o de medios para adquirir alimentos. con el 

fin de asegurar un incremento de la maest16n dietót1ca Los argumentos más comunes en 

favor de Ja t..-ansfercnc1a de nhmentos o ingresos v1nculndos a alimentos en lugar de dtnero 

son: 1) que un m<:iyor porccnta1c de ingreso ad1c1ona\ ~1~ gastíl c-n alimentos cuando se 

transfieren alimentos e ingresos vinculado?.; a ellos. quo cuanUo se tran~~f1cren ingreso~ en 

efectivo y, 2) que el gobierno t11.:?ne a su (11!>po~1c1on al1rn1~ntos a un costo 1nf1-:rior a los 

precios de mercado 

En muchos casos. la tr:-in~;fcrenc1<1 se l1Tn1tzi ;l rac:iones t!Spccif1cas cuya c<1nt1dad es inferior 

a la que seria adqu1ndn sin subs1d10, i_·~ d•,!CH. quL' la c.1ntid.1d e>'> in~r;im;:¡rg1n<tl Esto 1mphca 

que no es de e~per"-H que ul cfectu nulr1c.1n~1;1! ·:,.-.:l cl•ft>r1•nte del do unt1 tr:-insfercncia de 

ingreso en dinero igual ni ingreso rc31 r1:!prc-sen!aclo por el t1poyo en especie 

3 Subs1d1os ¡¡\ Precio de los Alimentos 

Estos han representado una s1grnficaltva contr1bl1c1on a la ff)CJOra de la nutnción en las 

zonas marginadas de nuestro país Los subs1d1os de los precios de los alimentos pueden 

influir en el estado de nutnc16n rtc tres form.:is 1) Los subsidios incrementan el poder 

adquisitivo de las familias que los reciben. ya que pueden comprar una cantidad mayor de 

alimentos al mismo costo 2) RtduC-<3ii !~::;. ~rec!as d'::' 10~ nlimentos en relación n los precios 

de otros productos. 1nc1tnndo con ello a las farn11Las a comprar mas alimentos 3) Pueden 

hace..- que ciertos alimentos sean mas b.:iratos en relación con otros allmentos, y de esta 

forma cambiar la composición de la dieta LICONSA incorpora el subsidio al precio de la 

leche que distribuye. a grupos focahzados. (por edéld entre cero y doce anos y madres 

embarazadas) OICONSA. <Jpl1ca un subsidio al precio de la harma de maiz y al maiz., que 

se distribuye exclusivamente para la población que vive en l~s áreas rurales donde 

principalmente existe pob\;:ic1on con pobreza extrcno¡:¡ 

El efecto de los subsidios .:i los precios de los illLmentos depende de la naturaleza del 

programa de sub~1d1os. incluidos, factores tales. corno el grado de especificación del 
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objetivo. la elección de los productos básicos subsidiados y el diseno y la aplicación del 

progrnn1n de distribución 

4. Programas de Al1mcntación Cornplernentana 

Esta opción de subs1d10 se d1nge hab1tu;:ilmcntc a aquellos rnicrnbros de la familia que 

están desnutridos o corren nesgo de üstarlo, corno por eiemplo los niños y las mujeres 

embarazadas y lactantes En gencrGI, en ki actui]\ldad se utilizan dos t1po5 de sistemas de 

repnrto de los allnientos complementa11os l;:i <lhrnentac1on en la escue\"1 (Programa de 

Desayunos Escolares del DIF) y los Centros de Rehab11itnc1ón Nutnc1onal, (Albergues del 

INI). 

Estudios sobre recién nacidos y niños pequenos. han demostrado que los programas de 

ahrnentnc1ón complementaria est.:in a menudo asociados a una mejora de crec1m1ento, un 

descenso de la morbilidad o una me¡ora del desarrollo cognosc1t1vo, pese a ello, se ha 

observado que los beneficios son habitualmente escasos ya que solo una parte de los 

alimentos distribuidos es realmente consumida por el grupo de población beneficiaria 

especifica Por otro lado, existen desviaciones de los altrnentos complementanos, mismas 

que se producen cuando estos son compartuJu!:> pu; rn;e;;;~;c~ :::!e ?=:: fam!!ia no 

benef1c1anos. o cuando los alimentos recibidos sustituyen. en vez de complementar otros 

ahmentas que normalmente serían consumidos. 

Además de la cantidad de alimentos d1stnbu1dos, factores tales como e1 periodo de 

aplicación del programa. la duración de la partic1pac1ón y el estado de nutrición de los 

beneficiarios influyen en la eficacia de la ahmcntac1ón comptementana El embarazo con 

desnutnc1ón puede conducir a un bajo peso del n11"10 al nacer y por consiguiente a una 

probabilidad más alta de mortalidad infantil 

Con respecto a la duración de la ;1ltn"tentac16n. los programas de entrega de alimentos 

tardan mucho más en producir un incremento significativo del crecimiento que los Centros 

de Rehabilitación Nutncional Estos últimos pueden ser eficaces en tres meses o menos, 
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pero no se puede dar una regla general para la dur¿ic16n rnimma de cualquiera de los 

programas. debido a la influencia de muchos otros factores. La v1g1lnncia continua del 

crecimiento 1nfantt1, es necesaria para establecer el rnomcnto más adecuado en que se 

debe cesar la alimentación complementar1'1 de un dcterrnin;:1do mf\o. Además, antes de 

poner fin a la part1cipnc1ón de un niño en un progran,¡:i de ahment<1c1ón, es importante que 

se eliminen las caus~s por las que el mno llogó :t est<&r desnutrido anteriorrnente La 

a11mentac1ón comp\ementar1;1 tratn los sintornn~:.. no 1zts cau~.as Por consiguiente, a rnenos 

que las causas sc~n c1iminildns. los n1ños que y;i no <:urnplen los rt.!qu1s1tos para recibir 

una altmentnc16n comp!c>n,cntélfl<t p11cdP.n volver r0p1d;unent~ <ll 1.!st:ido de dcsnt1tr1c1ón 

previo 

Los programas de ahmentac1ón cornplernent<1r1a. put-!dt.:'n ser medios ef1c.'.lces, para 

proteger o compensar .'.l los n11embros d~ l<Js farrn\Jas pobres de los efectos potencialmente 

negativos de la crisis Para ello es preciso que al d1serlar los programas y et tamaño del 

complemento allmentélr10. se tenga en cuenta la sust1tuc1on entre éste y los alimentos 

procedentes de otras fuentes. asi como el reparto entre los miembros de la fam1ha. En 

México. existen e1emp!os sobre la apllcélc16n de este tipo de subs1d10 en el Programa de 

Dc:;üyu~o~ E~ccbr":?s q•.J".? rl1c:;.tnhuye el Desarrollo lnteqr~I para la Familia (DIF), que se 

focaliza a grupos de edad determinados y el caso de los Albergues Escolares lndigenas 

del Instituto Nacional Indigenista. (INI). 

4.9. Amenazas 

Las amenazas se encuentran en el medio ambiente. en el entorno de la orgamzac1ón. en 

este caso el contexto económico mc1de fuertemente en la polit1ca social del país. 

4.9.1. Resultantes de las medidas y modelos económicos aplicados 

Con el agotnm1cnto del estado de bienestar, se instalan estrategias neoltberales que 

constituyen situaciones de cconomia abierta: reducción del protccc1onismo; y la búsqueda 

de la integración a una economia internac1on3l corno medio para insertarse en el 
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desarrollo, como consecuencia el Estado se redefine bajo un proceso de adelgazamiento 

mediante la pnvat1zac1ón de paraestatalcs, con el ObJelo de corregir el déficit público; 

generando este proceso de ajuste, grnndes costos sociales tales como desempleo y 

subempleo. devaluación de los salarios. 1nformalizac1ón del sector pUbl1co. generación de 

economias informales. en el campo. surge la descap1tali.z:ac16n. y el 1rrerncd1able atraso 

tecnológico Llamclndolcs 105 intelectuales y anal1st;:is soct<Jlcs a estos re5ultados de 

deterioro soc1<ll pobrcz,1. marg1n<Jc1on ó rez¡igo Cabe mencionar. que corno consecuencia 

a estos fenómenos. 'Sí~ 1r11c1a uri procc~~o de democrat1zac1on con la consecuente 

organ1znc16n rio!it1ci"l d0 !~ ~-;oc1t::'d::id c1v1l. lo que conlleva a que en la unplantac1ón de los 

progr3mas de gobierno. por rnedto dp ·~llos se realice un 1ntcrcamb10 de apoyo politice por 

bienestar 

4.9.2. Comentarios a los resultados do la implomontación do politlcas económicas y 

políticas sociales en Móxico. 

Como resultado del interactuar entre el modelo de gobierno. la incidencia del contexto 

internacional. y l<l propia dinámica social. se han generado situaciones que inciden en el 

nivel de vida de la sociedad. formas que tienen un nombre con base en los elementos que 

le componen· t;il es el caso del fenómeno de la pobreza: la marginación y el rezago social. 

Para algunos autores como Victor Urqu1d14
". México aún puede aspirar a alcanzar el 

desarrollo sustentable con equidod. ba¡o la gran tarea de cooperación de la sociedad civil. 

gobierno; grupos privados tanto nacionales como 1nternac1onales, ba¡o la inyección de 

grandes presupuestos de gasto federal y estatal. asi como de recursos humanos y 

materiales -capacitados los primeros y .,mphos y de cai1dad los segundos- para la gran 

tarea de d<.Jr cumplimiento a los derechos sociales, laborales y humanos bils1cos que 

requiere toda n<lc1ón. Asimismo. se debera tener cwdado en el desmantelamiento de 

programas e 1nst1tuc1ones. con In sustitución y rne1oran11ento de otros nuevos dtng1dos a la 

tarea del combate a las grandes dc$1'luald<ides sociales En este sent1do cabe la reflexión 
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de Ernesto Cohen""', al respecto de la participación social .que al respecto se dio en el 

sexenio pasado con la conformnc16n de 1os ··comités de Solidaridad"'- la cual es 

considerada por los que cl.:ibornn y d1ser"lan los programas sociales. como incapaz de 

contribuir a s propio desarrollo sin fncilit<lr que lo~ propios boneficmrios participen en la 

toma de dec1s1oncs en aquellos progr<1mns que les estan destinados.; en su diseno. 

operación y evaluación. y considerar que la part1c1pnc1ón coadyuva a leg1t1mar la acción del 

Estado. se constituye con10 un mec;in1smo de control soc1;1I df'_!' 1<1 gestión. favorece la 

"focalizac1ón" de los proar;imas. .'."lJustandolos a la'.-.. n1...•ces1dadcs y contribuye a la 

articulación de la poblac1on ob¡et1vo Astn11sn10 ;:ipoyn est•·· concepto debatiendo sobre la 

estructura rig1d<1 de los progrZ)rnas 

Otros autores nducen específicamente program3s c\ziros y obietr.,,..os en su <irca de 

especialidad, tal es pi CilSO de Teresa Rendón y Cnrlos S;:ilé1s·: en su obra sobre empleo y 

políticas económicas (adyacentes al empleo. tales como la d1stnbuc1ón del ingreso. la baja 

retribución al crnp\eo remunerado, 1nsufic1enc1a de oportunidades ocupac1onales, bajo 

poder adqu1sit1vo etc.) en la cuill los autores rcahzan un profundo nn<.'lhsis del empleo tanto 

económicos. en México Asirn1smo presenta bajo su la propues~a do polit1ca. el ineludible 

requenn11ento de "dotar a la economia de una capacidad autonon1a de ncurnular""·'. aunado 

paralelamente al incremento del empleo productivo. garantizando una producción nacional 

suficiente, que cubra la demanda interna y tenga excedentes p<Jr.:.1 exportar rnercancins con 

valor equivalente al de las 1rnportac1ones. lo cual 1mpl!ca generar calidad, product1v1dad. 

En éste sentido los autores c1tan al propio Keyncs"-'. al respecto de la sat1sfacc1ón 

suficiente del mercado interno y que pese a cualqu1•::-r modelo. debe obtenerse a mediano y 

4'il Cohen Ernesto Notas. para et estudio del progreso de gestión publ1c.;:i t:n ci C<l:npo de \:ts polll1cas soc1.'.lles 
D1v1s16n dí? D!?sarrollo d8" 1a CEP,.\L Chile. ¡umo de 1997 p B 
..,,, Rendon Teresa y Sa\0":> C;u1os 9!"~eraconn de Empleo y Politic;-is Ec~1n1('".'12_~ lét"- rn3yorlas ·poilt1cas 
pUbhcas alternativas en t-.~0-..1co· Garza T Enrique. {Coordinador) L.'.l Jorn.1d:i 1996 
~· Op. C1t Pp. 277·278 
" 2 • Co1nc1do con aqueHr.s que n"n1m1zarian. m~s que con aquellos que ni.'.l(1m•.!ar1an los vlnculos econOm1cos 
entre \as naciones Las ide,\5. el conoc1m1cnto. la ciencia. 1.:i hosp1t<lhdarj los vi;:i¡cs estas son t.:is cosas 
que por su propia natura1e:."1 dobennn de ser intern:ic1onatús Oue l<'!s n1erconcias sean producidas 
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largo plazo un crecimiento económico sustentable, con aumento del empleo productivo 

como requisito ineludible para dotar a la economla de una capacidad autónoma de 

acumular. Todo ello, ba10 una política deliberada de fomento que garantice el desarrollo y 

consolidnción de los segmentos de población conocidos como pobres o marginados. 

Aunado a lo anterior. plantean medidas que no por ser complementarias. tienen un interés 

relevante. Mejorar el acceso a la salud y la educación; terminar con la política de protección 

a la inversión especulativa. mod1fic~r la política comercial anteponiendo los intereses y 

derechos de 1<1 n1~yoria .-i los intereses del exterior (revisión necesaria del TLC) y realizar 

una verdadera polít1cil de ilpoyo a kl modernización del campo mexicano. una 

transformación producttv.-i que rinrta de las comunidades (derogar las rnodificaciones al 

articulo 27 constitucional). 

4.9.2.1. Pobreza 

Se entiende como un problema de distribución de la riqueza y no como simple fenómeno 

social que pone de relieve los desequilibrios y deficiencias del sistema o como un obstáculo 

a salvar para hacer vales los principios de justicia y equidad ~., 

La hipótesis central. es que el origen de la pobreza del país se encuentra en el rezago en 

el desarrollo agricola y rurnl Independientemente de la d1stnbución geográfica de la 

población que se encuentra en cond1c1ones de pobreza extrema. la pobreza urbana es un 

reflejo de la pobreza rural ~ 

Siete características de la población de pobreza extrema: según Santiago Levy55 

domésticamente siempre que sea razonable y convcmcntemente posible y. por encima de todo. que las 
finanzas sean pnmord1almcntc algo nac1ona1· Op C1t p 263 
s:i Soberanes F José Luis Leyes y Pobrez01 Comp1lac16n Instituto de lnvest1gac1ones Jurld1cas de la UNAM 
Consejo Consultivo del Programa Nacional de Sol1dandad El Nacional 
...... !.-tSantiago Levy -Lz¡ Pobreza en Mé-.:1co· Fóhx Vélcz. (compilador) Lo Pobreza en México Causas v 
Polllicas para comb:ittrta lTAM F CE p 51 
~op Cit. Pp 63--68 
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1. Alta fecundidad, como resultante de la pobreza extrema, debido también a la falta de 

educación y de acceso a los medios de control natal. 

2. La población extremadamente pobre, puede no estar capacitada para reaccionar ante 

las bajas transitorias en el salario real trabajando un mayor número de horas Las bajas 

no pueden compensarse trabajando m<ls s1 los hogares ya están trabajando a toda su 

capacidad. 

3. Los extremad<Jmente pobres parecen tener mayores tasas de participación por edad en 

las act1v1dades económicas lo cual afecta su demanda de P.ducación. 

4. Por vivir en estrecho contacto con los nesgas de nutnc1ón producto de su bajo nivel de 

ingreso. los extremadan1ente pobres tmnen muy poca capacidad para sopor1ar el nesgo. 

Si ti~11en poco acceso al cród1to y pocos activos fisrcos las disminuciones en el ingreso 

se traducen inmediatamente en un menor consun10 

5. La compos1c1ón de la dieta de los extremadamente pobres es diferente. asi como las 

elast1c1dades de precio y de ingreso en cuanto él Ja dem;:mda de alimentos 

6. En los hogares extremadamente pobres el estado de nutrición parece ejercer un efecto 

directo en la product1v1dad de nir"'los y adultos 

7. La importancia de la desigualdad dentro de los hogares es mayor. ya que determina la 

manera en que los ingresos adicionales se traducen e recursos para cada miembro del 

hogar. 

4.9.2.2. Marginación 

Según el Conse10 Nacional de Población (CONAPO) "'la marginación social es un 

fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones. formas e intensidades de exclusión 

·~~--------~-~-----------------
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en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios'" !>fj. Como problema estructural. se 

analiza en su dimensión global, con el objeto de establecer sus caracteristicas y tendencías 

por regiones; para lo cual. utiliza información sobre el conjunto del pais y sobre todas sus 

unidades polit1co-udmm1strnt1vas. con lo que elabora indicadores que se refieren 

principalmente a cond1c1ones y procesos de déficit social, que tienen corno base. 

información que sólo es ptoporc1on;:ida por los censos: tal corno la educación elemental, las 

condiciones y serv1c1os de las viviendas y la d1stnbuc1ón de la poblac1ón en el territorio, asi 

corno et ingreso ciue perciben l~s personas como principal rned10 de acceso a los 

satisfactores esenc1al(~S 

El indice de nl;ug1nac1ón que el CONAPO. elaboro en ese momento fue a mvel municipal. 

considerando que el indice re~ultan!e fuera una rncd1d3 Unic:::i. que d1ferencíe 

terntonalmente la marg1n;ic1ón. y que su escal:J de medida sea ordinal, preferentemente de 

intervalo. 

La población marginada, se entiende como la ··integrante de una sociedad en la que por 

diversas causas la organ1zac1ón soc1oeconóm1ca y política vigente la integra en el 

subsistema econór-n1co (producc1ón-d1stnbuc1ón de· bienes y serv1c1os) pero la excluye total 

o parcialmente del acceso al consurno y disfrute de b1ene~ y servicios y do la partrc1pac1ón 

de los asuntos públicos"' .,. 

Para determinar la marginalidad de las local!d:Jdes. se tornaron en cuenta tres variables: 1) 

Educación en cuestión de analfabetismo. 2) Ocupación. considera a la pobl<1c1ón ocupada 

en el sector pnmano y 3) Vivienda. donde se cons1de1a <l las v1v1endas que no tengan 

agua, drena1e ni energia eléctrica. 

El total de localidades del conteo de 1995 fueron 201 rml 138 Por razones de 

confidencialidad del INEGI. y porque solo se proporcionan diltos y caracterist1cas de la 

población pero no de las v1v1endc'.ls por local1dc'.ldes. el CONAPO trabajó con una base de 

•.-. Con5e¡o Nacional de Pohl<ic16n, (CONi .. PO) l~!t!t;·'l'.1'2.!~~~- ~··~u::1ri:•_~<:;_Q.~ó~1<;g_?~~..!.C...Q. __ ch_~_~ª!:9!"ªC16n 
~unicipat. 1990 CON/·..,PO MCx1co 1993 
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datos de 105 mil 749 localidades (casi el 53°/o del total), determinando sus indices de 

marginación. Estadisticamcnte son representativas porque en las 105 mil 749 localidades 

habitan 90 millones 606 mil 766 habitantes (99.4°/o del total), ya que el universo de 

habitantes fue de 91 millones 158 rnil 290 (100°/a) De las 95 mil 389 localidades que no se 

tomaron en cuenta; 94 mil 288 (98 8°/o) tienen de una y dos viviendas y una población de 

572 mil 673 habitantes y 113 localidades con viviendas no particul<:Hes y una población de 

13 mil 271 personas. 

De las 105 mil 749 loc¡-illdades, 55 mll 747 localidades (52 7°/c.), son de muy alta 

marginación; 22 mil 066 (20 8 º/o} son de .alta 15 n11l 568 ( 14 7C:,~). son de media 

marginalidad y 6 n11I 962 (G G'>~). son dt.! b:ip y 5 mil 406 (5 1 (~'u}. son de muy ba¡a 

• La poblad6n en !oc.:-i!ld;Jdc:; d~ a:ta y muy alt<i marginalidad es de í S rndlun~::;. 24 7 rr\ii 

853 personas (16.8%, del total) 

• La población en localldildes con marginnildad media 8 millones 150 mtl 692 habitantes, 

(9%) 

• La población en localidades de ba1a marginación es de 7 m11loncs 540 mil 705 

habitantes. (8.3°/o) 

• La población en localidades de muy ba1a marginación es de 59 millones 667 mil 516 

habitantes, (65.9°/o). 

$, Op Cit p. 15. 
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CONCLUSIONES 

1. Como puede observarse a través de la historia. las Politicas Sociales no tienen 

continuidad. debido a que se establecen con base a un marco de pollticas 

públicas del periodo scxenal del Presidente en turno. Por ello. la atención a la 

definición de la Política Social e5 residual 

2. La Polit1c;i Social se define como respuesta inmediata a problcrnas no 

proyectados .::mtcriorrncnte riara su solución y por ende:. no e~ p!aneoda con el 

objeto de d.:ir re3l solución a probl1·n1as específicos. construyendo r--1 camino. 

es decir estraté91camentn 

3. Paralelamente, se utiliza a la Poiit1cil Social para el logro de Objetivos politicos 

coyunturales. que no incrden de manera real en fa sat1sfacc1ón de las 

demandas sociales bás.1c~s 

4. Las Po!it1cas Sociales no tienen continuidad. debido especificamente a la 

cond1c1ón sine cu.:i non de su relación con el tv1odelo Económico del sexenio en 

turno. lo que indica que est~n hechas para llevarse a c<Jbo en el mejor de los 

casos. en los seis <Jños que trene er penado prcs1denc1<ll de México. situación 

que no se dio rn como minima en este penodo que va del nctual sexenio, como 

puede observarse con el Programa Integral de Combate a la Pobreza que fue 

denominado ""PROGRESA" 

5. El Modelo Econón11co en turno, incide en gran manero en la definición de la 

Política Social. es decir. s1 el rnode!o tiene que ver con una s1tuac1ón social 

determinada. 1nc1dlíá necesariamente en que se definan programas específicos 

de Política Social. identificados de manera especifica y ding1da con la Politica 

Económica. 
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6. De manera contraria, cuando el Modelo Económico. incide marginalmente, sólo 

para cubrir el capitulo de la definición de los Programas de PolHica Social, que 

poco se identifica con el propio modelo, es cuand.o la Polit1ca Social ño tiene la 

relevancia que requieren las demandas sociales rcnles y se vuelve residual; es 

decir en términos técnicos, que nada tiene que ver In agenda pública -del 

pueblo-, con la agenda de gobierno 

7. No se planea estraté91c::-in1ente con el ob1eto de dar !.>oluc16n al problema 

esencial que ge:ncr.:-1 1<1 ncce51dad d.,._,, 1 m<i Polit1c<l Soc1.'."ll dett~rrn1nadn sino que 

coyunturales En ese !.;cnt1do. la Polit1ca Soc1,1I c.:-1rccc de l;i plancac16n 

adecuada. adoleciendo incluso de la <ldccu.,d:1 del11n1t3ciun do ~;u problema a 

resolver. 

8. La Polit1ca Socml que se define. tiene poco qL .. e vf~r con l<t eSf!nc1;:i dc1 problema 

social a solucionar. ya que h::l sido usad~ d•_· rr10ner'1 coyuntur¡-11 es decir, 

surgen acciones y trabaJO~ Ce Polit1c<1 So~1.1l en vl ~~nrnPnto de ...:·lecciones 

populares par<l una c<1nd1c.L:::1tur¡¡, mun1c1p<il o o~H:>. un:i gubcrnntura 

9. Coincidiendo con algunos autores'. as1 como el mod•~lo econom1co se plantea a 

largo plazo y se estructura y reestructura las veces que es necesario. 

considerando el entorno. c.ontexto y a los actores que 1nc1de'1 en !a toma de 

decisiones: se efectúa un proceso ··estratégico.. De esta maner<J. debe 

plantearse la polit1ca social. n largo plazo. buscando el apoyo en CH.?rto número 

de actores que dispones de vanos modos de ofrecer resistencia o ayuda a la 

implantación de sus polit1cas y programas. considerando de antemano que todo 

'Rolando Cordera. en ll11,1 ll\l<:~.1 p .. 1l1tn;.1 .. 0•:1al. Il..:to<; y l1ne.1m1cnt~n.: f).n1.J ... \t<:lli\no. Op Cit.; Pcter 
Gourcvifch en: Polit1ca<; e ... 1r;11i:~:1i:.i., en t1cr11po<; d1flcdc'> l l.:F:. ~1i:.:1cu 199:;. t-:nr:1 Lust1¡; en El impacto 
Social del "'jus1e. CEDl~PL,'\H. Bra'>il l'N~. 
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apoyo tiene su precio, su costo de oportunidad/ por lo mismo debe ser 

considerado, tal como se considera para lo económico. Las decisiones deben 

tomarse de acuerdo a los objetivos de los actores sociales, es decir que tenga 

una base social, lo cual fundamenta la autonomla del Estado en la toma de 

decisiones, misma que depende de la interacción entre los objetivos y sistemas 

de la toma de decisiones; por ello, para que la autonomía del Estado exista, 

con propósitos específicos. éste debe ser capnz de obtener apoyo de los 

diversos actores socinles. obteniendo con ello su legitimación. 

10.Par lo anterior, las decisiones conllevan potencialmente una tarea de 

construcción, de pensamiento creativo donde convergen. memoria histórica, 

objetivos. metas, valores y sin lugar a dudas autoridad. 

:a"Donde el cslado dispone de enorTnes poderes de coacción, a menudo no puede fomcnl3r la iniciativa. Donde 
el Es1:11do pcrmi1c una libertad considerable. a menudo tiene dificultades. 'por 13 necesidad de coordinación .... 
Gourevitch. Op. Cit. r. 279. 
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apoyo tiene su precio, su costo de oportunidad, 2 por lo mismo debe ser 

considerado, tal como se considera para lo económico. Las decisiones deben 

tomarse de acuerdo a los objetivos de los actores sociales, es decir que tenga 

una base social. lo cual fundamenta la autonomia del Estado en la toma de 

decisiones. misma que depende de la interacción entre los objetivos y sistemas 

de la toma de decisiones: por ello, para que la autonomia del Estado exista, 

con propOs1tos específicos, éste debe ser capaz de obtener apoyo de tos 

diversos actores soci;1les. obteniendo con ello su legit1mac16n 

1 O.Por lo anterior. las decisiones conllevan potenc1almcnte una tarea de 

construcción, de pensamiento creativa donde convcrge'l; memoria histórica. 

objetivos. metas. valores y sin lugar a dudas autoridad. 

:a-Donde el estado dispone de enonncs poderes de coacción, a menudo no puede fomentar la. iniciativa. Donde 
el Estndo permite una libertad considerable, a menudo 1icnc dificulladcs , 'por la necesidad de coordinación.". 
Gourevitch. Op. Cil. P. 279. 
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