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ll"TRODUCCION 

Et presente trabajo es resultado del .. Taller de Política Social- llevado a cabo por medio 

de la Asociación <le Egresados en C.P_ y A.P. de la ENEP ACATLAN. bajo la 

coordinación del L1c. Juan Montes e.Je C>ca ~falvacz y como asesor de la pre~entc el Lic. 

Enrique Baillcrcs llelguera. 

El objetivo principal a tratar es ver si disminuyó la pobreza extrema mediante el 

Prograni.a Nacional e.Je Solidaridad como c!>trategia de política social bajo el gobierno 

salinista. reconociendo no solo los objetivos principales para la disminución de la pobreza 

cxtrcina sino principalmente sus limites para alcanzar dichos objetivos. 

Las condiciones politicas y económicas de los paises des.arrollados. les han permitido 

mantener elevados hcncfic:ios sociales. que hasta la fecha. no se compara con lns de los 

pafses en vías de desarrollo. Estos beneficios fueron producto. a partir del periodo de 

entre guerras, por una parte. de las dcn1am.Jas que la ~ociedad civil había logrado insertar 

como dei-echos en el seno del Estado; por la ntra. tiene origen en una nueva concepción 

del papel del Estado; en la que se le conc1hc -como un factor regulador e impulsor de la 

economía; se propone que el Estado mantenga la demanda. es decii-. que la población 

obtenga ingresos suficientes para el cnnsurno. este motivaría a b industria a una mayor 

producción y. en consecuencia, se generarían más en1pleos. 

Los medios pai-a numtcnci- la demanda eran muchos y muy variados, entre ellos. el 

incremento en la prestación de servicios. que beneficiaba a la población y ci-caba 

empleos. La conjugación de ambos factores. las demandas de la sociedad y la nueva 

relación del Estado con ésta. generó lo que se ha llamado el Estado de Bienestar. 

- 4. 
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Sin c1nhargn, a parlir de la <lt!c.:ad~t Uc Jo.,. ~cscnt.;t, ~e cuesliona el papel del E.."'lado como 

regulador de la ccnn11111ía y <le lo ... dc~~cquilihrios sociales. Con esa base. Jos países 

industri .. tli7~HJo.,., a partir de c- ... a década. inician una ~ríe de 1ran. .. fonnacioncs en el 

espacio de la aclividad cst~nal cun el prnpú.,lfo de lograr un E. ... tado con menos injerencia 

en las activid:utc ... cc<1n{Hnica... r:: ... 111. l1e ;1...:ucrdo ...:110 la~ tt:oría"- 4uc Ju c.:uc!-llun.aron. 5e 

había convenido en t:n."l c:irga que 1mpc.Jí.-1 el 1...k ... arrolln del l!hrc rnerc;H..ln e inhihía las 

capacidades inJividualc-s de ~us c1ud.Hfalll>'> 

L.a transfonn;lción del p."lpcl del E ... 1ado ~e l.lchia básicamente. a que hahia crL-cido 

dcsmcdidatncnte. orig1n;1ndo un 1...kfi!..'.it fiscal ..,¡n precedentes. situación 1..¡uc: lo obligaba a 

incrementar su.,. itnput..•sto-; <l adquirir recursos por ITk.."<..iio de la deuda. afectando el 

entorno económico. Por supucste>. huho olrn tipo de variables que incidieron en esta 

situación. quiz.á rn..ts import.antc!>. ac..km.h. no en todos esos países se rnanifc~tó al mismo 

1icn1po ni con la n1isn1a rnagmtwJ Sin cmhargo. t(xJos llegaron al mismo resultado: 

replanrcar la función del E.sc.:1Jo 

Las medidas que se ton1aron para mcx..lificarJo. ~e orientaron fundan1cntalmcnte a la 

disminución del gasto nlcdiantc la \"cnta de empresas. Ja disminución de servicios no 

prioritarios y la reordenación de sus cstn.Jcturas administrativas para hacerlas más ligeras 

presupuestalmcntc. No obst~,ntc. en ninguno de esos países se anularon Jos derechos del 

Estado de Bienestar. 

Los logros alcanzados en materia de hiencstar social en los países de capitalismo 

ava117..ado. no han tenido un desarrollo similar en los países periféricos. en particular en 

Latinoamérica. Por el contrario. en éstos se ha incrementado el número de habitanlcs que 

no salisfacen sus necesidades más elementales. 
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En México. las condiciones políticas y económicas de su desarrollo lo han conducido por 

senderos sin1ilarcs. 

Actualmente se reforma el Esudo por l:ts mismas causas que se plantearon en los países 

industrializ...ados en la década de los ~ctcnt.a, sin ctnbargo, tlunbién se refonna debido a 

que cJ nl<ldclo para atender a lns grupo<:. <:.nc1alc'!> uhicado~ en la pohrc7...a y pobreza 

extrema, se agotó. 

A panir del sexenio <lcl presidente De la !\1adrid. una grnn parte del presupuesto de 

egresos de la federación se dcstinaha al p:.igo de la <leuda y, en con .. ccuencia, el gasto 

social fue nlinimo. E.~ta situación se tradujo en un replanteamiento del ejercicio del 

presupuesto que significó el ajuste ~.k la administración pública 

Durante esos seis años se vendieron cn1presa!'. paraestatales, disminuyó el personal de la 

administración pública y el ga~to ~ocial no creció. Asimismo. hubo una gran inflación y 

el salario se deterioro con la con~ccueme úh.minuci(\n del poder adquisitivo. Al iniciar el 

sexenio de Salin..:ts de Gonari. las cifras de los indicadores c..-conómicos y sociales, que ya 

daban señ.1.lcs de que había un deterioro en c:sos rubros. se hicieron realidad para el 

Estado. 

En vista de Ja imponancia que en la actualidad se concede a los problemas de la pobreza 

y la distribución del ingreso. no resulta pues aventurado pronosticar que. a medida que se 

distrae ca.da vez la atención de una preocupación. exclusiva por el crecimiento surgirán 

teorías y políticas nuevas (un ejemplo iJustrativo en f\.féxico es el Prona.sol). que abarquen 

y afronten csws problemas tan graves que afectan cotidianamente Ja vida de cientos de 

millones de personas de todo el mundo. 
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El prohlcn1a de la pc1brcz.a ha sido un asunto que históricamente ha estado presente en las 

agendas de los !,!Obicrnos p<">srcvolucinn.:i..-ios en México. 

Planes y programas ~e han clahoradn e instrumentado p~ra altviar las condiciones 

precarias en que se encuentra gran parte de la pohlación. 

De ahí. la in1port¡1ncia de la Polilic:s Soc1;1J. como parte fundamental dd actuar 

guhcrnarncntal. 

Cabe decir. que independientemente de 1:!.s politicas sociales que buscan mejorar los 

niveles de ingreso o de cnn.... .. umo de lus pobres. los modelos económicos de desarrollo. el 

gasto social y la distribución de la rique7..a son par1c fund:uncnw.J en mayor o menor 

medida para el logro de cieno bienestar social. 

Los modelos c...~onón1icos han ido desde un E.o.;.tado Bcncf.aclnr, donde el E.o;tado ha estado 

presente en la generación de empleos así con10 en el nuntcn1rnicnto tanto de las empresas 

públicas como privadas. hasta la implen1cntac1ún de un prngrarna Ncolibcral cuya 

característica principal es la no intervención del Eo.;.wdn en la cconon1ía. donde sólo 

intervienen las fucrz.as del mercado. mostrando un ag,1ta1nien10 que ha llevado al Estado a 

gastar más de lo que pcrcihe y por tanto a un déficit fl~i.;.,I que nos ha llevado a un gran 

endeudamiento no solo interno sino principalmente extcrnn. 

Es como en este entorno surge el Programa NacH1n:il de Solidaridad como el medio para 

combatir la pobreza. Con....<;idcrándosclc como un ..:onjunto de carencias básicas entre las 

cuales se encuentra la alimentación. educación. !-.alud y vivienda para la supervivencia del 

ser humano. 
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Entonces planteo como hipórcsis ct:ntral 4uc los prngr;:1111as i.;orno cJ Programa Nacional 

de Solidaridad solo son un simple c<tlmantc dc polírica social en el comhare de Ja pobreza. 

La pobreza en México no se atribuye a un pcrllxlo. ya que a Jo largo de la historia han 

vivido en ella o han pasado a fornur p~trtc lk l..t rm ... m:t n11ll1>nc~ de individuos. por lo que 

sería imposible pcn.-.ar que el prngrarna 1~1 crrat.J 1car•í 

Puesto que para erradicarla seria ncce.sano acah.1r con el sistema que la genera. La 

Política Social en México a partir del pcri,ll.Jo Cardcnisrn .,;úJo deOc considerarse corno un 

medio para la superación de la pobrc:z .. a. sohre este punto !.C traurá él capirulo uno y dos. 

En el capítulo tres se presentan Jos t1ifcrcn1cs 111aticcs que tumo el Progrania Nacional de 

Solidaridad desde su irnplememacidn . .i.!.mli.!.mo !>e presentan los resultados obtenidos as{ 

como las fallas principales del programa para el comhatc de Ja pobreza. 
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La corriente de política ccont'>nlica conocida cn1nn el Est.01Jo de hicncstar, tuvo su origen. 

como la mayoría de las corrientes iJcnlúgicas, en el agorarnicnto de su antecesora; El 

liberalismo. Ello se presenta cuando lo~ tcóril:u" del llhcralismo ya no pueden explicar 

los desequilibrios en la ofcna y la Jcmant.la Lle hn:lll.:'> y <.crvido->. así como t.:impo•co la no 

intervención mínima del Estado en la cconomía. 

Según el liberalismo, cad;1 tnd1vu.1uo, al hu~car <.U prPpio hcncficio en un escenario de 

economía de lihrc mcrc.;tlhl, autrnn:iti<..:arncntc ~cncraha. con10 si fuera guiado por una 

mano invisible. el beneficio <le la comunid;1<l. cl e....¡uilihrio de pleno empleo y la 

optimización en la asigna~ión de los rL-cursos 1 

Lo anterior tiene como marco hbtúrico la pruncra guerra mundial y Jos años subsecuentes 

a 1914-1918. pero no es sino hasta Ja gran dcprc..,ión de 1929 Jo que hace necesaria Ja 

implementación de distintas reglas en política económica. 

La corrieme de politica económica conocida como liberalismo, la cual proponía 

mínima participación del Estado en la economía. aden1ás de afinnar que las fuerzas del 

mercado se regularían por si solas. fracasa. al mostrarse que el Jihrc juego del mccanisn10 

de precios c.k mercado no cumplía estos postulat.los. produciéndose 

comportamiento cíclico de la economía: reccsión-<lc~cn1plco!. 

1 Villan:.al. Rc:not. -1.1t->eulouon s. ... ,~1 y Hefurn"W <ld f'u_..<I,,•, 1 •. IAJ1<.ot.n. Ml!uco. IWJ. FC"E. l'· IS. 
i lb..S .• p. IS. 
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La ohra Je Jllhn f\.1ayn.:nd Kcyncs .. Teoria general de l<.t ocupación, el interés y el dinero 

de 1936. expuso la teoría c.Jcl capit;1l1sn10 regul<u..io-. En ella plan1ca que para superar la 

crisis i.:omo la Je 19:."!9. co.; nccc .. arit• la intervención Jcl Estado en la economía'. 

Dicha Teoría fue accpr~d..t en Europa . .a~i i.:om1l en los EMados Unidos y América Latina 

y seria Ja prccunDrn en d !-.urguimu.:ntn úcl E!-.tado de H1cnc-.tar, nomhrc que se le dio en 

Jos país-es des.arrollados ... En otro!> paí.c;.c"i se le concx.:1ó con1n J:.s~"tdo Dcncfactor, E.st.ado 

lntervcncionalist;1 o \\.'clfarcsr.:uc, en América l...:1tina se le conoció también corno 

rupulbmo"'. 

Con el E."1-tado dC' Bicncst.ar ::.e pretcmJL1 un~t mayor panícipación del Estado en la 

economía con el fin de rcgul<.lf". corregir y mo<krar los ciclos de Ja actividad económica y 

recuperar el pleno empleo. adcrnás e.Je hacer frente a los problcrn.:is soci3lcs. culturales y 

políticos. 

De esta fonna. el Estado de Bienestar, prctc::ndi6: "La consecución de Ja 

industrialización, el espacio e.Je pa.rticipación de Jos sectores p<.""lpularcs, el predominio de 

ta economía y Ja socicd.:.id urhana en la acumulación de Jos recursos politicos para 

fortalecer al Estado y la disponibilidad financiera para corresponder al apoyo de masas y 

para financiar y alentar la in<lusH·ializ.ac1ón vía impuestos, ingresos por cx.(Xlrtacioncs y 

prestarnos .. ). 

Además, de hacer frente a problemas ligados a aspectos como la salud. la seguridad 

social. la educación y la vivienda. 

, Nornc:s C. Clemcn1. C•mllo M. M•nu. -1:.co,...~ml• f'nf.,..r-1 .. "rntrk• f¿111n.ai• • .2a.. E1..helPÓn. r.d. P.fc. o,...,...htll. Mt:11;ico. 198'2. 
p.IBI. 
• V1ll.a AsuiJera. Manuel. -1 ... l'o!'!!HI 1nr .. ne1..:sonnu dc-1 [•u.do"'" ,l\m.!fl<::• 1 ... 1iru Arúlnr! de- I• C'at .. gmb y .. 1 Prne~-. Rnúra 
Mu;iCdnD d' Sct<lolngfd. núm :.!·M7. EJ UNAM. Meu .. n 
s fbod .• p. 'T1 
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Desde rnediados de los ar1os setenta se produjo en los países centrales una crisis 

económica. una crisis fiscal del Estado. que cuhninó en una reestructuración de nivel 

internacional. La adopción del modelo económico ncoliberal. al cntrai\ar una 

disn1inución del papel del E.. .. tado. tanto en sus funciones corno sus aparatos. 

El Estado mexicano optó por la adopción de un modelo ncolihcral que implicó una 

drástica disntinución de su participación con..,idcradas no estratégicas ni prioritarias. la 

reforma fiscal. la privatiz...'lción de la hanca nacionall7..'.lda en 1982, la reducción del gasto 

público y la apertura comercial (en particular Ja firma del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y Canadá. as[ como los finnadcs con Chile, Venezuela, Colombia y 

Bolivia/'. 

Durante la últiJlla década. la política social csruvo absoluta.mente subordinada a la política 

económica. y una de las primeras medidas para reducir el Estado y sus funciones durante 

el gobierno de f\.figuet de la Madrid (1982- 1988) fue él intento de impulsar un proceso 

de descentralización de los servicios de educación y de salud del gobierno federal a los 

estados del país. 

Esta política se articulaba con las reformas intrcxlucidas. en 1983. al anículo 115 

constitucional. para traspasar funciones a los estados y municipios en tnateria de 

recaudación de impuestos (prcdial y traslado de dominio) .. suministro de servicios (agua. 

recolección de basura, parques y jardines, etc.) y la planeación del Territorio"". 

• VUas M .• Ca,.101. -0c Amt>o.11.r..cuos flQm~'º! y Pol1da• ¡_., l'"lioca S.>e1•I drl ,..,.,.,.,.hhtnih~ino·. p 11:i; 
7 Manfne.11: As$Ad y Zac:c.ard1. ·rruuructonc:1 y ChC'mela• de ta l'olmca !" .. - ... 1 lln 1':•t-ozu lll11óncu. 1867·1~-. 1991: p. 414. 
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Sin embar:~o. fue en el sexenio ( J 988-1994) cuando se r-etornó Ja propuesta 

descentralizadora como un componente central de Ja rcfonna del Esla.do y del Proyec(o de 

modcmiz.ación nuevamen(c encaminada del gobierno central. 

Uno de los más gr-aves efectos de la crisis de los al'ios ochenta en tyiéxico fue el 

incren1emo de Ja pobrcr..a y por ello ~e crcú un in~trumcnto de política social. el Programa 

Nacional de Solidaridad. para atenuar los efectos sohrc la población más pobre. 

Hcrn.ández Laos (1991:18:?:) afirma que: 

Entre 1981 y 1988. la incidencia de Ja pohrc7..a habría aument.ado del 48.5 al 59% de la 

población nacional. y su 1ntcn"i1dad hahrfa pasado dc:I 36 al 37.6% bajo el supuesto de la 

constancia en la dis(ribución del ingrc!-to a partir de 1984. 

De esa manera el aumento de la pobreza fue un elemento imponante en las elecc:ioncs de 

1988, poniendo en evidencia la<;; dificultades de legitimación por las que atravesaba el 

régimen político y el partido gobernante. Por elJo, el 2 de diciembre de 1988. el 

presidente Carlos Salinas emitió un decreto por el cual se creaba el Programa Nacional de 

Solidaridad. el cual se instaló como el principal instrumemo de política social del sexenio. 

en la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). la que a partir de 

1992 se rebautizó como Secrct."l.ría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Et Pronasol intentó poner freno al descrédito que había alca.n7...ado el aparato 

gubernamental fundado en su incapacidad para acender las demandas de la ciudadanía. 
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Por ello. se introdujeron rcfom1as en Ja~ inslitucioncs existentes. y a la vez. se creó una 

estructura in.<>tituclonal de distrihución de hicncs y servicios. Así como. la panicipación 

social. Ja rcspon.-.;abilid:uJ comp:1nida con organi7..ac1oncs ~ocialcs de la comunidad y la.'i 

organizaciones no guhcrnamemalcs en general. 

Solidaridad percihil"> a la pohrc7 .. a como una situación que tenia que ser atacada en forma 

directa e inn1ediata. mediante una c:Mrategia de politica pública de contingencia. 

Partiendo de Ja i\.Íea de un~t micrvcnciún rc .. cring1da con un adecuado ga!<.tO público, rx:ro 

sin un endcudan1icnto que propici.ara un hicnest:1r inn1cdia10 que cndéud:1sc al bienestar 

futuro de los mexicano:". ello dchiúo principalmente a la propi:t privatización de en1presa!. 

paraestatales que pcmüticr;tn in,grc!'-os :1d1donalcs al gobierno para dcstin.:trlas al bienc!'-tar 

social. 

Con Solidaridad, las políticas de bicncst."lr fueron ~clt:cttvas al tratar de que los beneficios 

esperados fueran dirigidos a quienes reaJn1cme Jos necesitaban. Asimismo, los esfuerzos 

del gobierno se vieron incrementados con la participación ciudadana, por lo que el 

gobierno no sólo resolvió problemas de la ciudadanía, sino mediante su participación ésta 

contribuyó a su solución inmediata. 

En suma. Solidaridad buscó que los beneficios llegarán a los mexicanos con mayores 

necesidades. con una estrategia de finanzas sanas y estables. 
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Cl•ncl•• PolltJc•• Y Adtnlnlstraclón Pübllc• 

l.1 POUVCA SOClrll l' F/. Dl;"SARR_QJ,LQ 

f;NMC'<!CO 

2 1 l.a Politica Social en f'v1éxi0 

Todos los gobiernos llenen algün t1po de política Social, indcpcndicntcmcntc de las 

formas de pensar. actuar o de las preferencias de la mayoría Je su población. 

En f..1éxico, la idea de polilica social se remonta a la ba~c ideológica y jurídica de ta 

Constitución promulgada en 1917. a raí7. del proce'io revolucionario de 1910. La Carta 

Magna contempla tos derechos sociales a los cuales dcbc tener acceso toda la población 

(alimentación. educación. salud y vivienda) para n1cJorar ~u!-> niveles de h1enc~tar soci:t.I. 

Durante los gobiernos posrcvolucionarios. la Cnn!>tltución fue una hase de pnncipios y 

una fuente de lc:gitinlidad, ya que en su contenido 1)r1!::1nal. está consagrana diversas 

garantías sociales que en conjunto fonnahan e! p1.;.o 'L~1al h:i~1co como: El Art. 3°. que 

buscaba el mcjoramicmo cconórnico. ~ocial y cullUral del pueblo. a través de la 

educación; y el Art. 123 promovía la cn::ación de cmplt:u~ y l:i organi7 .. ación social para et 

trabajo. a pesar de que no se contaba con los n1ccan1sni...l'> ptihhcos y administrativos. n1 

se contaba con instituciones ni progran1a!:> para la obtcrn:1ún de resultado~ irnport..'1.ntcs de 

política. 

Sin olvidar, que no se había previsto un aumento en la población. y el predominio de la 

población urbana sobre la rural. que darían como consecuencia nuevas demandas 

sociales. 



l...;1s p••lir1ca~ v:ici;1Jcs 1.1uc cJc!<.;1rn)llarnn J1•S gohicrnos p<Jsrcvolucionarios luvicron como 

ohjcrivp hrind.1r el Cdtt..'>cnsu y Jcgitimíd;id p:1r;1 1-~aranti7 .... '1.r el apoyo a diversos grupos 

sociales que sirvieron para perpetuar un ~isrl"rn:1 de control y movili7...ación popula?. 

La Polüic;1 Sc> .. :iaf p;1lcrrwl1~[.t Je .\.fcx1co. gcncr6 resultados no del rodo c;¡:af1'ifacrorios. ya 

que de acuerdo .1 la poli1ica SPci:1J en ci E .. 1.1do lkncfoc1nr ~ p<inc del supuc!>IO de que es 

un tipo de polític.a ~in Clí:dusioncs. es decir. llUC ahan.¡ue a aquella!. familias. grupos. 

!'ccrorcs que no ful."ran fJvorccid.._•S Ucnrro de Ja economía"'. y 4uc en coruras.cnrido 

beneficio a Jos cada Vt:L. m.:i.s import•1nrcs grupo!' úc prograrnas sociales que dotaran út: 

capacidades básicas a Jos n1exicano-. en peores condiciones. Sin en1hargo, cuando un 

gobierno se propone dotar a su pohlación de vh•icnda. educacit)n, .salud, etc .• los 

recursos, es decir. d gasro pUhlico 01, ncccs;Jriamcn1c conlleva a re\ulwdos concretos en 

la aplicación de Ja politica social. ya que ~unbién. es fl<...."Ccsario cjuc !>C dore de 

mecanjsmos <.Je comrol y evaluacit'ln. en el c.J1scflo de nuevas polílic~t~ y programa.<>. 

La csffatcgia de desarrollo que el pL1Ís h:1 ~cguido en las úllimas décadas comcnz.ó a 

delinearse a panir de Jos años cuarcnr•t. cu:Jndo 'ic planteó Ja indusrrialu.ación y se buscó 

impulsarla mediante diversos mc..-canismns c.k políth.:;1 

En el Periodo que va de Ja fim1a de nuc:srr;i Car1.-i lvf.:tgna al gobierno del general l...áz.uro 

Cirdenas (1934-1940), México vio in.!.titucion.-iliz.;irse Ja lucha política. al incorporar a 

Jos diferentes sccrorcs en organiz.acionc.<t obreras. c:1mpcsin.as y populares al interior del 

Panido de Ja Revolución Mexicana. cuyo prop<)siro fue brimJar las bases necesarias que 

dieran Jugar a la paz social y la estabilidad económica. 

• TreJo )' Jones. ·crm•ra ra Pof•r<"1•· ror ona rstrarcr1• de , ... lirJC• ~..:•~!.:. C•I y Anna. Mtuco. l'l'll. r 162 

• Monno. r .• •tl•t'"r•pñn d"' b P<11f11ca Soc1•I y Tnin.ft•nn:1~1án del 1:~1 .. ,1'.!·. t'n H.cf,>nna dd futadn )' Pulfric.as $oc:1ah~11. UAJl.f·X. 
Mtuco. IY9A. r- 112 
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Clencl•• Poi/tic•• Y Administración Pübllca 

El presidente Cárdenas elaboró un plan de gobierno para su administrnción (el llamado 

Plan Sex.enal). Et Plan enfati:r .. aba la necesidad de planear la c:..plotación de los recursos 

naturales y de desarrollar adecuadamente la energía hurnana. el mejoramiento de los 

salarios y la m.6Ccsidad de fon1cntar la creación de fuentes de trah•lJO rnc<liantc el apoyo a 

la industrialización que a su vez incrcn1cntará el intcrcarnhi<l can1p\l-ciudad 1". con el 

objeto de dar solución a las demandas de lo!> oh..-crns y campesinos 

A pesar de que el plan no prccisaha ohjeti-..·os de crcc1mientn cconón11co o de d1,trtbución 

o redistribución del ingresó se destacan avani..:c~ en c..·duc¡¡ctún y .'>.3.lud principalmente. 

Así. en el campo de la salud se contó con el Dcp~trt~uncnto ti!! Salubridad Pública. 

complementado en el año de 1937, con la instalaciún del Dcpartarncmo de Asistencia 

Infantil. 

En lo referente a la educación pública. se dio gran atención a la instalación de escuelas 

rurales a través del Dt:partamcmo de enseñanza rural y primaria foránea de la Secretaria 

de Educación Pública11
• 

Durante la administración del General l\lanucl Avila Camacho (1940-1946) tuvieron 

lugar dos cuestiones: poi" una panc el reacomodo del consenso nacional tras los ai\os 

politicamemc difíciles del Cardcnismo. y. por otra, la Segunda Guerra Mundial. 

acontecimientos que planteaban a México condiciones en favor de la Industrialización. 

°"Solb. Uorold.o. ·rtanu de O:rurro!lo f5omm1c-o y Sonal de M,!,•,.::o·. ,_U•u::o. SEP Seu:nlH. 197.S. r.• ICltt-107. 
"Fc~cl'.. J., ·rnuuea y Admin1e1ne1ñn Nhhf• rn Mh1c-o·. UA.M. C<>lecc1<'ln l:ru.>iyo•, M-"'-·""º· 19M<I. ,, ;~ 
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Cl•ncl•• Pollric•• Y Ad"'lnl•-V.clón Pübllc• 

La. nueva m.hninistrach.'m cont6 cun un Segundo Pttn Scxcnal. el cual buscaba: evitar una 

injusta distrihución de la riqueza de t:ll fnm1.a que los trabajadores obtuvieran la máxima 

participación compatihlc con la po~ihilidad de obtener ganancia~ razon.."lhles. elevar el 

salario de Jos trabajadores. apoyar el dc~:urollo industrial. consolidar la injerencia del 

Estado en Ja cconon1ía 11
. 

Es necesario aclarar que pese a no haberse des.arrollado un concepto de política dirigido a 

sus capacidades básicas, se había iniciado 13 construcción de instituciones de bienestar. 

para aquellos individuos que tenían un~1 relación laboral. Se fundó el [n..'itituto !\.1cxicano 

del Seguro Social (l~-1SS) en 1943, y !->C creó la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

mediante la fusión en el misn10 af\o de la St..o.crct.aria de Salubridad y Asistencia y el 

Departamento de Salubridad Pühlica. además de la transfonnación del antiguo 

Dt."J>ana.mcnto del Trabajo en Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

La administración de !\.figucl Alc1noin (t9..i<,.....J952) prescindió de un plan nacional de 

gobierno para su periodo. siendo la industriah7..:1ción el único vehículo para el progreso 

económico y social. 

Siendo el primer presidente civil clcclo -u10 a la revolución cconótn1ca una base 

ideológica de 1946 a 1952- 11(\Vilk.tc, 1987: 116). Integró su g.ahinctc con una generación 

de líderes de educación univcrsit;uia. ~ manifcsló en el des.arrollo de la industria y de ta 

infraestructura: la industria. el ricg<.l. los diques, la energía cló.:tric;1 y conmnic.acioncs 

fueron los ejes para que se crearán empleos y rescatar a las n1asas úc b pobrc.1..a. 

El gasto en materia económica llegó a representar prácticamente la n11tad del gasto total 

mientras que el gasto en desarrollo soci~11 dcsccnd1ó. Puc de 11.6 por ciento. 

U Soh1 0 l.eopoldu. op. CH p 121. 
"W1lli.k0 J., •La Revnluc1.'tn fl,.frucan.>1· J!<l'I<> r,,,Jtt~I y .:•1111'>0 ... oc1.1I~. l'CH. fl,.ttuco. t9K7. p 
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C/enc/•s PollUc•s Y Administración Pübllc• 

La llegada de Adolfo Ruiz Cortincs a la presidencia de la HcpUbJica (1953-1958). jun1ó 

con presiones inOacionarias y condiciones no muy propicias en materia económica. 

condujeron a estahlcccr un plan de •1Usccridad. a través del cual se redujera cJ déficir del 

sec1or público y descendiera eJ ritmo de crccimicnro de Ja economía. Lo que motivo que 

se elaborará un Programa Nacional de rnvcrsiones. El gasto en desarrollo social s.c 

mantuvo al ni\.·cJ de su anrcccsora llegó hasta el J 5.:! por cicnro durame el último año de 

su gestión. 

No obstamc. en este periodo, por primera vez se renfa una meta cuantitativa de desarrollo 

y eJ crecimienro del ingreso fue objetivo de la política cconómica 1
•. además que la 

sociedad mexicana experimcmó una Jigera redistribución del ingreso a favor de Jos 

meX'icanos que menos tenían. 

La gestión de I...ópcz 1\fatcos {1959-1964) destinó un menor porcentaje del gasro federal 

al gasto económico (de 59% en el sexenio anterior a 39%) e incrementó el gasto social y 

eJ gasto adminjscracivo. 

En el Plano Educarivo. se puso en marcha el llamado Plan de Once años. el cual 

prerendía alcanzar una cobertura total de Ja educación básica. Tambjén se implementó el 

libro de tcxlo gramito. asf como la dotación de infraeslrucrura para Ja educación primaria. 

Se creó un instiIUto de seguridad social para los trabajadores del gobierno y sus agencias 

(Instituto de Seguridad Social para Jos trabajadores del E..c;:tado .. ISSSTE-). sin embargo. 

no se mostró una política dirigida principalmente a la población más pobre. aún a pesar 

de Ja creación de Ja CONASUPO, para cJ abasrccmlicnto de alimentos a nivel popular. 

14 PcJm A•re y r .. 1.d S11:mund (r.J~ 1 •"'fñ; f',,ltr1<.·.ol l'<0•lf><>my <>í lr>o:nn><" p,..,,~1un9 •n M .. uco~. Nr.-w York. Uulrnes & 1-t .. Klf 
Pubh~rs. In.;. 1984. p :!O 
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Ciencias Pollrlc•• Y Adrnlnl•tracl6n Püblk• 

La. adminislración de GlL"itavo Díaz Ordaz (1965-1970) no representó un cambio en la 

estralcgia que se hahia inlplcnlenlado dur-anle la década de los sesenta. ya que se lenfa la 

creencia que e1 desarrollo económico conduciria. sin más a la justicia social. 

Se fonnuló el Programa de Desarrollo Económico y Social. a través del cual se pensaba 

se podia acelerar el proceso de industriali7..ación para ahsorhe:r a Ja población rural y Ja 

creciente oferta de trabajo urbana que trneria conc;;igo mejorar la distribución del ingreso 

y apoyar los servicios de asistencia social (educación. salud. vivienda)". 

A pesar. que el programa definía metas de desarrollo estabilizador. et ingreso familiar no 

necesariamente se distribuyó con mayor equidad ni ~e beneficio a los grupos de ingresos 

tnás bajos. la distribución del ingreso fue otra vez inequitativa16
_ 

Este modelo de desarrollo cmpc7.ó a presentar síntomas de su agotanliento a finales de los 

sesenta. cuando empie7..an a darse desequilibrios en el modelo de crecimiento. a pesar de 

que la inversión pUb1ica favorecía el desarrollo industrial, muchas empresas pUblicas que 

experimentaron un crecimiento con..o;;idcrah1c se ubicaron en actividades poco intensivas en 

trabajo. por lo que no había un efecto social impon.ante por et lado del cmpleo11 
_ 

Por otra parte, un mayor gasto dedicado al desarrollo .!'.OCial benefició a una población 

crecienternente ubicada en ingresos que no eran los más bajos. Esta población pertenecía 

a tos grupos emergentes del medio urbano. que representan una demanda de bienestar 

social y una base política de demandas al gobierno crcciemernentc importantes. 

·~ SPP. Vul<>i •1.1m"'"- -~~h de 1:1 P1.ancac;1ón en Mi!uco lc;ll7-!0R~- Torna l. Mt.-...ea. Sec:recan. de Programación y 
PTesupuct.to y FCE.. 198:5. p t.t 
16 lbtd .• p 6::. 
° Car1uu:.ho. M .·••"''"'"'' ''"~· Alanu. Mt1..co. l'XM. p. SO. 
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CJenclaa Pol/Uc•s Y Admlnlatrat:IOn Püblk:• 

En efecto la inversión en desarrollo social rebasó el monto propuesto de 22.1 por ciento 

de la inversión pública total y llegó a 25.2 por ciento". 

El gobierno de Luis Echcverría (1970-1976) se: caracterizó par un canlbio en la fonna de 

concebir la estrategia de desarro11o. llamada - El Desarrollo Compartido ... por lo que este 

gobierno pretendía incrementar el empleo. redistribuir el ingreso y mejorar la vida de la 

población. 

Se: creó el Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONA VIn. cuyo 

objetivo era otorgar crédito de interés social a los asalariados. asi como el Fondo 

Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (FONACOT). creado 

para a través de este organismo se 1es otorg:i.rá crédito para la compra de irunucbles al 

trabajador asaJariado1
"'. 

Durante este sexenio, la política social se enfocó hacia diversos programas de combate a 

la pobreza rural: como fue el Progra.1na de Solidaridad Social IlwiSS-COPLAMAR. el 

cual se creó para atender a la población más marginada que no gozaba de ninguna 

cobertura por instituciones de seguridad social. 

En 1971. se creó un programa de Caminos de obra para el comhate a la pobreza rural. así 

como años después se creó el PIDER (Programa para el Desarrollo Rural Integra!) para 

atender a la población rezagada en varias entidades. 

1• SPP, cp. dl. p. 62. 
•• CIDAC. •Vi!'Kp¡11 y E;tgttl]¡.t.4 PnHuca· rrsoncst..r las rnllucH WS!•ln•. Chant. 1991. p.~
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Cloncl•• Polltlc•s Y Ad"'JnlsU.clOn Públlc• 

Jo.;é Lópl•z Portillo (19774 1982). después de su toma de posesión. creó el COPLAMAR 

(Curnh.ion del Plan General de Zon.'ls Deprimidas y Grupos Marginados) para la atención 

de las necesidades en las zon..-is deprimidas y los gn..ipos marginados. a través de la 

C<Xlrdinactón de l:is dependencias y entidades de la administración. tran."imitir las 

instrucciones del Ejc<..:ullvo Federal enton10 a las acciones que deben poner en pr.1ctica las 

diversas in."ititu<..:ioncs públicas:"_ 

Otro programa que !'>C creó para atender la crisis alimentaria fue el Sistema Alimentario 

1\-texicano. el cual solo duro de 1980 a 198:!. El SAM tenía como ohjctivo alcan.7..ar la 

autosuficiencia alimcnraria en granos básicos. subsidiar al consurno de alinicntos (maíz, 

frijol. arroL) de los campesinos m..."i.s pohres y extender la agricultur-a hacia 7..onas 

marginadas del país~ 1 . 

Durante el sexenio de 1\.tii:ucl de la !\.ladrid Hurtado. la economía casi cerrada e 

intervenida por el E...c;.rado. quedó profundamente ahierta y por ende vulnerahle a la deuda 

externa. enfrentándose el E ...... t..1do al dilema de subsidiar su propia actividad o dar 

prioridad al gasto scx: ial 21
• 

Esta situación se tradujo en un replanta.miento del ejercicio del presupuesto que significó 

el ajuste de la administración pública_ De hecho. el cambio en la concepción del Estado y 

su refonna. Se inicia con el gobierno de r..tigucl de la Madrid: -r1ancación democrática. 

rectoría económica, carácter estratégico y prioritario de la economía pública. refonn.a 

municipal y dcsccntrali;r.ación. buscaba redefinir la nueva relación Estado-Sociedad en un 

momento crucial. 

• C.mpo1, E.mina. -1 .... t><•hr-.:.ra n.iral· -.:" I• Pohn-ta e-n Mo!:s.1cn < ....... y roHucas Mr-a cnm...,ror1.o•, ITAM. r-CE. Mt .. Kn. 1994, 
r- 1!l8 
"Tbtd. r Ir.o() 
i.:: Ro1••- C, ·sohclar .. 1a.1·. en \11fafTflAn. A. (coconl ). -~· $. ... -,.1 cnMtu ... ·n pn1Q.J9'.lof-. l'CE. Mo!:uc.o. l'J9.4. p. 
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Por un lado, una !.ocicdad irriL:u..fa, a~ravi;1da. hn .... t1I; por el otro, un gobierno 

desacreditado y hnsti~a<lo. Pero tarnhién crc;1ron 1:1" t:llndicioncs para que después en 

I 985, reconocida la imposihilidad de rcgrcs;1r al viejo p.ur<'in de gobernar (intervención, 

gasto, protección, control. ccn1ralt7_,,;iún). !.C dier;1 pasn a Jo que lcgalrncntc De la 

l\-fadrid llamó el :.1dclgaL.unicnto del E!'-t.ado y, otro., países. llamaba 

redirnensionamicnto. térn1im> u11li7-"l.Jo para dc~rgn.ir J.1 11c1..c~1dad de recort;1r Ja 

desmesurada intervención cst;1tal por su piitnlogía e 1rnprl1duct1VH.l.1d .. 1
' 

No obstanlc. con todo y las tran..<;forn1;1cioncs rc;il1l'~'lda.-.. dur:tnlc los años de su 

gestión. se vendieron emprc .... as paraesutalcs. d1sm1nuyú t:I pcr sonal de Ja administración 

pUblica y el gasto soc1;1I no creció. Asimismo, huho un:.i gr~m 1ntlación y el salario se 

deterioró. con 13 consccucnle d1~minuciün dt:I poder ~1<lquis1t1vo. 

De esta forma, al iniciar el sexenio de Salinas de c-;ortari. la~ cifras de )o<; indicadores 

económicos y sociales, ya dah;Ul señales de que habb un úcrerioro en eso rubros, 

preámbulo de las transfonna\.'.:1one~ 4ue propone Salinas al in1c1~1r su goh1crno. 

En este periodo se buscó de!<.dc el inicio un:.i lcgitimid:id y kgal!d;1d que los dos sexenios 

anteriores habían perdido y que el salinisl:t, venia cmp:1pada l.k una no crcdihilidad 

consecuencia de los resultados electorales de 1988 Es por e~t:1 coyuntura como !->urgc el 

Programa Nacional de Solidaridad para husc.ar de forma Inst1tucion.al un progreso de 

Bienestar de la población con m:is alt0 índice de ncccsido:1.Jcs h;isiL:as, pero sobre todo 

mejorar las condiciones de vida de Ja pobJ:.icil>n más pohre dcl pais. respondiendo de 

manera directa. efectiva e inmediata a sus múltiples ncccsid::idcs. 

u Aeull•r Vlll..anue"'•· l..uu. •r..,sn.\n r..,t..-~n.o!!•.-m .. 1 y Jf,.fonn• dd 1:~u.1<>- "" ,.f.,nnu. "'f•ur>cuJ (coord.). Ed Cok••o N•ctonal de 
Coenc;1•s Pollu.,., )' A<Jm .. uustrac:t<'>n F"úhlo.:•. M• 14-4.14!\ 
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C/oncüis PollUt:•• Y Admlnls~clón Pübllc• 

;!...J..:..W __ J_~Q.!l!E~n1;Lri~u;_ll!..rE\I de Snli<l;u:.illiiLc;_QOlQ_J~li!i~~1_Q~k_,.~_n__rr~~ 

Q.:imi.!1.!:.'.:.!..L~j__;:L_ 

En soli1.1aridad se c~pcrü un can1hio radical •ti huscar programas de- hicnc~tar con 

principios de li~rt.1d. l\1cdi;1ntc la rcfonna del Eswdo, la prc~cncía c~latal se vio 

disminuida en la mcd1da que la ~vc1cúad era nüs part1c1p.a11va, 1._:_..caú~) y ~ocicdad s.c 

cncontrah:tn en silu:tcinnc~ dinárnic:1s por lu que el g,ohicrno no ~t.-)lo n:<.;o}v1c) problemas 

de Ja ciud;1dani3; !.Í no n1cdiantc ~u panicipación ésta contribuyó a ~u !-.oluc1ún 1nmed1ata. 

objetivo pnn1ordial del PHONASOL y ra:r.ón por el cual !'>e creó:"'_ 

En nue'.'>tro país. el Programa Nacional Lle Solidaridad. fue un ejemplo de la 

implcmcntaciún de un prugra1na ;:1l1crno al func1on.-ir en él, las diferente~ dcpcndcnc1as y 

entidades de la administración pública en h-is tres mvcles de gohic:rno. adcrná"> de contar 

con una amplia panicipación 5.ocial:__<t. 

En un pnncipm el Programa se presentó como una política pública de contingencia. Está 

caractcrislica fue rc.<.ulcado de la inconforn1idad de la pohlación al no tener respuesta de 

solución satisfactoria a su'i demandas. y que ;:1den1ás es un problcrna que se ha 

manifestado en muchos sexenios, ya que la actitud de l:ts diferentes administraciones ha 

caído dentro de In que podernos calificar como patcrn.alisra, es decir, no crcfa en la 

capacidad de la sociedad civil de encontrar soluciones. por Jo que el Estado adoptaba 

actitudes centralistas. 

l' Poder EJCCUllVO ~i:~I. PLan N•cao~I di: Des.nullo 1989·1'"'94. SPP. Mil!•ica. 1989. J'. 126. 
u lbld .• p. 1:?7. 
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Clencl•• PollUc•• Y Ad'"lnl•tr•clón Publlc• 

Ante el crecimiento y con1plcjidadcs de los problemas SíX:ialcs. la.'> lnc;;titucioncs estaban 

siendo rebasadas por organit_.'lcioncs sociales. aunado con una clara falta de lcgitirnidad 

del gobierno en funciones. se emprendió la ejecución de Solidaridad. cst;1 coyuntura hizo 

que tornará el carácter de cont10~cncial. pero al paso del tiempo y de lo~ resultados se 

institucionalizó al pasar de manera oficial a la SEDESOL en 1992. 

Solidaridad fue un buen ejemplo de formulación de política pUhllc.a en materia social. 

erigiéndose en una estrategia adecuada para tratar asuntos de pohlaciones ex.igcntes y con 

alto grado de mai-ginalida<.1. 

Su forma de actuar rompe con la tipica gestión. que :i..c reducía al \'icjo patrón clicntclista 

de demanda social-presión-solución hurocrática y populista. 

Esto sin lugar a dudas, era también un reflejo de las prácticas imperantes al interior del 

sistema político mc;'lticano. que se traducía en pocos espacios para la democracia. 

El Programa NacionaJ de Solidarid:id. desarrollo una nueva gestión pública. ya que tomó 

de las políticas públicas los elementos necesarios para su funcionamiento, aceptando las 

restricciones propias del entorno organi.ulcional. burocrático y politico. pai-a entender y 

predecir mejor la elaboración de acciones para ta solución dc pwblcn1as. 

Solidaridad como una política pUhlica de contingencia atacó fenómenos cada vez más 

recurrentes y presentes en la accit..'">n gubcrnarncntal y su n:lación con la sociedad. 

Adecuada a una realidad caracteri7 .. ada por grandes regiones con elevada marginalidad 

como es la mexicana, i-eprescntó una herramienta formidable de gobierno. ya que fue 

posible en él. diseñar paso a paso decisiones, acciones y omisiones encaminadas a 

restituir consenso y legitimidad. 
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Adcn1;\s de comparar alternativas como .. CO'.'.to. hcneficio. efectividad. riesgo. viabilidad 

poHtica. factihilidad adminístraliva. lcg:tlidad. inccrtidun1bre. equidad. tiempo de 

realización-. tomó en cuenta la <livcr~idad del país: regiones diferenciadas en recursos 

naturales. desarrollo indu!.trial. pero sohn: todo con diversos niveles de desarrollo social 

que lo hicieron ni.is funci.orul. 

Con la imp1cment;ictón de Soli1 .. faridad, se involucró a organiz..aciones complejas como las 

cooperativas, sindicato~ y otras asociaciones atnplias. Su puesta en marcha se tradujo en 

una fom1a de trabajo Oexihle y adaptahlc. a Jos modos de participación de las diversas 

regiones del país .. 

De ahí. que el Programa Nacional de Solidaridad a través de la definición de acciones 

inmediatas como mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. 

campesinas y de las colonias populares1
"', fuera visto como un programa no solo 

contingcncial sino de De~arrollo Social. 

El Estado me~icano tenía un compromiso explícito con la justicia social; por ello 

promovió la concertación como medio para definir conscn..c;;os activos que sirvieran de 

base a la participación COinunitaria21
• En respuesta a esta iniciativa por todo el país se 

crearon gradualmente condiciones para que los grupos .sociales manifestarán y realizarán 

sus propuestas y esfuerzos para elevar su nivel de vida. 

La participación social organizada fue la clave para atenckr las necesidades más sentidas 

de las comunidades. Este fue un requisito para cambiar las condiciones que han 

mantenido a generaciones de mexicanos en el rezago y la desigualdad. 

"""""m 
1? Ward, P. •polillCiU ,je to1enc1tar "°"'--' c-n Mll!uco 1'170-1<,189•. Nue""a lmasen, Mi!ucu. JQRq. p. 
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Las acciones de sol1darid;u.l que promovió el E:.t.ad1• mc:c:icanc> se or1cntarnn a propiciar 

mejores condicione~ <le vid:t Para clln ~e re:1li;.;1ron c.;unhios <le fondo en la estructura 

L-Conón1ica del país, que proyectaron po,,.ilivarncntc los mrcrcs.c" de r-..téx1cl• en el mundo, 

de t.al n1ancra que pudiera [Plll.lr parte ;1criv.a en l.1 glnhali/ .. ac1<"in cnrncn:1al, finarn . .:1cra. 

tecnolbgica e in<lu<;trial qut.· viv1ú y 1,.·i\. e el rnunUo Sol1ó.1rid.11J fue 1..·I rnéto.Ju que el 

gobierno de Ja Reptíhl1ca 1n1pul .. ú para cnfn.:n1:1r LI r•1hn.:;:1 n1crJ1.1n:c l.1 "un1.1 <le 

esfuerzos coordin."tdos <lt:: lo-. trr:<, ón..lcncs de gPhicrno y lns con.::ert.u.Jo<> con los grupos 

sociales. 

El Programa .se integró \.'.Oll accione:. <le eJccucu'in 1n111cdi.H;1 que gradualmente 

pcnnitieron atender re.1..t~os cu ~crvicio'ó h.i~ir.:o:-. y fortaki..:cr l;1 in.'>ufic1cntc capacidad 

productiva de grupos m.i.rg1n;1dn-., p:ir;1 1mpul..,,ir -.u incnrpnractún plcn.-i y en mejores 

condiciones a los hcneficius dd dc<>arrnlJp 

Con el apoyo de Sc11id;1r1d:1J. la" c ... HnurnJ;1Jcs mas pohrc!> dd país hicieron frente a 

necesidades en un rn.1n.:n < .. k rc<>pcto y corn:-.pon..-.ahilidaú 

La operación del prngr.1m.1 fue rc .... ult¡1du Llc l.t cunccrtación y coordinación de acciones. 

pero fundamentalmente <le un:1 intcns;t y dccu..11da participación comunüaria.. Esta última 

recibió particular impulso en los proyectos !'><..~tales de carácter púhlico. Jo que garantizó 

una mejor definición. ejecución y evaluación de los mismos. por sus propios 

protagonistas y bcncficiarws 

En este sentido, Solidaridad constituyó la columna vertebral de la política social. 

Fonnando parte de la estrategia de moderni:t..ación nacional y de reforma del Estado 

mexicano que le dio un carácter más solidario y menos propietario .. 



Cl•nclas Poi/tic•• Y Admlnlatr.clOn PUbllc• 

Solidaridad fue un programa que avanzó en el compromiso ~uslancivo de mejorar el nivel 

de vida de la poMa<;ión. panicularmcntc de los grupos en comJicioncs de pobreza. 

Los rcsulta<.los alcanL'l<.los en lns :-.cis arlos <le constantes csfucr7.ns se dchieron a la 

captación directa de las dcn1ancfas s'x:ialcs. 

Tal tarea se logro con Ja apertura de espacios para la pan1cipac1ón comunitaria y para la 

concertación entre sociedad y gohicrno. ~tcdiantc c~tc: esquema de operación. 

So1idaridad transfnrmó las dcm•1nda~ y preocupaciones de la~ comunidades en acritudes 

ciudadanas 1nás rcsp<HL<>ahlcs frente a sus c.arcncias n1;itcrialc<>. en un.-¡ concientiz.ación 

sobre la necesidad de colahorar y surnar csfucr70~ para mejorar sus condiciones de vida. 

Solidaridad se hi.1:0 pre~cntc en todo el país c.-c1n ;icl.'.ionc~ específicas de e<1mhate a Ja 

pobrcz..a. Durante el ~excnio 1988-1994. inccgro la'> 1111c1ativas de las comunidades 

organiz..adas al desarrollo nacion;1l. para hacerlas participe:<. de )<lS beneficios del progreso. 

Mediante acciones concretas. Solidaridad prornnv1ó la apertura de espacios de 

conceTL'l.ción para cncauz..arlas al csfuer.1:0 comunitario Con ello se consolido como la 

más eficaz estrategia ~ocial de superación de la potire7 ... "l y como un insustituible 

instn..lmcnto para mejorar el nivel de tlicncst..1.r de los mexicanos con mayores rezagos 

sociales. 



CAPITULO III 



Cloncla• Po/Irle•• Y Adminl•tr•clón Pübllc• 

MAVCES DEI PROGRAMA NACIONAi. 

DE ro/JDAR/DAD 

3 J -El programa Nacjonal de So1idaridru!.s..Q!IlQ paliativo en el Conflicto Social 

Todas las sociedades divididas en clases sociales, como ha sido la constante de la historia 

desde que apareció la propiedad privad:.i poniendo fin a la comunidad primitiva, 

encuentran el motor de su desarrollo en la lucha de clases. esta lucha, como se aprecia 

con toda claridad en la sociedad capitalista. puede: ser velada o abiena. 

La primera está presente en todas las manifestaciones de las relaciones sociales, la 

segunda, tiende a ser cada vez más constante: coincidiendo con las crisis propias del 

sistema capitalista. dependiendo de si. por un lado, las clases o fracciones de el13..5, llegan 

a un gr.ido tal de depauperación que ponga en peligro su supervivencia o, si como 

producto de esa lucha. la clase dominante impone políticas. encaminadas a ampliar su 

dominio. o por otro. si como producto de una crisis, un3 clase o una. fracción de clase, 

propone un proyecto histórico alter03tivo y hace coincidir en el a la nuyoria de ta 

sociedad; esta última situación es el típico ejemplo de ta lucha abierta de las clases 

sociales. 

Sin embargo. existe un tercero en discordia, que encuentra su fundamento en la existencia 

de las clases sociales y en el dominio de una sobre las demás: et Estado. que justifica su 

existencia con ta relativa independencia de que goza y con las acciones políticas 

encaminadas a paliar la lucha de clases y a evitar hasta donde sea posible, et que esta 

llegue al ex.tremo de poner en peligro la unidad del Estado-nación y/o los fundamentos 

del mismo. 
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En csle conlcxto es en el que se uhica. el Progr;1ma Nacional de Solidaridad. que sin Ja 

posibilidad real de resolver un problcrna tan complejo y c..an arraigado con10 la pobreza y 

Ja extrema pobreza. que alcanzan a dos terceras partes de Ja pohlaci{in nacional, pretendió 

combatir la desigualdad prcxJuclo de la lucha de clase~. reduciendo la pohrc7...a extrema. lo 

suficiente. para evitar que aquella se n1anifrstar;:1 en !.U máxim:i cxprc~ión, es decir, en sí. 

el Programa Nacional de Solidaridad no constituyó una mcdic1na pero si un importante 

calmante. 

Lo anterior lo ilustran el universo de la pobreza extrema en ~téxico y el monto de 

recursos destinados para combatirla ... La. proporción de mexicanos que ~e debatieron y 

debaten entre Ja pobreza y la miseria varían en ex.tremo. pues de acuerdo con el Prona.sol, 

alrededor del 503 de Ja población nacional sohrevivc en esas c0m.J1ciones. mienrras que 

fa Comisión Económica para América Latina y el carihc (CEPAL) eleva ese margen a 73 

por cic:nto. Ja Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) Jo reduce a 33...J por ciento. el investigador 

universitario Enrique llernán<lez L'los Jo incrementa a 88.4 por ciento-=•. 

Corno puede verse en la anterior referencia, la cifra proporcionada por e1 propio Pronasol 

es la que se sitúa entre las otras estimaciones consideradas, aún con su origen oficia) y 

con su optimismo sugerente, ilustra en parle la magnitud de Ja c:11.trema pobreza en 

l\.-féxico. que en estos términos suma alrededor de 50 millones <le mcxic.anos. Ahora bien. 

si lo comparamos con el presupucsco asignado al Programa Naciona.J de Solidaridad. que 

para 1994. ascendió a casi 9 mil millones de nuevos ~sos. lo cual reprcscnt.a alrededor 

del 5% del gas.to presupuestado, Jo que significa que corresponden aproximadamente 224 

nuevos pesos per-cápita para los mexicanos en pohrcz..'l extrema, eso considerándolo bajo 

Jas cifras del Prona.sol. 

n l'ctn.1inJc1 Vcg•, Ca1lo1. -i:mn• b p•hf'EI:> y b tnl'<'rl" 91"' Lle In~ 1nruc>1,..,,-. la Jnrna•l.o. :"l ..Jr S<'p11rn>l>1c Je IW). ti:;! ... 
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Scgtin t1 rllH;t inform;1riva a que :o-.c hace rcfercnci;i. el Pronasol. plantcü rrcs hipórcsis al 

rc.<>pcctt•· -p;ira c.:oncrct.ar Ja prtn1cra que ~up..•nc 4uc para el ;:u"ln 2007 se rnantcndrfa un.a 

dis1rihución t.kl rngrcsn 1dén1i..::;1 a l.1 que ptcv:dcció en 1985. el PIB rcndría 4uc crecer a 

una l.."lsa sosrcnid:1 de 7 . .i p11r c1cnt1> anuahncntc. en tCnnino"i reales cnrrc J986 y 2007: 

para afcan7__;1r 1~1 '<,1,_·~unú.1, que c ... c1bh.:1...·c que en d .::!007 se ;:1lc;1n.1" ... "lría un;1 distriOución 

símil.ar a fa n:g1~tr.1da en el J{cJTi. 1 I 'nido• en l 967, el J'lB tt::ndría que a\.·anz.ar a 4 por 

cicrtCl) cada arln en (gual rx·ric><I<'. y para llcv;1r a l;1 pr:ict1c<1 1:1 tercera. 4uc cslima una 

distribución del ingi-c~o p:1n:cidJ :1 la que prevaleció en el pasado reciente en 

Checoslovaquia tl Jlungri:1, el J'lli úct>cría cn:ccr en el rnisino lapso a un riuno anuaJ 

~oslcnido de 2: por ciento .. : 11 

Panicndo de lo anterior y rnrn:11h.lo en CUC'nta el crecimiento real promedjo deJ PIB, se 

pueden hacer aJgur1;1s conjeturas. N ~,,. c.J:unos cuenta que de 1986 a la fecha el PIB ha 

lcnido un crecimiento promedio e.le l .6'::. es decir. 0.4% menos que el necesario p.ira, 

por fo menos en tt..~nninus del crcciinicnro del prnduclo in1erno brnro, acceder. a la tercera 

hipótesis, Ja n1:'1'> pc.simist¡1, hcch~t por el Pronasol, a la cual se hi.z;o alusión 

antcriorrncntclo'1.(Vcr Cuadro 1) 

A falca del crccimienlo necesario del PIB, hay que agregar adcm.á..'> Ja continua 

desigualdad en la distribución y apropiación del producto, pues según las cifras. Ja 

riqueza cada vez se conccncra más, Jo que hace aún más difícil. y de hecho se11ala el 

fracaso de la Política Social dd Estado mexicano moderniz...at.lo. 

,.. fhtd. p 24 
•Et cuadro rc-fo::rodo, (~ efd>o;•ndo por Ern1hu J'••hll.1 Cnhns. 1-..JO el tfrulo •!.:!s r•bhr-., y I<•• hrchn• rs..-n<'lm15n••. La Jorn.4.a. 6 
de ocNhrc- de t99l J>· J7. 
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Según Enrique Provcncio. quien t;jfa datns de la Encuc~l." N;:1cion:1I de Ingresos y Gastos 

de Jos J [ogarcs (ENIGI 1) DE l 992.puhlic.:uJos por t.."I ln~tituto Nacion;il <le E ... r:tdíslica. 

Gcografla e lnfonnárica (INEGI), ~1:1 rnayor conccntr;1ción lld inhre~o :<.e Jehiü a que el 

20 por ciento n1á.s :tho de los hog.ares elevó !.U pani..:ipación en el ingrcsn lotal. 

Todos los dcrn.ás grupos redujeron su p;1rtc en el ingrc<>o IPC<tl conHl rc<.ull¡tl.Jo úc esos 

cambios Ja polari7...ación. 

En 1984. el 10 por cienro más rico de los hogare:<. rccibi.1 un ingreso 19 veces más alto 

que el grupo más pobre_ En 1992, la difcrcnci.--. aumentó a casi 25 veces lo que pasó es 

que el ingreso de Jos hogares ricos aument1) más que el de t0<los líl'> c.Jem.;is 11
• 

De todos lo anterior se desprende que. el ohjctj\:o lkl Progra1na N.:icion."ll de Solidaridad. 

que es el combate a Ja pohrc7..a extrema, est¡í lejos de alcanzarse. pucslo que ésra n1ás bien 

se ha profundizado. pür lo que se puc<lc (:onfinnar el hecho de que el l'rona.'.ol solo fue 

un paliativo de la lucha de clases y que nl• puede h:t.<>t3r~c- para resolver un prohlcn1a tan 

complejo como Ja pi.>hrcz_¡1 extrema. pero sin embargo, ha logrado Ja aceptación de 

propios y de muchos exrraños. 

U Provenc:ia. Enrique. •copc;en!nC!ÓO del 1ngrrM> y nnbtilA~l ... n 8'"'•. En f1UfM>. lA Jot""n.mda 0 10 de dic:ic:mbrc de 1993. AJ 1 y ... 
• 34 ~ 



Cloocl•s Polltic•s Y Adrnlnlstr•clón Pübllc• 

Sin duda otro de los principios del Pnmasol. acorde Clln 'º canictcl'" de -política social 

ncolit"C.-al .. , es el hecho de inducir la -partic1pac1ún ~nlldana- de lo~ dest1nat3.r-ios en la 

rcaliz:ac1ón de l;i<> ohra' l.h: hcncfic10 <.ocial. con In cual el E~1¡tdn tr-ansficre a éstos parte 

de su respon.'>.'.lh11id:id hi,túrica de garant1:r-:1r la lhll¡1ción de ohra.<> y servicios <le heneficio 

en1inentcmcnte snci.11 cn1110 educ;;,ción, c;alu<l. :1\cantanll.ado y drenaje, constrncciún de 

canlinos y pavin1cntación. clcctnficaci,'n1. v1v1crnJa y, ab;1,tn de al1n1cnto~. argurncntando 

que esta política fonna partt: del ahan<lnll<.."l c<..tratég1.._o de ~u injerencia en la sociedad civil 

y que tiene como objetivo l:i seculari:l .. ac1.:-n1 de c ... 1.1. cuando en n::ahdad ~e debe a que de 

conformidad con la tno<lernu ... i.ción nco\lhcral. ~e nata de llevar las leyes del mercado a 

toda.s las esfera'> de la sociedad civil y dd E!-.t¿1do mismo 

El éxito inmediato del Pron.asol. en cuanto 0:1! 1mpul~ll que d10 a la organi7. .. ación de varios 

mexicanos en los Coni.ités de Solidaridad, ln.., ..:u.lk'-' '>un1;111 tnilcs en todo el territorio 

nacional. responde a una cuestión fundatncntal antt: 1:1 e..·-...1~tcncia de aprox.itnadamcnte 

45 mi1lones de mexicanos que se dehaten entre la pnbr-e.t .. a y la pohrC7 .. a cxtrctna. con los 

cuales se tiene una deuda histórica an..:c~tral. 

Esa situación de disposición a participar activamente.: en la solución de sus nc-ccsidadcs 

nús apremiantes, es totahncntc reconocida y aprovechad~"' por t:l hobicrno y el Prugr.:una 

Nacional de Solidaridad. de tal manera que en el Plan Naci.n1al de Desarrollo. se señalo 

como uno de los criterios generales de política del Program.a. elevar -el rendimiento 

social de los recursos mediante las apon.:icioncs y panicipación de los grupos 

beneficiarios, así corno el uso de materiales propios de las 7-nnas en las que se realicen las 

obras de infracstrnctura cconón11ca y social-u_ 

n Po:-kr EJccuuvo nr c11. p. 129 -, .. -



Clencl•s Pol/tlc•s YAdrnlnl•tr•clón Pc.ibllc• 

Coincidiendo con Jo amcrior. el Pronasol, en uno l.k ~us principios indicaba en el mismo 

sentido. cuando serlalaha que "'todo-. los prnyccto!. ~e dcfinian en convenio . .; en Jos que se 

cspecificahan las apon~1cioncs, rc">p<1n:-.ahil1dadcs y con1prnrni~os de las partes. Las 

obligaciones aceptadas se cjccutahan l..'.llfl J.1 u111dad de n:cursos y voluntades que se 

expresaban pública1ncntc con hase en Cllflfi,an.r~1 y colahor:u.:1i'n1- 11 

Es bajo estos esqucn1as y ClHl Ja prnpucsla y el Intento de llevar a la proict1ca .. la esencia 

democrática, plural, panicipativa y corrc!.ponsahle del prngranu". que los miembros de 

la extrcn1a pobre7..a, tcnian c!.pcran7.as de entrar al .. mundo de la moderniz:1ción ... 

Lo anterior se resume en los siguientes principios del programa, que complementan el ya 

mencionado: 

Respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de los individuos y sus 

comunidades. 

Plena y efecliva participación y organización en todas las acciones del Programa y. 

Transparencia. honestidad y eficiencia en el manejo de los recursosY1
• 

Como pudo observarse. el deber ser del Pronasol, era muy alrac(jvo. desgraciadamente, 

salvo en honrosas excepciones, se llevo a la práctica, debido a que sus destinatarios 

fueron seleccionados cl1n criterios políticos. aún a costa de lo que oficialmenle se dijo. a 

lo que adenús hay que agregar Ja corrupcil•n generalizada de Ja burocracia. que se ha 

reproducido en los responsables de adn1111istrar los recursos de los Programa y la 

burocratización en la asignación de los recursos. 

•• Ru1a1. Carlos er. al .• -s.,1,,JJ1r1<1&•l a I>et-.ai~
w fbtd. rP· )0.31. 
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Cl•ncl•• Polltlc•s Y Admlnlst,..clón Públlc• 

1 3-FJ Programa N;~•!Llk___S!tlillilli\l.i!.~~i!iJ..llillJ.or del Gobierno y dcJ Partido 

en d Po<ler 

AJ Progran1a Nacional de Solidari<lad ~e le identifico con el régimen salinista y 

propiaincnte con el presidente -guia de l;.1 modernil'...:tciún del Estado- y lh.Jer del Partido 

Revolucionario ln~tituc1Pnal. k1 anterior tlc:hido al ongcn del Programa en ese sexenio. 

como un programa c<"n característica'> prnpia' de la política social tlcl neolihcralismo, 

adcniás de que el cmbJcrna de .._olidaridad tenía los m1~mos colores. nada menos que de la 

Bandera Nacional y del mismo partido oficial, Jo que lo identificó pknamcntc con ellos. a 

lo cual hay que agregar el hecho de que snlidaridad se convirtió en el -apellido uficial

de 1odas las acciones de asistencia social que realizó el g.ohierno. 

De lo anterior derivan las raz..oncs de que ;11 Pron.asol se le haya calificado como un 

Programa eleclOrero. presidencialista, como la platafonna de lan7 .. amien10 de candidatos 

oficiales y un prograrria cooplador de militantes de izquicrdan. Como puede apreciarse 

enseguida. los hechos tienden a demostrarlo: dc<;.dc un principio Ja principal oferta de 

Salinas de Gortari, en el ámbito de la políuca social. tUc el Pronasol. y a la propaganda 

del mismo y con el mismo. se ahocó en los primeros meses de su gobierno, en los cuales 

tenía como imperiosa necesidad conseguir la lcgi1im1dad .Je su gobierno y del Partido 

Oficial. del cual el Presidente en tumo fue el jefe supremo A~í las obras dc solid3ridad 

fueron encabezadas por el propio presidente, tales comu las famosas obrolS en Chalco y 

muchas otras acciones dentro del programa. entre las que destacan .. el bautizar" con 

nuevo apellido a varias instituciones dt: asistencia S(lCial. entre las cuales es ejemplo todas 

las ramas que en su momento fonnaron parte de la Con1p:u\ia Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO) y los hospitales y las funciones del sistema nacional de salud y 

del IMSS. 

n hs.;!yrd. Jaequehnoe. -1..-1 cuu rolfflc•n ,Je u~u ,,.. e1~at>1huc .. ~':'::!.:!.t..:. ('>.1111;•n. uno. p. len Uno mas uno. I• de 
~mbre de 1992. 
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El marcado presidencialismo del Pronasol también quedó ilu~tra<lo por el hcd10 de que se 

enconlró ciena corrc.spondcnci:t cnrrc J;:¡ a ... ign.1ción de rccur~os y los voto'> hacia el PRJ 

en Ja elección federal de J 991 .. en 1:1 01s1gnaciOn de rccur:i.o' no sblu se toma en cuenta Ja 

meta explícita de con1batir Ja pohre4"-il . ..,,inn que h.tsic:tmcntc se reflejan consideraciones 

politicas y electorales"".~ l .... a.'> cntü.JotUc.-., con rnayor vorac1ún f1:1ci:i el PH.J fueron las rn:is 

favorecidas con Jos recursos <lc..~J Progr;un¡1 (.\.fnlin.ar. I99·l:l56. 171) 

La versión de que el Pron..-¡sol tuvo un car;:ktcr electorero o yuc por lo menos lo ruvo en 

sus inicios. Jo ilustra la tntcn ... ~antc 1ff1.'e~rigac1l1n accrc~1 de J.ac;; clcccmncs federales de 

1991. coordinada por Silvia Gómc.r. Tagle. en donde .'>C menciona ;:11 respecto: 

.. La noL-ible rL-cupcración del PRJ a nivel nacion..-¡J en una conticnd.a clccroral que no 

pareció ni muy concurrida ni muy ~ignificaliva para. el grucsn de Ja pohlación, dejó la 

impresión de que se efccrnó una gigantesca opcr~1ción de Escado. en donde Jos recursos 

fluyeron en abundancia, r.anco materiales como récnicos, en apoyo al panido oficial. La 

evidente desigualdad en Jos recursos utilizados en las carnpal1as iha más allá de las cuotas 

asignadas por el IFE. 

Los candidatos príistas dispusieron de: una elevada cancidad de recursos, pues se 

sus1entaron en programas de gobierno y en campañas de comunicación mulcimiUonarias 

como las del Pronasol17
• 

Más adclam.::. en la misma investigación se menciona. acerca de la relación de Ja 

situación que vincula al Pronasol con el prcsident~ y con el panido. Jo siguiente: 

.. Mohn.at. J y Wddon. J.-~.!"~~"'• ~·4· '"n•t ,Je s..i..:A! ... 1 .. ,; .J,,-1~nn1"'!_nrr~ pankfu1at y C<'"•"'S"º"'"'"'·º .. 1.,.e11>1111 ... -. en, E$tuJ001 
$.ocU>ló¡:1eo1.ColmeJt. XII .u. I"""'· '' 171 
"Górne.i Tazlt. S1Jvoa 1Counhn...lnra). ·¡~.d.!:i:~.'.'.!!!.~~--J~!!:~:!!.l.. ... ,..c,.-.n n(inal- Mtuco. Gan.LI Va/J .. 1 r,..i11orC"s. S.A. de 
C.V. "J' (-" Jotn.ada r:.J1<:J'>TIC", .• ~ .... ,l p Jlo. 
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..... en 1991 la voluntad presidencial se cxpre.só en la !'elección de: candidatos a diputados 

o sena<lorcs, ya que muchos de cJJos venían de la burocracia política y en particular de 

solid~•ridad. y algo similar ocurrió con Jos candidatos para elecciones locales, aún cuando 

en esos casos Jos intereses loca le~ ligados a Jos gobernadores pesaron más3
•. 

Con la cita anterior, t.J.mhién ~e Ilustra el carácter del Prona.sol corno cuna de Jos 

candidatos oficiales a pueslos de clecciún popular. !!.ituación que no se reduce a las 

elecciones de 1991 sino que:: se extiende a nuestros día.s, adenlás de que abarca los 

candidatos a todos Jos niveles de gobierno. 

H Jbid. p. 19. 



CAPITULO IV 



Ci•ncl•• PoUrlc•• Y Adrnlnistr1tclón Pública ------------ -----------------------

EJ Programa Nacional de Solidaridad. fue considerado el prindpo1l u1.stnunent.o de Ja 

Política Social del régüncn salinist.a, propio de l:.t era de la 1noderniz...;1ciún del Estado 

mexicano. la Ue!>rcg:ulación de las ~1cti ... ·idadc~ cconún111.:as adrninis1r;111vas, cuentas y 

transferencias de empresas paraestataies a!>f co1rn __ , la lihcraJi7...:1c1ón l.Jc area.s antes 

exclusivas del Estado, y una polftic..."'l económica cnc.:unin:1da. a di~minu1r el efecto 

inflacion.'l.rio, fonnaron parte de su estrategia económica; acorde C<ln c:l neoliberal1smo 

económico-social que lo caracterizó. 

El neolibcralismo es la teoría econórnica que sostiene que la rni.:Jor fonna de lograr el 

progreso es que el Estado no intervenga en cuestiones cconómica..s. deJarn.Jo al mercado la 

función de regular la actividad económica, es decir, el Estado ~e reduce .:i Jo mínimo y 

esto es su actividad política y de seguridad nacional. L ... 'l pohre7..a según se sostiene. 

disminuye con el progreso económico, ya que tarde o temprano las derramas del 

crecin1icnto alcanzan a 100os. 

Para el régírnen que abandera la modernización del Estado, la política social. tiene un 

objetivo muy especifico y prioritario: la erradicación de la pobreza. extrema. Es este 

objet.ivo de Ja política social, el que pret.cndió hacer frente a la proh1ernática del sector 

que represento los peligros más serios para el régimen y el mismo Estado. ya que por ser 

una porción social reducida a la sobrevivencia y sin expectativas para mejorar su 

situación. requirió de beneficios inrnediat.os por insignificantes que estos fueron y aún a 

costa de su propio sacrificio. material o fisico; además, por ser el Programa Nacional de 

Solidaridad en principio un programa asistencialista y basado en la participación de sus 

beneficiarios, en general no requirió de un.a gran derrama de recursos y sus resultados 

irunediatos tendieron a parecer significativos, es por ello que fue considerado el 

instrumento idóneo. 
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P¡-opio de la cl"a del ncolit'lC'ralismo, el combate a la pobreza C'"Xtrctna. a través del 

PRONASOL, se hizo .. mediante una mayol" selectividad de las politicas económicas. en la 

asignación de subsidios y en c1 gasto !>OCia1, se aumento la incide:icia de la politica 

económica en el hicne!>tar social de quienes más lo necesitaban. Las acciones para 

au:ndel" a tos grupos de escasos rccur.:;.os del can1po y las ciudades fueron selectivas y 

especificas, para atender de lleno y cficicntcmc:ntc: la urgente denmnda social. según el 

Plan Nacional de Dcsarrotto19
. 

-Et Programa Nacional de Solid•uidad (PRONASOL) fue el instrumento que el Gobierno 

de la República creó para emprender una !ucha frontal contra la pobreza extrema. 

mediante la suma de esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobieITIC> y los 

concertados con los grupos sociales .. .a. 

Plan Nacional de Desarrollo 

El primero de diciembre de 1988. después del proceso electoral en su discurso de toma de 

posesión el presidente Carlos Sahna.s de Gortari. planteó tres acuerdos que pretendía 

responder a las necesidades de cono y largo plazo: el primero para la ampliación de la 

vida democrática: el segundo para la recuperación económica con estabilidad de precios; 

y el terce¡-o para el rncjo¡-arnicnto productivo del nivel de vida. Como una de las 

respuestas a este último objetivo general de polilica se puso en marcha el Prognuna 

Nacional de Solidaridad. contemplado en el Plan Nacional de Desarrot10•1
• 

El PRONASOL fue un programa que surgió en el marco de la llamada rcfonna del 

Estado iniciada por ri..'liguel de la Mad¡-id y todavía bajo el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. 

,. Puder E}ecuuYo FcJeral. op cu .• p 1:!6 
- lb..S. p. 127. 
"'Ibodem.p. 129. 
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Se trató. de un programa que se inclino hacia la inversión en infracstrucmra física y 

social. De acuerdo con los documentos, c::t nhjetivo del Pronasol fue •atender- las 

necesidades más urgen1cs de los grupos rn:.s pobres. al tiempo de restituir y consolidar 

sus capacidades productivas. como la única forma de dar est..'lhilidad y permanencia a los 

avances logrados en nt.'ltt!ria de: hicnest.ar•:. 

El plan de gobierno 1989- 19<J4 planteó la sunu <le esfuerzos coordinados de los tres 

niveles de gobierno. siendo el municipal el que tendría la mayor coordinación entre et 

gobierno y ta sociedad, tainbién se planteó que sería la directamente responsable de la 

puesta en práctica de las acciom:s. 

En el se contemplaron acciones inmediatas para mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos, los cuales junto con los grupos indígenas y los pobres urbanos. formaron el 

universo de acción de Solidaridad, el programa abarcó. según el Plan Nacional de 

~sarro11o. áreas como la alimentación. la rcgulari7..ación de la tenencia de la tierra y 

vivienda, procuración de justicia. salud. agua potahlc. electrificación. apertura y 

mejoramiento de espacios educativos. infraestructura :tg.rupecuaria y preservación de 

recursos naturales. todo ello a través de proyectos de: invcrsicín rccupcrahks tanto en el 

campo como en la ciudad. 

C~n esto se dio ur.. giro a proyectos sociales sin ningún costo para el beneficiario, ya que. 

el también participaba en el financiamiento de la obra o acción y lo hacia con su propio 

trabajo y c:n algunas ocasiones con aportaciones propias. 

u Cita Tonuda de L.uu; Ruhkl. -n R .. in d., S"li.dan•hd-. Cenuo de ln"e~1is:a.;:ión pan el Deurrnllo. p. 1, mi.n>eo. 
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Según el Phm Nacional de: Dcsanollo, las acciones itnplemcntadas para la erradicación de 

la. pohrez.a extren1a se rigieron por tos siguientes criterios generales de política:'º 

Asignar proporciones prcsupucstalcs crecientes a la atención dd bienestar de los 

grupos de menores recursos en el campo y las ciudades, en especial en los n..1bros 

estrechamente rc:lacionados con el gasto social, para ser e1crcuJ.os en el •na.reo del 

PRONASOL: 

Extender a todas las zonas indígenas los programa..-; de desarrollo integral. elevar el 

rendimiento social de los recur-sos mediante las aportaciones y participación de los 

grupos beneficiarios, diseiiar y ejecutar las acciones particulares que se decidieron con 

la participación, colaboración y conespon.sabilidad de los grupos involucrados, en 

fonna concertada y respondiendo a sus <lerrlandas, con pleno respeto a sus 

singularidades y valores. especialmente en et caso de los indígenas. 

Comprometer la participación de los dcm.ás niveles de gobierno en la erradicación de 

la pobreza extrema, mcdianle la contribución de contrJpartida~ estatales y municipales 

a las aportaciones del gobierno t:cdcral y la participación Je los estados y municipios 

en el diseño y ejecución de las acciones. 

Movilizar a la sociedad en ta erradicación de la pobreza extrema, con la colaboración 

directa de asociaciones profesionales, sociales. instituciones académicas, jóvenes 

profesionistas. 

Impulsar la participación activa de las mujeres en todas las acciones que se 

emprendieron comra la pobreza ex.trenu y en general para mejorar el nivel de vida de 

la población. 

•• Pndcr E~c:•m .. n. op. cal. p. 126 
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Inculcar en los jóvenes la conciencia de solidaridad scx:ial y favorecer su participación 

en la tran...,,.fonnaci<.'>n social del país. 

El Plan Nacional de Desarrollo contempló la participación organizada de la soc:icdad en 

todos los proyectos. 

El diálogo y la concertación fueron los pilares fundamentales para la definición de 

acciones y de la.s formas de su ejecución de manera que la población pudiera decidir y 

panicipar en las tareas dirigidas a su propio beneficio..._._ 

Al insertar un plan de comhate a la pohrcr...a en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

gobierno reconoció el gran peso polílico. económico y social GUe liene el airo nivel de 

pobreza en el país, debido pdncipalmentc a la niala distribución de la riqueza que existe y 

al fracaso de las (XJlíticas económicas implementadas, lo cual se acentúo con la crisis 

económica iniciada en 1982. De acuerdo a lo planteado, se estableció una nueva relación 

de trabajo en el combate a la pobre?..'!, ya que los beneficiarios estaban relacionados 

directan1entc: con las ohras y planes de Solidaridad, agregando a ello la par1icipación de 

múltiples organizaciones e instituciones que en forma coordinada trabajaron en el 

combate a la pobreza. 

- lbid •• p. 129. 
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4 1 Antccc(j_rnt~c So!id;1rjdad y del Combate a la Pohre1.a 

L.a importancia de conocer los índices de pobrez.a y marginación ha motivado a que se 

realicen estudios para conocer más sobre esta problemática. los estudios de marginación 

al principio !.e enfocaron a la pohreza rural. pos1erionnentc también abarcaron Jos 

cinturones de miseria que rodean las ciudades. cuyos habitantes en su mayoría son 

emigrantes de:! campo. Jos estudios pronto cmpez.aron a analizar la vinculación de la 

m:irginación entre la ciudad y el campo. 

El Programa de Inversiones Públicas para el desarrollo Rural (PIDER) fue creado en 

1973. tenia como objetivo principal dotar a las poblaciones rurales del país de las obras y 

servicios necesarios para su desarroIJo económico y social. 

El programa tamhién tenía entre sus objelivos proporcionar en1pleo permanente y mejor 

remunerado a la fuer?.a de trahajo que habitaba la.<> áreas de estudio, aprovechando los 

recursos naturales y contribuyendo a la distribución má.c; equitativa del producto social, 

mediante un mayor equilibrio entre el dcsarro11o urbano y el desenvolvimiento de las 

comunidades rurales. 

El PIDER buscaba integrar en una concepción microregional Jos proyectos agropecuarios 

y en general todo proyecto productivo posible. abarcaba también Ja construcción de obras 

públicas que ayudarán a elevar el nivel de vida de la población. estas obras se enfocaban 

principalmente a los ramos <le educación. salud y el bienestar en general. 
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La implantación de cslc programa dernostrú 4uc el gohicrno tuvo rnayor capacidad de 

autorización de recursos, que capacidad de ejecución, por lo que no se pudo invertir la 

totalidad de los recur!<.ns disponih1cs, a ~u vez muchas ohras y proyectos fueron n1al 

realizados. quedaron inconcluso<;; o en el pc:or de los casos no servían al desarrollo de la 

comunidad. Federico C6rdoha, an;di-.ta del progran-ia en ~u pritncra ct~tpa considera que 

la inversión ejercida se pcn.hú por cuatru ra7nnc-.: A) No opcraha por falta <le tenencia 

de la tierra. problemas administrativo-. en la operación, oposk1ón de la comunidad B) 

La obra se realizó, pero fue destruida, esto ~e dchió a que la ohra se CJCCUto sin proyecto 

preciso o el campesino no supo utiliz.arla C) No se CJCCUtó la ohra aun cuando se 

erogaron recurso, esto es, hubo de~honc~tidad admini~tr'1Uva [)¡ La obra fue 

interrumpida porque en la presión política ~e autori7.aron ohras sin proyecto viable. que 

posteriormente se tuvieron que abandonarº. 

A pesar de los fracasos del PIDER su implementación ayudó a muchas con-iunidades y 

puso el primer cimiento de prngrainas de comhatc a la m<lrginaciún 

El primer estudio gubernan1cntal que tuvo como ob1ctivo cunoccr y delimitar 

regionalmente la marginación en t-.1éxico. fue elaborado por la Coordin;u;ión General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos marginados (COP'LA~tAR) c-n 1978. este 

primer proyecto de investigación ~e d1vi.d1ó en tres etapas. durante los ai\os 1978 y 1979 

COPLAJvlAR desarrolló la primera t:tapa de este proyecto, 4ue constituyó un primer 

acercamiento para conocer la distribución geográfica de la marginaci6n, se delimitaron 

cinco estratos de municipios a partir del grado de satisfacción de tninin10s de hicncstar en 

materia de alin'lcntación, educación, salud y vivienda, se buscó estratificar municipios 

homogéneos en base al nivel de acceso de su población a los mínimos de bienestar. 
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La segunda etapa estudió la margin..'lción, ya no sblo. en el ámbito municipal. sino de 

entidades federativas. de: regiones funnadas por estas y de z.onas y núcleos constituidos 

por grupos de n1unicipios. regiones. zonas y núcleos. 

La tercera etapa investigó la marginac.:ión en las colonias o barrios localizados en las 

grandes ciudades del país. 

COPLA.MAR tuvo como una. de sus principales finalidades convenirse en un instrumento 

de apoyo a la programación de acciones dirigidas a las áreas de mayor pobreza en el país. 

busco servir para: 

La definjción de prioridades de asignación de recursos financieros hacia las entidades 

federativas y municipios. fundamentalmente en materia de bienestar social. 

Para la formulación, ejecución y evaluación de programas nacionales. regionales y 

estatales de atención a zonas y grupos n1arginados ubicados en el medio rural. 

Como marco de referencia para la realización de estudios y encuestas económicas y 

sociales. 

Para el diseno de nuevas rcgionaliz.acioncs en función de intereses más específicos. En las 

acciones de combate a la pobre:r.a COPLAMAR trabajó en forma conjunta con la 

CONASUPO para abastecer a regiones alejadas. donde el comercio privado no llegaba 

por ser inaccesible al no existir caminos. asi mismo se impulsó el abasto de leche y 

productos a bajo precio en las áreas con.o:;.ideradas como marginadas. tanto en la ciudad 

como en el campo. 

--is-
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l-"ts unidades rurales 1~1SS-COPLAMAR cumplieron un papel importanle al llevar hasta 

poblaciones alejadas y/o muy pobres servicios de salud e lugiene. 

COPLAJ\.1AR utilizó 19 indicadores'"' para medir los índices de marginalidad. de acuerdo 

al valor de estos índices. las unidades geográficas se agruparon en 5 estratos de 

marginación: Muy alta, alta, media, media baja y baja. de acuerdo a ello Jos estados con 

población nlás rnargui;uJa fueron Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Yucatán, 

siendo principalmente b pohlaci1·m rural la con.siderad;:s hajo lo'i parámetros de la 

marginalidad, y dentro de la poMación rural la in.Jígcn..'l es la que se enconlraba más 

pobre. COPL'\....l\llAR fue el primer plan a nivel nacional que se instrumcnló para conocer 

el grado de pobrez . .a en el país, así como para medir la marginalidad, aunque 

anteriormente ya se habían realizado estudios, estos no abarcaban al país en su conjunto, 

ni eran estudios guhernamenlales que instrumentaran medida.:.; para combalir la pobreza. 

Tanto el PIDER como COPLA~tAR no lograron la pank1pación de la población en el 

diagnóstico de nccc">idadcs, en la plancacibn, rcaliz..-:1cilln y mantenimiento de los 

proyectos. por lo cual, la mayor parte de las. ohras y proyectos nn fueron apreciados por 

Jos supuestos hcneficianos. estas experiencias sirvieron para perfeccionar e incorporar la 

participación activa de la gcmc en los proyccrns de combate ;1 la pobI"eza, con solidaridad 

se incorpora la necesidad de vincular a los beneficiarios con las obras y planes que el 

gobierno instrumenta para beneficio de ellos mismos. 

* Oeosran,ii de b Mug1ruic1<'ln. rorl.AMAR. St1tl<> XXI. Mtuco 19M. Et fJOfCt'nl"Jt' Je rr:A QUt' pefcihc lnlff"U.OS lnft'norn 1 
1.000 p:a.os mcnsa1alcs 2 ~ de i'EA .. ut>c:mplc•d• )'(o de p.•hl•Coól1 rural •·'l. Pí:..A en c-1 11.t"C'l<>t •&JC1pccuano. S·1'. de- poNuoón ................ 
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El. Programa Nacional de Solidaridad tenía como uno de sus principale."i objetivos el 

combate a la pohre7a C"<trema. en la cual viven principahnemc Jos campesinos. indígenas 

y pobres urbanos. el programa se fundamento en cuarro principios generales": 

El primero fue el respeto a las comunidades y a sus decisiones. cada acción que se 

emprendió panió de la iniciativa de las propias comunidades. corno práctica pluralistas y 

de respeto a las costumbres. fonnas de organización e intct"escs de cada gn.Jpo. sin 

distinción política o ideológica. se recogieron las demandas de todos Jos grupos y se 

acordaron acciones de nu.nera dcmocrá11ca. 

La segunda fue la panicipación acuva de los grupos soc1alcs, los proyectos fueron el 

resultado de la intervención y organi7,.;tción de la"i comunidades, las cuales se organi7..aron 

en comités de solidaridad e hicieron posihlc que las acc1nncs fueran producto de una 

intervención social pcnnanemcmente. dc~c la clah-oración de proyectos hasta su 

ejecución. mantenimiento y evaluación, así las acciones respondieron de manera más 

precisa a las necesidades que presentaba cada grupo o comunidad. 

El tercero fue Ja corrcsponsab11idad de las instituciones públicas y las organizaciones 

sociales. es decir, en cada acción emprendida por solidaridad las instituciones y grupos 

sociales asumieron la parte de la responsabilidad que les corTCSpondía. tanto en Ja 

cjectJción de las obras. como en su operación y en la garantía de que efectivamente 

beneficiará a los grupos de pobreza extrema a Jos cuales fueron enfocados. 

0 llucru.. A. -1'.1 comi-..•e • I• pot>t'C'l., rn Mtu~o- .... ., Hnuta ..tr Adtou1t1.1uac1"" PIJ>i1Ca No. &2. IW2. p. IS4. 
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El cuarto fue la tran..">parc:ncia. honestidad y eficiencia en el cjcr-cicio de los recursos 

presupuestalcs, todos los participantes debieron saber cuánto costaban las obras. en 

cuánto tiempo se c1ccutarían, quiénes y de qué manera intervendrían en su construcción, a 

cuánto ascenderían las ap<>rtacioncs institucionales, cuáles eran los compromisos que 

asumiría la colectividad y cuáles serian las funnas y los tiempos de su cumplimiento. con 

el amplio y claro conocimiento de to.Jo lo anterior por la comunidad ésta se convenía en 

una contraloria social, cu1dando que la aplicación y ejercicio de los recursos respondiera 

a los objetivos de caJa proyecto. 

Estos cuatro principios generales le dieron una característica única al Prograina Nacional 

de Solidaridad, ya que los anteriores progranu.s de combate a la pobreza no incorporaban 

a la población en papeles activos, tampoco permitían que fuera ésta la que decidiera que 

era lo que más necesitaba, además de no contemplar su participación ni conocimiento por 

p3.rtc de los beneficiarios del monto financiero destinado para la realización de su 

petición. 

Solidaridad se rigió por los siguientes criterios generales de política:.._. 

Asignar proporciones prcsupuestales crecientes a la atención del bienestar de los grupos 

de menores recursos en el campo y las ciudades. en especial en los rubros estrechamente 

relacionados con el gasto social, para ser atendidos en el marco del Programa Nacional de 

Solidaridad; 

extender a todas las zonas indígenas los programas de desarrollo integral. ampliando sus 

alcances a todas las grandes concentraciones étnicas del país . 

.. POOer Ej~utlvo. Ofl .:11 J> t 2Q 
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elevar el rendimiento social de los recursos mediante las aponaciones y panicipacioncs de 

los gn..1pos beneficiarios. así como et uso de Jos malcrialcs propíos de las zonas en que se 

rcalizahan las obras de infraestructura necesaria. con ello se promovía y alicntaba entre 

otras cosas la producción y venta de Jos proc.Juclos fabricados en tas comunidades. 

forLilccicndo el empico y por ende el consumo en la :r..ona. 

disedar y ejecutar las acciones par1icularcs que se decidían con la panicipación. 

colaboración y cor-responsabilidad de los grupos involucrados. en form.a concertada y 

respondiendo a sus dcnundas. con pleno respeto de sus singularidades y valores. 

especialmente en el caso de los grupos indígenas. 

comprometer Ja panicipación de los demás niveles de gobierno en la erradicación de la 

pobreza extrema. mediante la contribución de contrapanidas estatales y municipales a las 

aportaciones del gobierno federal y Ja participación de csudos y municipios en el diseno y 

ejecución de las acciones. 

promover Ja participación social para apoyar la erradicación de Ja pobreza extrema 

paniendo de la colaboración directa de asociaciones profesionales, organizaciones 

sociales, instüucioncs académicas. jóvenes profcsionistas y agrupacmnc=s smdicalcs y 

empresariales. 

impulsar la participación activa de las mujeres en todas tas acciones que se emprendieron 

contra Ja pobrez.a extrema y en general para mejorar el nivel de vida de Ja población. se 

promovió el rcconocimicnro al trabajo que ya desempeñaba y se fon.alcció su capacidad 

para integrarse a las actividades productivas en beneficio propio de sus familias y 

comunidades. 
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inculcar en los jóvenes la conciencia de Ja solidaridad y favorecer ~u participación en Ja 

uansfom1ación social del país. fortnar proyectos p~u;1 que con ~u participación fueran 

impulsores activos del camhio. 

El gobierno al insertar un plan Je con1hate a la pohrc7..J. corno el Prugra1na Nacional de 

Solidaridad no solo buscó. a través de él crear un p1~0 !'.>Ocial que permitiera a la 

población contar con mínimos de hicncstar, a.si como con lo.:;. !>crvicios básicos. tales 

como agua potable. Ju7., ~alud. educación. comurncación y v1v1cnda. sino reconoció el 

gran peso político. económico y social que tiene el alto nivel de pobreza en el país. 

debido principalmente a la mala distribución de la riqucz.a y al fracaso de las políticas 

económicas implementadas. 

La inversión en servicios públicos no se reali7..ó como suhsidíos sin corresponsabilidad de 

la sociedad, que era como antiguamente se hacia, ahora la comunidad participaba tanto 

con su trabajo. como con recursos económicos, se agrega a ello que solidaridad buscaba 

romper con las raíces de la pobreza y lo hada mediante prograrnas que fomentarán la 

inversión. tanto en el campo. con la compra de ~cmillas y fcrtiliT...antcs. como en la 

modernización de maquinaria para los campesinos e indígenas, se invirtió en la 

capacit.ación y adiestramiento en áreas que p<xHan dcsempcfiar dentro de sus propias 

comunidades. rompiendo con ello una de las causas de la pobreza: la ignorancia. 

El Programa Nacion.'11 de Solidaridad (PRONASOL) le dio un importante papel a la 

participación de la mujer y de los júvcnc:s, buscando que sus energías se can..'11iz.arán a 

actividades que beneficiarán a su comunidad y que cuando se participará, se reflejará en 

el mejoramiento de su nivel de vida, sobre todo en el caso de la mujer. Con los jóvenes 

se buscaba que sus inqutctudcs y energías no se desviarán, con solidaridad podían 

aprender un oficio o hil:n perfeccionarse en conocimientos sobre todo de índole 

tt..~nológico. 
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El Programa Nacional dt! Solidaridad acluó sobre un gran númc:ro de diferentes 

programas para el logro de SU!> objctivt1~. Jos cuales se clasiflcaron en tres grandes 

secciones: .. 

a) Solidaridad para el Bienestar Social. 

A través de ella se creó el piso social básico para el desarrollo cornunitarlo. con acciones 

y obras en infraestructura de servicios como agua pouble. drenaje. elecrrific:.ación. 

urbanización. regularización de la t.:nencia de la tierra. vivienda, salud y educación. entre 

otros. 

Los programas de bienestar social involucraron los Programa..."> de: 

Escuela Digna. Niños de Solidaridad. ll\-1SS-Solidaridad, Electrificación, Pavimentación. 

Agua Potable y Dren.:ije, ere. 

b) Solidaridad para la Producción. 

Con lo cual se promovió el desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de 

las comunidades. con apoyo financiero. técnico y tecnológico en actividades 

agropecuarias, agroindustrialcs, piscícolas, forestales. extracurriculares y de 

transformación, pero con p1eno respeto al medio ambiente:. 

Los programas productivos incluyeron al programa Empresas en Solidaridad. as( como 

otros específicos para cafctícultorcs y pescadores ribereños. 

•Roja&. c .• op. cit.. p.J93. 
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e) Solidaridad para el Desarrollo Rc:gional 

Su objetivo fue integrar a las cmnunidades dispersas a Ja dinámica de crecimiento Je las 

rcgionc::s. & impulsaron actividades productivas y comerciales. y se mejoraron las vías 

de comunicación. 

Sus acciones se or-ienLaron a pron1over la urbani.7~ción y crecin1iento ordenado de las 

ciudades medias. así como al fortalecimiento de Ja gestión municipal. 

Los prognunas de cone pnx1uctivo en su mayoría desarrollados en .-egiones específicas de 

Jos estados de Coahuila. Guerrero. ~iéxico. Michoacán. Oaxaca y Veracruz'O. 

4 5 Concen\O y Clasificación de Pobrc::r,a 

Existen diversas maneras de clasificar a Jos grupos de pobreza y pobreza extrema·. para lo 

cual es necesario definir que se entiende y cuales son las necesidades básicas que debe 

satisfacer un individuo. para ello es importante analizar el nivel de necesidades básicas 

insatisfechas y el nivel de ingreso. 

Se considera en nivel de pobreza a aquellas familias cuyos ingresos generalmente no son 

suficientt:s para adquirir Jos bienes y servicios de una canasta básica. aquellos cuyos 

ingresos son siempre insuficientes para adquirir Jos alimentos básicos contenidos en la 

mencionada canasta. son considerados hogares en condiciones de indigencia o de pobreza 

extrema. 

• J~ncz Bad1.Uo. Muaanta. ·rrnanm! Nastnnal de S<-!><ln•<l'!d· uM m1rv• oo!!rjn•. ien El Cotidiano. pp. S-13. 
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En Ja segunda conferencia regional sobre la pobreza en América Latina y el Caribe del 

Progrania de Naciones Unidas para el Dcs.."1.rrollo (PNUD}' 1
• se consideró como 

necesidades y satisfactorios básicos que dependen de condiciones económicas las 

siguiemcs: 

Una alimentación que cumpla con Jos requerimientos nutricionales de cada persoll3. y con 

las pautas culturales Jo que supone como satisfactol'"ios no sólo el agua. las bebidas y Jos 

alimentos, sino también la energía y Jos medios para prepararlos y consumidos. 

Mantener la salud y Ja reprcx.Jucción hiológica as[ corno Jos satisfactore.s que permitan Ja 

higiene del hogar y de la persona. 

Una vivienda con espacio ::idecuado al tarnailo de Ja farnilia. construida con materiales 

idóneos y en buen estado de conservación, y electricidad y esté dot.."lda de mobiliario y 

equipo básicos para la vida familiar. 

Socialización y educación básica. que incluye no sólo la educación escolar sino también la 

educación para la salud. Ja orientación sexual y la capacitación para el trabajo. 

Infonnación. recreación y culrura, lo que implica no sólo Jos recursos familiares y el 

acceso a las instalaciones, sino cambién disponfüiJidad de tiempo libre. 

Vestido. calzado y cuidado personal. 

Transporte público. 

H Proyecto Spp--011- J>T.id. ·rn.rorm.aelhn Sot>ry l..11 Pohrsza•, Mi!:11.ico. 1939. 
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Comunic..cioncs básicas con10 conco, telégrnfos. y teléfono. seguridad de tener 

satisfactorcs básicos para afrontar las cnfcnnedades. incap:icidad, desempleo. vejez. 

abandono, etc. La CEPAL ha intentado sus estudios sobre: las ltneas de pobre7.a en el 

cálculo del costo de una canasta básica de alimentos. cuya C"~>mposición cubre las 

necesidades nutridonales básicas de la población, considera sus hábitos de consumo 

predominantes. la disponibilidad efectiva de alimentos y los precios promedio de estos. 

El valor de esta canasta básica consutuye la Hnea tlc pobreza c:xtrcn\a o línea de 

indigencia. a<lic:iona una estinución de los recursos que requieren tos hogares para 

satisfacer el conjunto de otras necesidades básicas o no aliment..'l.rias. 
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EI-EM[;/\[COSJ.'¿l_B;jJA EVA/,( ltJJ:lQ!Y 

QJ~l!f!J;.7.t!..f.':XTRl-.~fd 

5 J Contexto y ~~J_[~I!_~--.-J;t_t.·...rin'!!,~~o>-•rama Nac.h!JJ!!Lic Snltcfari<lad a Ja 

&!1:!.!iLción Beneficiaria 

La pobreza, que se expresa t.·unhién como inju.!>ticia. tiene múltiples y complejas causas. 

Por ello Solidaridad actúo en loJo el país y sus acciones se ordenaban confonnc a las 

prioridades que fijaba cada comunidad. 

Por ello, el gobierno al implantar un progran1a de co1nba1e a Ja pohrcza para los 17 

millones de mexicanos que vivían en la pobreza extrema. a través de fomentar la salud. la 

educación. la nucrición. la vivienda. el empico. Ja infraestructura y otros proyeccos 

productivos aseg:ur(l el apoyo necesario para continuar con la rccscrucruración económica 

en una dirección neolibcral y poder mantener el control de los árnhitos más imponantes 

de decisión. 

La importancia relativa de cada uno de Jos prograrrias se desprendió de los recursos 

asignados a cada accividad. De acuerdo al Presupuesto Programático proyectado para 

1992. los programas de bienestar social recibieron poco menos del 70% del presupuesto 

asignado al Pronasol: los programas de apoyo productivo obtuvieron aproximadamente 

un 15.3 por ciento; y Jos programas de desarrollo regional fueron sujetos del 15.1 por 

ciento rcsrantcs2
• 

JJ C•tDJ.<;e> Li.c~•. Rn"lb• y lleni.indez y f'\Jr-ntc:. Fr•l'ICI~••. -snr,.fst><b•l m;t' •llA dc:I ri-.,..,1.,...<'no-. en I• lurn.aJa. docremt>re 9 de 
1991. 
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Por In qur: en el periodo con1prcnd1Uo cnrrc J 989-199-l ~e destin.:1ron al programa 

46,790.7 nullunc., de pc~os. f:>c In~ cu;1!c ... el 56';;, se utili7..aron en pn>gran1as de 

hicncst.ar sof.:1al. el :!5~-? c,,rrcspon<l1c1t1n a pn1gran1as rcgitlnalcs y el 19% a programas 

productivos. Lo.;; recursos destinados oil pi-.o ..cw.:-i.;11 h;i~ico que incluyó: s;1Jud. ccJucac:ión 

y vivienda fueron en el orden de J .2 ... ,{,, 4. l '/~.y 2 1 •;;., rcspcctiv.imenrc..,•. 

La infonnacit'm de~:1grcgacJa a nivel munk·ipal e~ 1n1pos1blc dc obrencr. Srn crnhargo a 

nivel estatal las panidas rnayorc!-. h;1n llcg.;túll :1 lo<> csrados de menor dcsarrollo relalivo'4. 

Por consiguiente. el éxito o fracaso Uc prograrnas corno el Pronasol no c~lán determinado 

por la cantidad de recurso~ que se <listrihuy.an. ~mn por Ja capacidad para atender las 

principales c;1usas que ocasionan la pohrc.1..a. es <lec ir. las causas es true curales que el 

mismo sistema genera impidiendo el accc~n J l~t pohlaciún a oportunidades educativas. 

capacitación o simplemente a la salud. 

El Progratna Naciorul de Solidaridad tenía corno rnct."t.~ desarrollar programas <le salud. 

educación. nutrición, vivienda. cn1pleo, infrat:-structura y otros proyectos producfrvos 

enfocados a los grupos más pobre~. 

Población. - El capiL-il humano constituye una de las mcd idas mjs eficaces para la lucha 

contra la pohre¡r..a, ya. que una alta tasa úe creciniicnro <len1ográfico y, en consecuencia, el 

camaño de las familias presiona a Jos ámhiros políticos y económicos al aumentar Ja 

demanda de satisfactores. Asimismo. la mayor di,;;;pcrsiún de las comunidades dificuha su 

atención. Por esta razón es import.."lntc la población. 

"l-lurell. As..11 Cn .. un.o. •1...0 r<•ll11ca S..>c1.tl del ..,...,1,t-.cral1""'' ""'º"""'' .. """ CoudWe ... Red Tnn>C"Hnl ~ lnve.su¡;ac1t\n Urt .. na. No, 
26 Alml Mayo o.fo 1 Y'-Hi, I' O 
""Pr-mche, Arunruo, ·n Cr<•na.,,,,J •lrnn.at "'''ª'y rcneunnct cr'"'°'"'r-•-. en el CouJr.an.1. p. 22. 
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Al finalizar 1988. según <latos de SnlüJ;irid.:u.ln. el país cont;,ha <.:on una pohlación de 

aproxinmdamentc R l.:!. n1illoncs. <le lo~ cuales 4:!. se crn,;nntrahan en condiciones de 

pobreza y. 17 en una situación de extrema pobrcJ',;t. Actualmente, el propio gohierno 

habla de un incrcrncnto en el núnK·n) de pcr.<.ona .... que viven en la pc,hrcz.a cxtrctna: 25 

millones de persona!-.."" 

No ohstantc. llcrn;i.m..leJ'. l .an' q. 1rn.11c:t quc en 1 t¡,1.\8, cntrc 48 y 50 m111unc-. tic 1ne:-:.icanos 

(60% de la población nacion.all v1-.i;tn en com.lu.:ioncs de p1lhrcl' ... t, de lc1s cuales entre 18 )' 

23 millones de pcrson•ls (cmrc el :!.2 y d ::!.8 ':; dc la p,1hlai.=iún tot:1l de.:! país) vivían cn 

condicione!> de pohrel'-'l ex:trcm.1 

A.simisn10. el autor "Cll:tla ..¡ur.: t.:! <.:n:c11111cntu <le pcr<;.nnas en com.licioncs de pobre.1.a 

durante los sesenta y hl<; !-ct1.:n1.1 tui: 1111...·mlr qui: el ri.:gi"-lr3.do por la pt..--.hlación nacion.<11. lo 

que redujo notabkrnentc l:t 1nc11 .. knc1a <.k puhri.:l' .. a en esos ¡tilo~. ;.il pa:..~ir de all"cdcdor de 

78% en 1963 a entre 46 y .\'Ji:-;. en \981 :\. con~ccucnci;1 Je la crisi~. sin embargo. 

durante los ochenta se 1m.:rr.:n1cnt11 el purr.:cntaje de pnblaciún pobre p¡ir;1 alcanzar en 1988 

alrededor del 60% de la p0Dl;ic1t·m n:1cional. 

Por otra parte. la disminución más ~il!mficativa ~e registró en la incidencia de pobl"ez.a 

extrema durante los sc..;cnla y l0s sctcnt.3, al pasar de dos terceras partes de la población 

nacional en 1963 a entre UIM cuarta y una quinta pa.nc en 1981. proporción que se 

incrementó ligcran1cme en lo!- pri1r1cros años de los ochenta para volver a distninuir 

también ligeramente. entre 1984 y t<J88. 

"'CEP"-L. -~~!-'°''1,,.,. •1"' 1~te•no• <l<"J~~~~· l..011n:a, i:-1 C.r•'"'°" rtn I• '<ucc:r:ao<•n •k I• roh•et••. Tercera Ccnlnencoa 
Reg10f>.lll .nbfe I• Pubrcz:a en Arn,eni;;:a t.....m"" )'el 1· ... r•hc. (~"-"''""J.:º d., Chile, !l-2!'> t1C'" 1>1n1cn1t1u· •le l'l'Y;n, 0..-..:m 1'.hm"o 
.. [J F1.n&nc1cru. -1.:a l'••"t<"rA •.!t- 11•1 Pt"P•'!'""- P.""'"'!'" l.; <k 1'.ho)o de IW'\ 
11 Hern!ndc,- l..an•. 1:n11quc. -~.f_IJ!!..'r!!!.'!..-~~~.!.''-"'"""" )' !''""'"''" "" Mt~u:o- _ l:a bi1.::1(1n, M~..,c;o l"'ll. USA!l.t, Ccnrro de 
lnvn.uga<:icno:t. ln.1cnln.<.:1pl1niln;a-., l'í' 11! 11-1. 
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De esta fonna. <Jurante las décadas de los !>.cscnt:t y Jos setenta. t...IL~adas de crecimiento 

t...~1mómico sostenido, el país redujo de: n1ancrn sislctnática la proporción de la población 

en condiciones de pohrcL:l y de cx.trcrna pobrcz.::t; con la cnsis de los ochcn~ 

revirtieron esas 1cndcnc1a~ para auntcnt:1r tanto en ténninos ahsolutos corno n.:l•llivos. 

p,>r otra parte:, durante el pcrilK.Jo 1950-1970. l.:i pohlación aun1cnrc._·, 85',{-,, casi "iC duplicó. 

Sin cmhargo. para el pcr1tx.lo 1970-1990, hubo una d1sm111uc1ún del rittnn de crcc1micnto 

y el incremento fue de t~Ul ~1.llo el 78% .. ,. 

En 1930. la pohlaciún rur;1l rcprcscntJ.ha dos tercios del tmal. y la urhana el 33%. Para 

1950, las propordnnc.:- eran ~irnilarcs y. para 1970, se registra un aun1cmo de la 

población urbana: 48'7:'· J=inalmcnte, en 1990. Ja pirámide se invierte y la población rural 

pasa a ncup;u- sólo un tcrdo dt.:I fof.al; 28.5 % . w 

Por lo que se refiere a la tasa global de fecundidad. después de mamcncrsc en niveles de 

alrededor de ó.7 hijos en la década de los cincuenta y los scscnw., se redujo a 3.7 en 

1986. 

Sin cmhargo. en Ja población rural. la tasa continua siendo de 6 hijos por mujer. Se 

conoce como tasa global de fecundidad al promedio de hijos que se espera de una recién 

nacida sujeta a una ley de fecundidad a lo largo de toda .<.u v11.b reproductiva.. en ausencia 

de mortalidad60
• 

Por último, para aclarar la concentración o dispersión dc los núcleos de pohlación, 

Mauricio ?\-ferino propone que. durante, el último dcccmo la pohlación real de las 

pequeñas co1nunidades dispersas creció tanro como la de las zonas urbanas. 

"'"JnslJNW Nacmn.al Je: Eu>1dl111c.a. C.c:oynna <: lnf<•rmJ.r..:a. -~~!!'-~-1.!~ü'.!!..L~'!'.~!'..L•..!~-. Mi•teu I'""º· p ~~I 
-1tioJcm 
- Tn...,eh>~ {1¡.:.nrcu. r111. ·La r .. t.r11c1"" "-f<"••,.oru '"'"'~'"'' y ce~·. r:n 11 <.:01oJ1.u..-. So 'lo<l. Mc"'"la de- la UAM, 
s.c:rucmbrc--ociulorc-. IWZ.afk•ll.p 1!<7 
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As{, buena parte de Jos nmrg:in.;1dos del pais hahitan en comunidadc ... pequeñas con escasas 

oportunidades de satisfacer las necesidades cscncialc.,; de ~u<> vc<.:inu-. 

Y su marginación es. al mismo tiempo. lot cau~a principal <le l.t n11gr:H.:ii'1n del campo a las 

grandes ciudades. Es decir. los pohrc"i del 1ncd1l~ rural ..,e ¡;pnv1cncn en ftl'> excluidos de 

las grandes zona5 urbana.-.. Pero 1n.Jica la d111;i1111c.1 dcrnn¡..::r•ifica que Jac,, comunid.:idcs 

más pcqucrlas tienden a aun1cnt.ar juntn i.:u11 lu-. cuiturorn:... urhan1lS de rniscria, 

reproduciendo una duhlc rnarginaci1-1n ... Es;! d1n.ín11c<1 nd con~1:-.tc en que Jos pueblos del 

campo se queden v;11.:íos rnicntras tts coloni:ts popuL1n:.._ Uc la c1ud.1d !»C cnhnan de ,E?entc. 

Ocurre, más hicn. un dohlc procc!»n: el can1p1> r .. 11 ... rn1nu~c '-U pt>hlacH'in en tém-iinos 

relativos. pero nn ah--.olutos, y las ciudadc!» grande:'> r.:reccn rnu..:hn n1;is r;ípído que las 

zonas urbanas de rncnor din1crL'>ión. que ofn:r.:cn calid:iJcc, de vida imJudahJcmcmc nKis 

altas, pero menores oponunidadcs de sobrevivcn..:1a. S1 l:.t l<'1g1c:1 -..e indina a pensar que el 

despl3.7..amicnto de campesinos pohrcs ~e (.kt1enc en 1;1udadc' mc..·dias, que a su vez 

alitnenta la n1igración hacia las grandes urbe~. i:1s nccc">idadcs escnc1alcs insatisfechas 

llevan por otro can1ino: los pcqucf1os pueblo-. .tunu:nwn t:tnto cnn10 las ciudades más. 

populosas. Y. de amhos lados de Ja cadena n11gra1oria :in<,ran. cada día, nuevas 

demandas y nucvc1s r¡1~go!» de n1arginación y pohre7...;:1-" 1 

Para el aulor. el ccn~o de 1970 reveló que 83 705 Jocal1dadcs tenían menos de 500 

habitantes y que 12 305 tenían entre 500 y 2500 habitante!» En la prestación de los 

servicios de salud. el número Uc personas atcndid;ts por l.1 ..... mstitucioncs púhlicas de 

seguridad social aumentó proporci<.maJmcntc entre 1 982 y I 985. pero el número total dt: 

habitantes sin prmccdón t:unbién crcciú <le 37 2 millnnt:s en 198::! a 41.J en 1985.~ 

•• Mcnnolfoena. M•uro~"'· -l:!~....!!tl...C!:!l!!.'.?-- ¡• 1 .. 1i.;1""· "-1"u~" l'rll. lln1~eu .. l••I \.'l•ra~rur•ra. p 
t.1 A~1lar C•rnln. lt~cl"r• -~·~• tkl "-tlla~•r,.·. J• 1'~11~ 1<'•n. "-t~"~". l'l.<l'I. t .... ln Cal,- Ar<:'n;a, r 217 
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Por otra parte. según L-1 docurncntn. -i..a Soli<lar-idad en el Dcsanotlo Nacional- 61
• cifras 

de 1988 indi<.:an 4t11.: cxistian 2.6 n11lloncs <le niilos menores de 5 afios con algún grado de 

desnutrición; adc1n;í~. p1cci<;a que Lit: h)s dos millones de nii\n<> que nacen anualmente. 

100 n1il fallccc11 duranlc In<> prinll:ros af1ns de vida por causa de faccorcs n.:lacionados con 

la dcsnutru;i;._'lfl. y un 1111lh.'1n p;uk..::crá dcfcl..'."tu ... n~icos <1 mcnlalcs dchido a una 

alin1enwción in:1Lh:cuad,a. A~un1,rnn. en l 1JH5 al 'JU';"·;. de la pohlaciún rural lcnía algún 

grado Oc dc~nu1n..:1un 4uc .ifc<.:tll prin..:1palmcntc ;.1 lo'> ruflo,. 

El ntisn10 dn...:un~enh.> ~e11.;ila que l:t c~~ran.r..01 de .,,.10.:1 al 1uccr aun1entó de 40 a ntis de 67 

ai\os entre I 930 y 1 <>8('· no llhs1a111c. en Joc,; c~tratus pobre~ de la población. sohre todo en 

los can1pesinos. es de -lU af1ns, n11cnlras que en lo!-- niveles de estrato!-- superiores es de 75 

ai\os. l\~1n11smo. 14 millunc~ de hahit.antc:s no tienen acceso a 1os servicios 

institucionales de ~alud y m.is de l.l n11t~lÚ de In~ falk.::i1na::ntos de niflos de la..o; familias 

pobres. ocurren por la ~omhin~u.:il-ltl de cnfcnncdadc~ infecciosas con dc!>nutric1ón. 

En cuanto a la mfr=:ic~tructura hosp1talana, indica que se dispone de una cama por cada 

mil habitantes. pero en la pohlac1ón no atendida por h"ls servicios de salud. la cobertura es 

0.3 camas por ca<la nlil hahllantcs 

Educación.- La. evidencia nlucstra. que la ~arcncia de cducaci(ln es un factor 

multiplicador de la pobreza; puesto que tos campcsinoc,; ubiG1dos en los primeros decilcs 

de pobreza tienen un nivel de in!.trucción primaria ínfimo. Oc igual fornla las mujeres que 

tienen Jos n1js altCls nivele~ de fecundidad carecen <le educación básica. El contar con un 

mayor nivel educativo implica un pr0Ccso de autoplanficaciún familiar: puesto que las 

mujeres de edad reproductiva no desearán tener más lujo!. que los que puedan sostener. 

A su vez puede contribuir a que ~e disminuya. la rnortaliúad infantil. 

ou Coord1n.a.:1ón Gc:ncr:w.l dc:I f'n,~r~nu Na.1<•n.ol üc: So•l1.Juk.1.0J t ... <'""<•rJ1n.1.1••n d.:" -'~""'"'"'°~). -1 ... ""'"htl<h.I e:" c:1 l)(-1•trnllo 
Naciooruol-. r:.•.hc1<'ln pn:l1m1na.-. ~tc:uco 1c,.n. p¡> 17 1~ 
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De acuerdo con el tcxlu ... El Comhalc a la Puhrc7__..,,-""', el ana.lfabelismo disminuyó del 

25.6% en 1970 al 15.3% en 1985. No obstante. el 8% de la población mayor de 15 afios 

es analfabeta y la proporción con el medto rural es un poco n1ás del doble que en las 

zonas urbanas. Asimismo, el an;1lfabctismo funcional alcan;r .. ..aha el 39~ de Ja pohlación 

adulta en 1980. 

Por otra par1c, el número de mexicanos mayores de 15 af1os sin prin1aria completa 

asciende a 25 millones de personas y sin educación básica (primaria y secundaria) a 30 

millones. Además el 203 de las escuelas primarias del país ~on incompletas. es decir, no 

ofrecen los seis grados de primaria y. el 20% de las primarias son unitarias lo que 

significa que sólo un maestro atiende a todos los grados que se ofrecen en .'.U plantel. 

Por último. señala que la capacidad del sistema c:ducativo se c"t.á reduciendo Entre 1976 

y 1982 la matrícula total del sistema creció en 18 por cicnlo. 

La alimentación }' salud - está cstrcchanlt:ntc relacionada con In~ niveles de pn .. "Ciuctividad 

de las comunidades más pobres. Un mayor aprovcchan1iclllo educativo y el desarrollo en 

la estructura y fonna del cuerpo hurnano están relacionada con un mejor nivel de 

alimentación. Y con relación a la salud lo primordial seria atacar las causas que 

producen la desnutrición infantil. Dadas las condiciones in.salubres en que viven los 

extremadamente pobres. y la prcvalcnL.1a a las infecciones. el brindarles acceso a rnayor 

cantidad de alimentos a las comun1dadc3 que no alcanz.an a satisfacer sus necesidades 

básicas. debería ser cosa primordial''1 
• 

.. Com.c:JO Coiuulnvo del Prusram.a l"Jac:1onal de Sol1<fandad. ·EJ C"mha1~ a 111 robreuª. 

fTi_:!';,'~·. -L.. pobn:z.11 en Mé:ucoM. p 74 
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De .acuc:rd,l .a 1nfnn11ación dc Julio J=rcnk l:;i'> pnncipalcs car•tclcTisrit:as de la salud en 

l\.1Cx:h;O SOO' 

l...os hij<,'> de l:t~ nrnjt~n:" en la p<1hrc7 .. a cxtn:ma prco;.cnt.1.n :!.5 vece.,, mayt1r f"icc;go de 

nn1rir ante°' t.Jc cumplir un arlo Lit: edad que lo'.'- hijos de rnujeres no pohn: ... 

La prevah.:ncia de dc ... nutnc1l1n es .i veces rnayor entre lo~ niilos en pohrcza cxtrcrna 

del Sur del p.1i~ 4uc entn.: los ruf111.;;, pohr-e~ Llel norte. 

El peso de las cnfc:nm:dadc<., infco..:c1u">a">. L1 Lksnutncil'Hl y lo<> prohlcrnas de salud 

rcproduc1iva e~ 2.2 vece~ tnayor por h•thnantc cn t:I rnct.110 rural que en el urhano"". 

Pese a que. e~ factibk c<.,[;thlcccr qw: la p1•hn:7a es una crK.lc1nia c:o.tructural y por lo tanto 

no es tan fácil su crr.n.lii..:::1.:iún 

l~k..'1fÍ..G..- en que habitan en <.U n1;¡yoria las con1un1Llou..lc~ marginadas. h.ahitan en 

general pequeños c~pac10~ ccrr;u..lns e insalubres y ohscuros, a n1cnudo frccuentall<'s por 

animales, en ascnt:1n11cntns d1spcrs.o~ que prescruan grandes prohk1na." para la provisión 

de servicios b;JstC(l<; de ckctric1dad. =i~u;i cntuh;t....la y drcn:ijc(' 1
• 

Garro <;ncia/.- El ga.,.to <.kstinado a Pronasol aurrn:n1ó de I ó--J.U 00() de nucv0s pesos en 

1989 a 7 747 000 en 1993. y 3. 9 233 CXXJ en 1994'-r. mientras que el gasro <lcdu,;¡tdo a. 

programas de urhani;;u.::iún CSolid;iridad en colonias y comunidades. agua pc1t;:ihlt: y 

drenaje, clectrificaciún. y can1irnis ruralc~ y carn.:tcras) rcprc~entó 39.19 y 42. I 7. 

rcspcctivan1cmc. del ga..,10 total Lle Sol1d;1ridad; en t~111tl1 que el dedicado a ahasto y 

comercializ..acil·,n <.;Úhl ">ignific1"1 0.5:! y 0.31 •.:;. del ~a~tn c~o..., 1111~rnos aúos.""' 

- Fr.,nk. J. ~flacoa un "1t""" n1.h ~1u.l1ók ... en Sc>."s· °"un1 :!O.:'. <-nut•rc de 1'-l'l4. p <;(, 

•• Schtc1n¡tllt1 ~11\nha ' "><>I" "'1 ukne. -v,~ 1cc::.h ' f.tn11tu .-n ''~"''"'" un .-.1h"l""' ,,.._,,,...,,P,.~•lll . ..,-ro., n><M1t>¡:rt1í1~;a l~LGI. 
f\.tCX:L:f\.u;x 90. COL"-U \.. 11<,, l.""A"-1. """~"· l<N.1. r .1 
.. C:uk>S Salan.os dC' Gort...or1. ':>e'"' ln!<>'"'c •le K""'""''"' !l-1<"~oco. ¡.,,.~. r 4"'1 ~~ c1fr;n..., •rlieren al gas1n ctcn:IJo NJo cl rubro de 
Sohd..1ndad y df.urrn!h> rc¡;1<>rul. ,.,. Huno XXVI lnch1y" í''"~upu.,~10 •••,:ruJ., a r'f>l><l.&<i<'s uprr1111"ª' que u11h.a1an de nanera 
cnn1unta con Prona...-1! 
- lbtdcm 
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~fil~.rrncs lrTJ.n!~llc,.:nt:t(li1..Lru.!f_~U~-•1filL.v;1r:.;:L~-!!!JJl¿:W,;__it_J_..\L.V-f_)_!.!r~~ttt!!!iL.._;¡ 

tnivé-. de Mt'i v~i~JJ!!:--2.:. 

Entre las acciones irnpJcrnc1H~1das por cJ J>rogr;un~t Nacion.al de SoJidariiJOJd para el 

combate a la pollrc7.a c.xrn:r11;1 t.,C cncuc.:nrr:m las comcn1plalfa'> en Solidaridat.J para el 

bienestar social. para Ja prndw . .-ci1'1n y p:ir:t c.:l úc.-.arn ll 111 1 cg1onal. 

El rc7-'l.f?O que en ma1cr1.:1 cJc ~;1Iisf;1crorc:.:-. h;bico<> cxhihfa el país hacia 1988 era de 

consideración y no ~e J11n1r.1ha 0:1 lo.'> cst.1dn~ rn:ís p(1hn .. '<>. De J1ccJ1u, ro< .. fa.'> J.1s cnridadcs 

han padecido, en 1n;1ynr o mcnPr n1ccJi<la. J11c; cfc:cros cJc un imprcsion;1nrc proceso de 

urbaniz •• ·:u.::ión. que c.'>capó a t<~:1 plancac1ún y en meno" úc cuarro déc:1<la.s c;unhió al país 

de ser cm1ncntcrncnic rural a b ~11uacu>n Je pn:úominantcn1cnrc urhano. 

De esta manera, Ja atención a l¡I'; conrnn1d.idc' ruralc' ap;1rc1t.1:1.s fue apb7 .. 1cJ:1 en muchos 

casos por 13 que dcn1ant.!aban 1.-.~ cinttJrc'nco.; C..: cnllinia:. popularc .... t.¡Ut.." •. :n:c1:1n alrededor 

de las ciudades, forrnando las rn.i.s dc la~ ve-ce.-. ;1~cntamic:n1os hurn.1110~ Juriúif.:.~1n1cntc 

irregulares, y por lo rnisrno. tlitTcilr.:s de Úllfar t...k In .... ~crv1c1"·' h;b.ico..: 

Solidaridad se propu .... o Jlcv;JT ;1 catlO una ~ene <..Jc ~1ccioncs cn rnareria <lc h1c11c:-.tar !-.ocial. 

que ll<.!ncficiar.:in lo mi. ... rno a conJUnidadcs n...iralcs ap::inaúas que a <..:nloni;ts populares. 

Los pnlgrarnas que: dcsarro!Jó cst;t vcrticuk: :-.<.: rcl;1cinnaron con d n1c3ora1n.icmn de la 

calidad de la vivienda y ~us !-crvicios. con J.1 ar11p/1•1ciün di: la ari:nciún n1édica prcvcnti\'a 

y curativa a los ~cctori:s rnás mar_ginat.h•s y cun el fortalt:cir11ii:nro de l;1 infrai:srructura 

educativa y del apoyt1 a Ja población en cll.id c.,.cof;tr . 
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Lus pro!!ran1as dr.: dcctrificadún, a!-!-ua potahlc:. alcant;1n1l:u.10 y n:¡!ulad7..:ición de predios 

urbanos. fonn;non p<inc de un ilnport:uuc p;u.¡uctc dc.,,tinado a co~o1idar un piso !.ocial 

hásico de hic111.:st.1r matct t.J.I y ~cr.ur1Jad juríJ1c;1, ampliando t.ainbién a qutcnc'i ~e 

b<:ncficiaron con la rcgularu:aci1'•n de -.u., prc..110'.• el Ui~fnitc pleno de In.'> derechos y 

ohh¡;acioncs quL"" 1.-·\,nlk\:1 l.1 Cl\lll;1dania. 

la cobcnura Uc 1;i._ 1.:.unp:1n~ts de v,1t.:un.1c1t"1n y plan1ficac1ún fan11liar que dc'>arrtlllan los 

organismos l.kl !--t.:ctur salu.J, aJ•:fl'1;i.:: de 1n1puh:ir el tncjnran11cntu <le los niveles ~annanos 

de la pohlación y de: capar..:ll<irla p;na l:i pn:vcnc1<'1n de cnfcnncdadcs infeccios.:is. Stn 

embargo. se trat~1 i..k un n.ibro que JeJn:tn•.fa aun n1uch.1.-. acc1t)nt:s pa1a ahattí lo~ granJcs 

rezago~ que en n1~11r:r1a di.: 1nurt:i.lidai..1 tntantil y poí enfenncd..:u!es curable~ presentan l•·s 

estados más p1.1bn.:c;. ¡i:1rt1cul.1rn1t.:nte en su~ cnrnunH.!.u1c-... 1nüígen.v-. 

Los trabajos rca\17 ... 1.Jo.'> hcnef1c1arl1n a 4u1t:111.:-. 111.1;, ¡,, íL"l.Jucn.111 Con la con~trucciún i..h: 

81.350 cspacins cJw..:at1v1.1!-. ~e dbat10 en 'J<.J.::: por ..:1t.:fllt• el di.'.:ficu registrado en 

infracstn.IC[Ura cduc.:1t1\"a fhtca en 19SS, con la rch:thil11acH·~n y equ1pan11cntn de 119.70tJ 

escuelas. se atendió 100 p•1í ciento de \ns pl:tntr:\e" di: cdu..:aciún básica 4ue en 199t) 

demandaban n1antcn11nu.:nt• • · 

En materia de ... .:iluJ. con \:l-. ;iccioncs rc:illz.:tJ:t~ Uur:1ntc 19S9- lQ94 se amplió y 1ncjorú 1;1 

cobertura de atcncs•.Hl para 10.5 nlillom:s de habitante~ que c;in:dan dt:l servicio En 

1990. no cont.ah.1n l.:\1n aha~1ec11111cnto fonnal Jt: ;igua pnt.:1blc lh.7 tnilloncs di.: habitantes 

y 29.5 no tcnian .._crvic1u <le :dc~1ntar11la.Jn ~1ed1ante l.t.:: .H..:ci,1nes Je Solidaridad 16.3 

millones ro.is d~ pcr:-.1u\:1 ..... c¡mt:1ron con ª!!\Ja f"llitahk y l_\.7 con alcantarillado. 71 

,.C,,.-.kn. Cam(,.,~. J.t.,la1 .. 1<•. -!.'.!~'!....!.'!~_J~1,.;a s~~-'....LL!~'S!'!:.'.!·· I' 
"El F1:n.nc1crn ~1.lc •w..trul>r. ,!.- 1''"4 
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En el periodo 1989-1994 se mtnxlujn el .'>ervk:iu <le cnergia clécrnca a 19.233 

con1unidaJc..., rurales y urhano-popul:1r, lo que pcrn11t1ó a rn;h de 20 rn11J1me~ de 

n1cxicanos acceder •1 c.'>te scrv1ci1l 

Con el csfuer.r.n lle los tn:<> nivcft:, dc gnhil'rnn y Je b .... <.:1ln1uni<l.uJe-. or~.tni;_:jUa ..... .'>e 

regulari7_.aron alrcdc<..h'r de :! rn1lloncs 500 rnil predio-.. lo que .. 1gnir-1cn ah:irir 100 ror 

ciento del rc7.ago c:<.lirnado en 1988 par:t )(ltcs urbanos de origen cjiúal y cnn1unal. e 

iniciar la atención a la nueva dc1n.:1mJa. 

Conscicn[c dt:I rc.r..;1go .<.oc1al que car:t<.:tenzó a lklcnn1nado .... cst¡uJo.'>. el got11erno federal 

destinó recursos cn:c1cntcs en beneficio <le sus habitante<>, con I.:i t1n.t11dad de apoyar la 

ejecución de obras y proyecto<> pro<luctivo<> 

La entidad 4uc rnayor cantidad de n..·curso.'> ;:1h.'>orhió del prc .... upue.sto federal de 

Solidaridad en el pcnndo l 9S9- l 994 fui: Chiapa:-.. crHidad con el zn¡ts aHo índi<.:c de 

marginación en el pai." y con el n1.i.., elevado pnn.:cntaJc di! n1unii..:1p10~, de un c.s'...ado con 

grado de rnarginación muy aira .,..: 

Sin crnbargo, Solidarid~1d no sólo lof:rú incrementar o rncjorar la infr~cstructura física de 

salud, cduc~tción y vivienda, ni -.e limil6 a dorar úe servicios c!en1cntalcs cnmn el agua. la 

energía c!C:ctrica y el alcant~trillado il Ja pohlacicln que carecía de clln~. sino que. 

asimism0. rescató el scnrmw.::nto .solidario del puchlo n1exicano volc.:'t.ndolo en su propio 

beneficio; mostrando, las cap;1ciúadc" d..: la tn(lVili:r ... 'lción y organi7.ación Cün1unitaria, 

cuando és.ta .'>C pron1ueve y c:ipit~-ili:ra en favor de un objetivo con1ún. d<..· una dcn1anda 

legícitna pero sobre to~Jo, cu:1ndo se asumc con n: .... ponsabilidad. 

'' Ch.a ... ez. G An.ir. Ma El romt-.. r.-., r., :~·l>r ... ·~ •• ,.-n,,. > .i ........ ,.,r1 .. ~ .Je s.,JoJ.ond .. d. t:SA.'1.-1. CRJM, l..,.l.!_ ¡• U 
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S(ll id.arid<ld fomentó entre las comunidades una cultura de con_<;crvaci6n y mantenimiento 

de la obra pUhlk:.. lo 1nisn'lu <le la escuela que Je la clínica. de la tienda comunitaria que 

de la lechería. de la i.:am.:ha deportiva que del parque. 

La actitud de Ja ""•-Xtc.J.1d n.:-..pt..•1,:tn del gobicrnu cambio con Solidaridad: la sumisión y el 

patcrnalis1110 fueron co1nh.lt1d.1 .... y;;1 4,UC lo3 gnipos étnico-.. lo~ carnpcsinos y colonos 

urbano-pnpulan,;-.. tucn)n prn1.1g"11i..,t.1~ úc ... u pr•)plo Uc-...irn\Jh, 4uc no aceptaban 

imposiciones hurocr;ít1ca~ Plantcahan y úcrnandahan ser c<.,.cucha.dns. priorizaban sus 

necesidades y controlaban el procc»o de ejecución <le las acciones". 

Si dctect.aban 1rrcguland.;.u.:!c~ denunciaban de inmediato las conductas indeseables y 

cxigc::ntc::s para que !-<: "ªºe tt n1.1ra a los responsables. 

Si bien los Rccur!-.us y la oncnt~1ción oficial hacia la politica social giró de forma 

significativa rc~pccto de .._Jtro!. períodos fue a todas luces insuficientes para mejorar el 

bienestar socizl del puehlo rm:x1cano No obstante el esfuerzo anterionnentc:: sei'ialado. es 

de tcxlos conoc:ido el lcvantarmc1110 arnudo en Chiapas en Enero de 1994 . 

.. (bid .• p. l3. 
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El irnpubo a las act1v1dadc.s cconún1ica.,. que rcali7 .. ahan los grupos de menores recursos, 

corno p:lrtc de su c..,trarcgia dl.· panicipaci{,n al dc..,arrnllP. fue otra de la"> priPrii..Ltt.k'> de 

Solidaridad. El fin;111ciarnicn1n p:ira n1cJ~1rar la pro<luccii'ln y el respaldo a l~t~ 1ni..:ia1ivas 

productiva~. lo nü..,mo qui: el sns1c111nticnto del ingreso y la cn:ac1ón de nuevo~ empico~. 

fueron clc111cnll).., <lctun~idcJrcs del cn:cirnicnto de la<> cc<lnon1ías l1x.:~tlcs y n:g111nalc~. al 

otorgar un su~lcnto rc:tl a la<> c'\pcct:1tivas de h1enestar de h1s pcquefi.us prt..Uuctorcs del 

medio rural y urhano -.. 

Duranie el ~.c'l:cnio. Solidart<lad irnpul~(1 múltiples forn1as de asociación entre los grupos 

sociales para la prn<lucción; aplicó mccanisrno~ :ígile<> para garanti7...ar a Jos productores el 

acceso :ti f\nanctamiento en sus lug:trcs l.k origen. arnplió los espacios para la 

panicipaciún y rccunncimicnto Ut: l:ts l:tbnrc-. dt: la mujer y pretendió dignificar las 

condicionc.::s de vida de lo" Jflrnakro'i agrfr:olas 

Con el lrahaJo de los produ.:1ores y el apoyo gubernamental, se instalo tamh1Cn la 

infraestnJctura necesaria para aumcn1:1r l.:t rnhlucción y respaldar las I.:iborcs de los 

cafericultores qui! h~thían sufrido la rn.1-., ~cvera cri:-.is de hJs últimos años. A~inlismo, se 

puso en n1archa en varia" regiones Ucl p:1ís, con cnh.:nos de sustcntabilidad. proyectos 

produc1iv0~ que no dai\ahan la naturak:za 

Las acciones .Jt:l Pn1gr:u11a se llricntanm a respaldar. en fl)f"lll:t prioritaria. b.s actividades 

económica" de lo .... h.-.hitanrc.s th:l mt·dio rural, ya quc en este csp;1cio social pcrsistfan y se 

agudiz.ahan ancc:-.tr~tles rczagt)s en materia produ1.:tiva 

""VtleL. Fi'lu. -1.a p••l-r.-,.a en M.!' .. l<-0 c""~"!.!....LI!'~~-. l"CE. p q1 
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Se puso atención especial a los estados de Chiapas, Oaxaca. GueTTero. Hidalgo. Veracruz 

y Puebla. que se consideraban entidades con grado de rn."lrr,inación muy a!Ut y con alta 

concentración de población indígcna7 s. 

?.1ediante lo.!>. Fondos e.le Solidaridad para la Pnx.lucción ~ apoyó financieramente :t. más 

de un millón de campe~inos. tcrnp ... 1rale~ no sujetos de créditos banc!lrios_ Con la 

recupc:rdción de estos recurso~ se fonnaron 2.115 cajas de ahorro locales en 22 estados 

del país_ Con los 14.:? Fonc.Jos Rcgionalcs est.,blrxidos s.e rc:spaldb a niá.s de: 90 por ciento 

de los productores indígenas que demandaban apoyo a su:;. inic:..:itivas productivas. 

Adenl.ás. se apoyó a casi 20 mil ~mpres.,s que generaban nú.s de: 84 mil empleos 

pennanc:ntcs en el pa[s76
. 

Con los apoyos de Solidaridad se n1cjoraron las cond1c1l,ncs de vida 3 rn."ts de 392 mil 

jornaleros agrícolas en los lugares de atracción y se gencr:uon opciones cconómica.s en 

lugares que antes eran Oe e:i1:pulsión de tr:i.bajadores pc...ir su nivel de robrez .. 'l. Como pane 

de sus acciones se apuyo a 92 por ciento de los cafcticultorcs del pa.is y se les aliento en 

la apropiación del proceso productivo en doce estados del país. Asimismo, con 

Solidar-idad se emprendieron m.i.<; de 6 mil proyectos que m~joraran sustancialmente las 

condiciones de vida de alrededor de 164 nül mujeres. 

Pese a las acciones imp1emc:ntadas por Solidaridad. en apoyo a los productores. fue a 

todas luces • insuficiente ante el rezago social y potcnciali<lai..les de desarrollo existentes. 
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5 1 3 Solidaridad mirn el Desarrollo RegiQllitL 

Cada una de las regiones y municipios del país tenían rasgos específicos. en cuanto a 

rezagos sociales y potencial idadcs de desarrollo. Sin cmhargo, en su contexto genera) 

presentaban carencias económicas, soci¡¡Jcs y de gestión. Por ejemplo, era común la falta 

de agua potable, electrificación, <lrcn..aje. salud y educación en las áreas rurales y colonias 

popuiarcs; el desaprovechamiento de las potencialidades productivas de las comunidades 

y la mínima diversificación de sus activid:uJes económicas; la irracionalidad en la 

explotación de los recursos n...-i.mralcs; la in.'>uficicncia y el deterioro de: la infraestrucrura 

carretera y de canlinos y Ja f-alta de recursos suficiente úe los ayuntamientos para atender 

ta..-; necesidades míninus de sus li.1.bitantes. 

La vcniente de Llcsarrollo regional con h:isc en proyecto"' específicos de desarrollo 

promovió el crecimiento sostcnjdo de las regiones.,..,_ 

Para ello se destinaron rt.:"cursos directos a los ayuntamientos que junto con las 

comunjdadcs, rc..""lJi¿aban obras priorit..uias i..lc infraestructura pa.ra el bienestar y la 

producción. 

Las acciones y proyectos de los progra.1na.s que integraban Ja vertiente de desarrollo 

regional permitió impulsar el desarrollo económico y ~ocial de regiones y municipios 

específicos y se fortaleció el proceso de descentralización_ Para la con.~ución de estas 

metas se aprovechó con pleno respeto el potencial de los recursos naruralcs y humanos de 

las regiones. 

" fbadem. p. 93_ 
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Los E.2!!..®~~'!J~ tr:m_.,fincron recursn .. :i<licionales a Jos municipios del país y 

fortalecieron su C."lpacidad de respuesta. frente a la.s necesidades de los habita.mes. 

tnediante Ja ejecución de proyectos sociales. productivos y de infraestructura hásica. A 

este respecto. de 19<)() a 1994 se apoyo a 2.341 ayun1¿1n1ientos. que reprc~ntaban 97.9 

por ciento del total exi'.<;lentc en el país, n·aliz .. ando en ellos más de 113 rn1I proyectus7
•. 

Con el progra1na ~s_crc_r_;;L~- d_t;_C~_;_muo._~__B._vol~ :<>e construyeron. rehabtliL,rnn. 

modcrnizarun y conservaron d1vcr~...->.'> tra111os carrclr.:n-.s y de ca1n1no$ para integrar a las 

comunidades rná.<; disper:-..;:15 y de mcmJrt:.s ingreso!> al pn1i!r~:..o del p::ií-.. 

Se incentivó Ja con1ercializ..aci(•n <.k ~;_1!> productos con rncjorc.'i vi.u. de con1unicación y la 

introducción de servicios qui"' fa.cilit.ir~í.n su accc.:,.o. 

De 1989 a 1994 ~e atcntlicrnn ~JS.561 kiI61netro.-. de C..'lrrctc:ra'>. de Jos cu:ites 11 por 

ciento se refincrnn a constn1cci.·m y 1no<lcrni7-""lci6n. 7 _ 1 p<'r ci~nto reconstrucción y 81 .. 9 

por ciento a conservación. 

El Prograzn.a 100 Ciudadc~ tuvo corr.a propósito la dcsccntrali7 .. ación de las actividades 

económicas de las prmc1palc!. 7..onas mc:.ropolitana.s del país: ciudad de 1\-téxico, 

GuadalaJara y Monterrey. 

Otro de sus objetivos fue orientar la migración interna. a Jugare~ estratégicamente 

ubicados y con nlC:jores perspectivas de cn:cinliento que los lugares de origen de los 

grupos sociales empobrecidos. 

"' EJ Fi.n•nd~n:> 29 de M•yo de 1 ~ 
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Este programa originahncntc incluyó lCXl cmi..fai..Jes. Sin crnbargo. ~e ir1c~Hporaron 14 

más para hacer un total de 114, en la!'- cuales ~e uhicahan 2.05 rnunicipios que 

concentr..1.ban un.a pohlaci{)n aproxirnada de ~6.6 millone~ de: hah1tznte~. 

Hasta 1994 operaban i{J progranias de Dc:-.arn11!0 Rcgiorwl en 12 c~t~1do-. del paí:!> y 395 

n1unicipios en favor de c:isí 9.2 rniJlon.c'> de hahitantcs. E ... '>los prograrna!'; permitieron 

cunjuntar lo~ pro gr.un.is nonn.alcs de So!iú;u H.fad. en un c~qucn1<1 de pbnc;u;1ún integral 

que sentara la~ ha~cs Ucl de'.'..arrollo rcginn..al rncd1arnc la CJC:C:~ic1(1n de acciuncs y 

proyectos de l~:nefic111 social apoyo .a la pro<lucc1ún y crc~u.:h'.tn 1 . .h: 111!r.1cstnu.:rura En ~u 

rn.ayor-ia estaban dingid(1s a cstirnubr el ~prnvcch.-irnú:ntn r~11.:1on:ll del potcn.:.:tal 

económico Lle las f"C!_~ionc.<.. elevar la prcxJur.:ción y pro<lu...:t1v1<biJ, cr:::ir uportun1...Jadcs de 

empleo y mejorar Jo.., ni..-clc~; de viJa y el 1ngrc..<.o Je ~u:. h.1h11.1n;:=-:;.. ~1d1.:1on;iln1cntc se 

estudio la incorp• ... Hación de titrasN. 

Los pro!!ran1a.s n:git)nalt•.<. <,e irnplant;lrtln en ;iqucll;1<, 71in.\~ u.in ... k !a :naq;in.ación y la 

pobrc7..a fucnin cvi .... k:n1c~ •. pero que tcni.tn an1pl1as p11~ihi11d~dc'> de crecimiento 

económico, dada su nquc:z¡¡ natural y ubicación gcl)gr.:ific<t. 

Entre estas zona:; úcst~\1....ln el lsuno y Cust~t de Oa:ii:::ac:i, Tierra Caliente de Guerrero, 

1'-1cscta Purhcpecha de l\.1icho:u..:án. Sierra Nc•rtc <le Puchla y Cn~t:a de Chiapas, entre 

Olr3S. 

A pesar <le las rnúltiplcs acc1i..>ncs implcmcnt.ada.<. y llevada..<;. a cabo por el programa, lo 

primero que .<.e observa en los distintos programas es la falta de complementación entre 

las metas de la política social y Ja política. económica. y entre Ja pohreza extreina y la 

pobreza moderada. .. 

"'lA Sohd•n•hJ. op ~11 pp 63-f>~ 
- 75 -



Cioncí•s Pol1ric•• Y Adrnlnlatr•clón PúblJc• 

Prccisarnemc fKn-que, ta rx1líti1.:~1 !'.ocial no puede ~u!->tlluu la falta de crccirnicnto y 

cmplct1~. que in1p1dcn c.unhios in1rx~rtamcs en J(1s p;ttronc~ productivo~. elevar los niveles 

de tngn:!.tl de la pohl:ición y reducir la'i disparidades n.:g1on..alcs; sin cmhargo. la política 

social puede cun(nhuir a crear las condiciones rnás propicias para un n1cjor 

aprnvcchanlicnto úcl 1.:rc..:irn1cn!l> y de la rc..:upcraciún c...:011ónu..:a. 

Ac;irnismo, el programa careció de poli1icas de largo alc;1ncc para el combate al problema 

de la pohre1.a, además l.lt: l.:t cxi!->tcnci.:t <le progr;una!>. que gu~1n.Jan una relación muy 

obscura con el comb;.1tc a la pohrcr .. a cxtrcnta corno J;t Construcción de Anillos 

periforicos. ampliación de acropucnos, becas para pcrio<lisia.s. ere. 



CJonclas Poi/lle.as Y Admlnistr•clón PUbllc• 

~cas al J>rng:ra,ma Nar~.iQn;1I de Sillj~.!1J:i.<Ji.\.d~LL...f~Ll~~j.d_u_aL~nll!t!~•Llí~Zil 

~ 

Pese a que el Pcogra1na Nacional Uc SuJiUaru.J;uJ huscaha disnunuir Ja pohrc:t.-:i cxucm:1. a 

(rnvés de sus diversos prngran1as. en alguno..; fue n1uy cv11. .. kn!c ~u débil n.:t:1ciém <:nn el 

cornba(c a la pobrc;..a. ya que ~e aremJía ;1 se1,;rt)rc!. tlll nci..:e.<.anarncnic uhic:1.Jo~ en 'º" 
decilcs n1á.;; pobn.:s. Un c3ctnplu cl;uo tuc el progran1;1 Ut.: rcgulari.t .. aciún Uc Ja ricrr:1 

auspiciado por el Pron:tsol. cuy.:1s n:pcrcu.<.Íl>llt::'o t.·n el ali\'ln .1 la p11brc.l'....:i fueron por lo 

menos cuesnonahl::s, indc~n.Jieuren1cn!c dc que :-.u Cjc<..:uc1ún pu.J1cra considerarse 

urgenrc por orros rnot1vo<;, curnn la rn:cc<>1.J.1d de d:ir ccni.Jurnhn: .J. J.1 prop1c<.fad de Ja 

licrra con d fin de facilit.:1r rr;1ns;1cl..'J1inc"' L·1irncr1.:1.1lc...·"' L;1 regulan.l'.;1ción de la !icrra 

permite a sus pn,picwrios Ú1'.'>pum.:r 1..h.- un.:i }~.tr:1nt1:1 t:n ..:.l'.11 .Jl.': que c.,c ~ol1:..:1tc un crédno 

para construir o rcn1oJcl;ir la V1\'i::n.J;1 D-..=. C">.IC n1o<lo, <.C la\'nr1.·c..:c b cun\.·cr!.1ón de 

detcnnin.ado<. grupos en ~UJ<.::fO'> Uc cn:U1h1 

i\. panir de 1990. se cm1x·/;1run ;1 entregar riruJ1,., de propicU.:td hajo el sello de 

Solidaridad. gcncr;_tJmencc en actn.;; puhl11.:o<> ;i. lo"' 4uc ;1<>1<.ri;1 r.:I prc.sidt:>ntc S;tlin.a.'> y en 

muchos de Jo<.; cualc... !'tC pudo oh!--crvar l.1 rnuy d1\.·er .... 1 pcnenr:m.::1a so,;ial de los 

beneficiarios. 

Ya que. hacer aparecer una ai..:ciún 4uc c~ n::-.pon.<.atHl1Li.1rJ guhcrnan1cnt.al como panc de 

un progran1a Lle con1b:!lc a la pohrcz;1 inúicah;i que "'u' prnpu.,.itos Jcgitimadt)rcs se h:ibian 

dcsOOn.J:ido y que '.'>C h;1hi,a convcn:11..Jo en nicr,1 ap(.•Y•• paniculansta a Ja figura 

presidencial. O sea que los nhjcrivns de :-.clt:l.'.t1v1daU. !ns cuales aconsejaban dar 

preferencia a los grupos con rnayores ncccsidadt.:s y dirigir los programas a Jos más 

vulnerables, ramhién hahían ">ido perdidos de visr;1 
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En cu:ulto. ;1 !;1 u14uictut.J poi" aCl"cccnr:u la lcgilimid:H_I. 1"1!l1uc11" in.<>trumcntos y 

n1cc:tnis1110'> Uc u11pul .... o al dc..,•n-Z"nllo y d.: arcnciún al f11c.:nc!.t.;t.r pl"cx.Juclo de las 

1nodificacü1nc.s al 1:::-.t.;H..h1, hi.10 que .'.C c:'\tc..·ndiel"an cada ver. rn.i.., !:1 apt11"1:1cilln de servicios 

sobre las considcr;H.:1nncs dc r:i.cional1dad ad1ninistrativa que 01nun:tn'1t el origen del 

pl"og:ranl."1, UonUc el .tun1cnh1 en la c:1nt1dad de progr;1rn:1.<, e..., cl(>\.'.Ucntc al n::-.pccto: 

1989, cu;1nUo .'.e crcú Pri111a..,.lf. In 111regr;:1h.an IJ proJ!ran1a .... p:1r.1 J<~92 h;1hi:1r. :1un1cnwd11 

a 25.NJ 

En 1990 se crc:tron. entre otros prngran1as, Escuela Digna, V1vicnL!a Progresiva. 

Solidandad para la Pnx1ucc1c'ln y Jornalero~ Agricofa.<, dc- So!1d.1nd;uJ. en 1991, el 

programa de Apoyo ;ti .Sen·1cH1 So...::1aJ~ 1 • 1=0111..fo!> Mu111c1palc:->. Empn: .. as <le .Solidaridad y 

Niños de Solidaridad. progran1a que otorgaha dcspcn .... ots y d;1ha Uerccho a con-">ult.:ts 

médicas de los hcnc:fic1oir10.<."~. 

En 1992. cn1pcz.aron .1 fum..:uinar In<; pr1,gram:1s de C.1pac11.1cll.-•n p.;1ra el En1ptcu. Ca1as de 

Solldarid:ic.I. Ecología Pnx!ucr1va . .Snlid;iridad con Juhilado<:.., v St11!dariJ:1c.I Obrera; en 

1993 sc crearon lo!> pn•gr:una<; de E.nfcnncras de Solu.Jariúac.J. Jóvenes de Solid;iridad 

(becas). )o Sol1dar11J:1d FoZ"c~taJ• 1 

De un programa .J1st:fl.;.HJ0 p;ir.t combatir la cxtrcn1a pohn..:.r_:i. Pn•n~1sol pasó a ser el 

depu.'iit.ano de 10.:ia acctt'n rcla¡,;10nada con el bicnesI.:.ir ~<x:ial. aun cu;1ndo fuera de modo 

indirecto 

""1,.! 5'1ltdan1lad cn d [).-urrnll•• :o-.;,,,:,.,n_.,¡_ S"crruru. de p..,urmllo S..>caal. rr.1;;-nnu N""'""'I J" .'i.o/><.lar"M.JaJ. Marzn de 1993. p ,. 
•• SccrrbllJI de Pn>¡¡:ram.&oón )" Prr~Uf>l.lrllO. -~1 ... nu...I Un1,,.1 dc Opcrac.nn•. Prn~nnu p<,;;a,¡;1<>,..._.I de SolodartJad. 11.h'ucn. 1991. 
Anc~o. Apoyo.._¡ Sef"'«:IO -"XUll. pp 1·2. y Lo Solld.&ndJIJ. op. t1f. p :!6. 
u Este proier•"""- cmpedi .uend1er.Jo a f'<._O rn.61 <le :011 {lCI() rul'i<.t1, y en l'.N) ... 1cnJ><) .a •n.h <k 7{.ltl l)()l) 
•• G.acc1a de S.•IMLlnd..ad. op en. l!'I Je fet>•cro de IW,1 
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NO 

progra.rn..as que vinieron a sup1ir las t;ircas dcscmpeii.tdas hasta rnedia<Jos de los años 

ochenta por organismos estatales (crédito a ta palahra. !-crvn:io ~flCial) y programas que 

siguieron llevándose a cahi) por cmid;1dcs c~t:1t:1lcs o par;.1c..,tat~tlcs (elcctrific~1ci<m. ¡i~ua 

potable y alcantarillallo. cte.), pcrt> que in~t:iuran1n c..:cuw1 rcqui~ih> para <>cr aplic•1dos la 

participación y la aponaciún de ¡,,._ hcm.:fi1.:1arH1...- l,.11 ülttnH1. pn,gr:1n1il.'> 1<lc.;1do.<. para 

apoyar a gn1pos cn1pobrccH..10~ p{1r l:t cn~t~ Ci..'.(J!l1•rn1c...1) J.1.., r••lit1<..:a" ant1-innaci11nana!->. y 

que han sido aplica.Jo~ bajo un.~1 1nndal11.LlU p.tralclil. pc'-:1 :1 qui! en la ¡uJnlimstración 

pública se dispone <le lo-. in..,.trumenh_l.., y m1.·c:11tt~nH>!-. upc1;1t1vn<> para lkv.irJo<; a caho. 

En el IT'l.3rco de lo.., propbsllos <lt! aju~ac: cqructur;1I ) <le: tmnc-mn :t un nuc-vo modelo 

cancelar organislTH'S cstalalcs 1egulai...101c..,). el obJl.:U\'p lk gene1ar un apoyo li~adll a ta 

figura presidencial Jio lugar a u11.1 ióg11.::~1 de: aumc11tn i..:.tr..Lt YCI. nuyur en la apnrtac1ún de 

servicios que se pretendía cumh:n1r en 11tr(1, .l1nh11no; 1.....:1.!-. 1n,l(j1fic:1c1onc'.~ norn1:1t1vas 

impulsadas a partir del Ultin10 tcr..::10 de In!-. a1lu.., c~ho:.:nl.t <.:"1:tblcc1eron trc" r:u1gc'~ de. 

organismos para financiar- al se-ct,)r agrop..:cuarH1 ¡:u.Jcii..:01111..,,), ln:-.t1tu1Uos en Relaciún 

con la Ag1icultura íFlRA). B:mi..:o Nai..:inn."11 de Cn:ditn Rural cBanrural) y P•onasol 

FIRA apoyada a ¡,1~ p1o<luc1orcs que n¡x::rah~1n en la agnculrura comercial con alto 

potencial pnxluctivn, Banrural. a lPs pnx!uct(•rc•. Cdn pn.l:_.,.cL:lu" rn.is riesgos.os pero con 

potenci=i.l pnxluctivo de largo plaLo, y Prnn:i..,nl. arioyari;i a ln"> productorc" <le ;rnna" 

marginadas con b;ij1> potencial prqJ.uctivo En tanto el pn_·...,uput: ..... to de FIR.-\. aumemó de 

24. 100 millones U.e pc!-.ll:. en 1989 a l 327 5()() 111111Pn::..., 1..h.: pe.,.ns en 1993, el de Han.rural 

disminuyó de 1 855 600 millones en 19~N. ;1 550 70() en 1993.. El de Solidaridad 

aumentó de 376 500 1nillone_.., el p1imc1:1 ;1ú•_1. :i 1 q,-;o millones el úhimo atl.o (Téllcz. 

1994:57). A :-.u ver. •.k,.ap:ircctc:ron c:nti<ladr.:~ 1l&icntada_.... a regular el increado <le 

determinados productos o hicn ~u actividad fut: l1n11t~1<la a la investigación. 



En cs(a nueva fonna de adn1in1~trar la relación con Jo-. prix.Juctorcs. estratificando Jos 

llrganismo!-> !->C:,!!Ún el p..llcnci.11 pr1K.lucti1.·o de los dc-!->t1I1;tl;1no-.. del crédíto. a Pronasol le 

tucrtln asignaU<l~ prn<luc(()rc" t..:on haJO po[cncial pro.Juc11v.,. a quicnc-. ~e otorgarían 

présta111os muy rno<lc!-.l•)S ..,,in tHra gar:1ntía que 1:1 palabra cn1pcií.:1da con ohligación de 

rcgrcs:1r el pn:~t~1n111. h.tJtl pcn~1 <le tl\J Vt1l1,·cr a rcc1h1r otrt>. ¡:.!'>te prngrarna, 11.:imado 

-cn.:dito a la P.1l.1hr;1-. c1np1..?ú :1 tu1h..:1on.1r en !'J~'J Se ( .. hrig1u 1n1c1.:.d1ncntc a los 

excluidos del padn'1n dc B.-inrural p11r cartc..·ra vcni..:id:1 ) rn;í.-.. larde !'>C extendió a 

ca111pesinos l.JUC rn1 h~1hían -..ido suJct.1•, dc créúJ!n. :1unquc r1~;1v1a en nnv1c1nbrc de 1991. 

Carlos Roja!lo Rcsp<1n ... ahlc de SuliúandJ.d :rnunc1;1ha que IP_.... rec..:ur~u...., dc e">tc programa 

permitirían a 650. 0()() 1:--lmpc:-.mPS ri.:!->olvcr !>U<, prdhkrn:i'> <l..: ... h:ud.t t:(Jn Jl;rnrur:d.u 

Dentro de los pn1gr.11nas dirigido~ a f!(Upo!-. crnpohrc..·..:1do'>. Jlc.,,.ad11o,; ;t caho de manera 

paralela a la ac..:ión de nrgan1 .... mo"> c..;r.:it;dcs. ~e cn...:onrr.1h.1111...l ;Je apoy,1 al Scrv11.:i<.1 Social 

y diversos progran1•1!> de ;i!c1nce limitado, corno S\1li.Jand:1.J ctin Juh1bdo-;. Enfcnncras 

de Solidaridad. Es...:uc.:J;1 de Solidaridad. Conviene ~.ef1.1l;tr la~ d1:·crcnrc~ funciones 

cumplidas por cstP~ progran1a..., c.:n canto que el t.lt: Juh!l.1do-; Clfrecía trabajo tcn1poraJ a 

Jos 1nacstros jubilad1._1<; que ran1c1par:u1 en a•;ttvH.fadc:-- dt· i.:ar.1cter educativo y cultural. así 

como de coord1nac1ón en pl.111tclcs csc..:olarcs, el <le E~cucl:1..., bu...,~ab;t apoy¡tr a planteles 

con hajos ín<lice~ de eficiencia~-· 

El hecho de que en Sol1d:lrid:u.J se incluyera cada dcn1anda. cada necesidad expresada por 

dctern1inado~ gn.Jpos de pnhl:!.cit"in a la que el presidente c1>n.<;idcrara pertinente dar curso. 

o sea sin orientarla hacia canales adnünistrativos e instituc1on.ales cuya L'.lrc;1, entre otras. 

era ~Hender diversos prohlcn1;1s propios de su ámbito de acción. repercutía con[ra el 

funcíonamicmo eficiente de las ínstancias de la administración pública. el cual tenía la 

nueva relación Estado-sociedad . 

.... El Financ1en•. !'i.1.!uc'1. 2fl .Je 00~1.,mt-re .Je 1"1'11. p :?t> 
u La Sohduld .. d. op c1t • M'· ()1 6~ 
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Por otra p¡trtc. huho falta de coonJin..-ición en el rnodn de instrumemo:tr las nlC:<lidas de 

ajuste estructural. dado que si hicn las rcf,lrnla<> cn1rn:ndidas pretendieron de!<..cargar al 

Estado de responsabilidades cnn el fin de ~nunc:ntar .. u cn..:1ct1c1a. razón por Ja cual se 

canceló el aparato norn1;1t1vo y ;1dr111nÍ..,!r:1IÍ\o de sutP .. 1óio!'> gcrn:rali7 .. ados. no se 

contempló Ja acción de un organi-.rn¡l de J.1 aLlrn1111:..cr:1~1t-,n pühlica que pudiera atender de 

manera neutral ;1 lo!'> !'>CCtorcs rn;t-. vulrn.:rahh::-. úc:I ;1gro 

Con ello Jos rn:is pohrcs pasarnn ~t :-.cr .1h.:I1d1ún.., p{1r Pron;1<;1._lJ y ~e propició que el 

programa rcsult.::ira n1anipul<td0 pllr intcrc<.,c<., pol1t1..:n-. y parti..:ulan!'..t:-1s Sin ernbargo. al 

mismo tien1po !loe ~cncr6 1u1;1 k·!~ICI de dcn1:1rnJ;1 y pn: ... 1ón <.:-on!1nu.1 y prnp:rcs1va h.::ic1::1 CI 

dadas las carencias n1.1tcriaks y b 1.dCt Ul.'.' <>ri--· .. 11Hi... p.1ra atcm.lcrl:1~ 

Se reprodujo asi urw. lúgic:t Je urknt:1c11··n ll.1c1:i el crccinucnto con~tante dcl pro!?rarna 

como depositario de la atcn..:il'in a gn1p<1' cxc.:luu.h1-; pnr la._ re1t1rn1.a<. 

Asimismo, Ja co;;pccificidad y el car:lt.::ter ~ck.;t1\.P l.k lo<> prograrnas ~L· Uiluyfl. lo .::ual 

reforzó Ja lógica de relación <.:-nn1~1nd:id;1 fl•'r l:i prc<.i,·in t:J.:r..:HJa ..,.1hrc las inst.~ncia!io del 

Estado. o la mera ~ol1dtud al pn:..,1dcrHc út: l.1 H.cpuhln..::a. 

Surgido en una ct.1p.1 Uc crisi!-> c..:nnú1n1ca y de cunh10 en l1" crttcnos distrihuuvns y de 

asignación prcsupucst:ll, Prnnasol c!->rtlVn ~UJCto a fa 1cns1ún cmre la necesidad Je 

proseguir la~ mcd11Ja"> dc~ccntraliz..;:1d,)r.1 .... ini...::1adas p<.,..;o dcspué~ de la crisis de J 98::!. y el 

objetivo de g.::inar apoyo al régin1en n.::forl'..otndo ;1 la vez. la imagen presidencial; es decir, 

concentrando las Uccisioncs en el prc-sidcnte \J en in~1ancias rnuy ccrcan:is a él. 
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Las obra.s de Solidaridad se insertaron en la reglarncnución de la administración pública 

federal y en el sistema de planeaci1.">n estal:ll; asimismo. la puesta en marcha de tos 

programas de Solidaridad fue incorporada en los Convenios de Desarrollo Social entre la 

Federación y cada uno de Jos estados.,..; en todos los ca.sos. tanto el presupuesto como la 

liberación de recursos debían ser aprohados por el Coordinador General del Comité de 

Plancación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)'". 

Sin embargo. ello no garantizó la descentralización efectiva en la torna de decisiones ni 

Jos anunciados objetivos de retornar la demanda de la población beneficiaria potencial. 

Relacionado con este prohletn3 0 aunque hah(a una rígida y bien establecida nonnatividad 

para ejercer recursos de Pronasol, y éste se encontraba inserto en la Secretaria de 

Desarrollo Social (cuya Suhsecretaria de Desarrollo Regional coordinaba las direcciones 

encargadas del manejo dd programa: Planeación. Programas de Desarrollo Regional. 

Programas Sociales. Organi7..ación Social. y Evalu.3.ción y Scguimiento)ca, los caminos 

para gardntiL"U la obtención de recursos cransitaban por la <liscrecionalidad y la vía de las 

relaciones persona.les que favorecían la in...'itnuncntali<lad política del prograJTla y su 

politización, ya se.a recurriendo a influencias para agilizar obras o bien organizando 

movilizaciones con el fin de presionar por la obtención de recursos .. 

Por otra pane. Ja subordinación a los objetivos particularistas de reforzamiento de la 

iinagen presidencial trajo consigo resultados que fueron en contra de los objetivos de 

eficiencia. 

- Diario Ofic:ial. 7 de enero de 1993. p. ~. La Fcdeni.c:ión ac o::ocnpn>mietaó a asi&nar no;unos mcrdlanlie La kn>ersi6n del de:pcndcncias y 
CZ1Ctdadc1 federales. del nuno XXVI y de las ... noc:1i-cáones que: les ~..,~ • \u cnódades escaralcs • 
.., Manual. Dp. ci:L. p.9. 
• SoUdaridad. Seis al!osdr Tnti.10, op. en. p. 21. 
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Son numerosos los te.'\fimonios de errores cometidos en la Instalación de drenaje. obras de 

pavimentación. sohre tcxio en Chalco. lugar elegido como símbolo de las obras de 

Solidaridad, debido a la premura con que se llevaron a cabo numerosas obras en las que 

el presidente había mostrado especlal interés. 

En Jo concerniente a Jos requisitos a1...hnini:;.trativos del ramo XXV( que hon1oiogaban 

todos los programas y sometían a todas las erogaciones a una misma lógica. a tiempos 

iguales, y Jos requerimiencos específicos de cada uno de los programas. 

Diversos ICSlimonios de dcstinaurios de los programas son explícitos al respecto; entre 

otros. la demanda reiternda de liberación de fondos por parte de los cjidatarios según Jos 

ritmos agrícolas (lluvia-sec.a..s), y no según los ticmix1s de la lihcraciún de recursos de la 

adminisu-ación central, como lo registta el cmnentario de un qid.::it;u-i'-) de Nuevo León: 

.. Recibin1os cJ dinero cuando el trabajo ya cs1.1ha hecho y la gcnle se hahía endeudado 

para poder sen1brar-. Una dern.tn<la similar fonnu!:1ron lo!. cUilcs asistentes a las 

reuniones organi7...ada.s por Solid:iridad desde: el 26 de junio hasta agosto en Vcracruz, 

Guerrero, Oaxaca, Colima, Nayarit. Jalisco, Z.-i~a1ccas. Nuevo León, Querét.:uo, San 

Luis Potosí y Aguascalientes, respt..s.cto a los Fondos 1-.-funicipales de: Solidaridad que éstos 

se liberaran durante los primeros nlCSCs del ailo." 

.. Oac:cu. de Solid-&nd-.d. iwlm. Espei:aaJ. scp1ietnbrc de 1991 he.cunda Km.na de Solit.landad'). J'rl. 4-.:5. E..tQ RU.rUones l'uemn 
o~ por lu dclesacmne1 ~slonaJcs de la Secn:tart.a de Pn,,;~o y l'n:-puesio. ~ el fin de c...aluar las dlfkuJtade1 y 
~de los Fond< .. de Sol.t.Jridad ~,.... la Pmduic:c"J6n du~n&c na pruncr a.1'o de upc~aón... Onc.e ~s tuvicl'Un un carl.<:ier 
cst:abJ 7 _,,. n:sionaJ. 
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EJ esrudio dcJ papel que ct1 rn:ut:rra <le pnlírr. ... ·:1 :-.Ch:i:1J rcprc!,cnró el Programa NacionaJ de 

SoJid .. ridad, en ICls punro .. .ahonfaUo-... es p¡•..;ihle punru:iJu .. ar .algunas conclusiones, 

nüsrnas que pcnnitcn rcfClrLar el p;u1nr.1m.-i dc rctlcxiún en torno a su in1p¡1cto y contenido 

como eje prc(;ursor, JHl :-.ol•' de l;i /ah.ir -..o<.:i.il <lc:f r:. ... r .. do, sino incluso en Jas tareas de 

gobernabilidad 

L..a reforma pJantc~u.Ja en c'>tc 't:'\t.:n1n. Lle hc1,:lio, :-.e 1111c1;1 en el pcrHi<lo t...lc l\1ig:ucl de Ja 

l\.1adrid. pero es ha•.-.!J fa !-:c .. t1on Lh: S;tlm.1_., de Gnrtan qut." nliciaJnu.:rHc :-.e h:1hla de una 

refonna; aslmisn10. en éslc pcr11MJ.i C" cuandil .:-.e protundu,;1n Jn.:-. c;ttnhios 

Es evidente que la politic~t vx:r.tl d;.:..,:irruJl,11J;1 dur.1nrc l.t:-. ülttnu::; cinco c.Jécadas, ha 

logrado avances en la atcnciún t.J¡_• l("'• .i.:.rup11.., de c ... ca.<,1):-. rei:.:ur:-l):-., ..,.n crnh;trgo. a partir 

del sexenio de De la .!\f3..Jrrd. L-·u:1r1d11 Ll1><1ninuyc: el p:astn so....:1:d. y.e Jncrcmenra la 

población ubicada en Ja pohrc.1:.::1 o en J.1 cx1n.:1na pohrc7..a 

Además el esquema de :itcnl..'.1<.)n m¡1rgrn.1h~1 a c<>os grupos, rnientr;ts quc organizaciones 

civiles indcpcndic:ntcs y panidds poJluco~ de c1po.<iic1~'in tr;u.ahan de a1cndcr sus demandas. 

Con eJ supuesto anterior, el E!'it..:H.JP prnponc 1:1 rnod1t1cación dc:J esquema de atención a 

Jos grupos de poblaci6n uhicados t:n ti pobrc7~ {l cn lot pobreza extrema. 
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Solidaridad tuvo un papel pi-c<lominautc. y:1 que al cxi~tir un s¡¡ncamiento en las fínan7...as 

públicas del gohicrno federal, h<i.<.;u.Jo en un acclcr;ido pnx::c ... o de priva.tir .. .ación, pennitió 

incrementar los rccur.1.0s f1nancicn1.;, úc.<.tinad.,.., ;1 la f'lJ!ilica .<.lx:-ial, y así poder an1plíar .<.u 

cobertura de atcnc1l':in a lo l:1i-go del tcrr111,rin n.1cional. lrar¡tndo de irnpactar. 

principaln1entc. entre h1<; t!rupu.<. ..,,~j;¡ft:.., 1n.i ... nccc...,lt.:h.JU'> cnrnu rc.<.ult.1<lo de !'>U c;il1dad de 

vida. 

Se podría pcn.<;<tr que c.·~tc nue-vo cs4uc1na <ibcdel.'.c :1 la.<. lim1tac1nnes prc.<.upuc..;t.:1lcs 

destinadas al ga.<.to ... oct:tl, ... in crnh:irgn e.<.tc se h;i incn:mentado. La razón es que los 

recursos para saüsfacci- las c11;pc._·ct•H1v:1s !-.ll<..:lale!> "iicrnprc '>crán 1nsuficicntcY.. :i..tc clí:pl1C1..J, 

no existe ningún n1cc;1n1.<.rnn 1...k rro1cccu'•n .'>lJC1;1J fin.-1nciado con rccur'-'OS pUhlicos que 

pueda recmplaz.;ir de fnnna duraúcra lo'i 1ngn:sos que ~e t.Jcnvan <le un puesto de trahajo. 

?\-fe refiero a que, n11cn1ras rH) se agilice la ccnnomia. 'º" n::...::ui- ... cis destinado.<. al g;tsto 

social siempre scriin 1n .... uficicntc.<.. 

Los esfuen.os de la nueva pnlilica '>l>ei;1l a tr:tvc.<. 1...h: Sol1úandad fue un avance importante 

en Ja atención de las nccc!>idadcs de Jos pobres, .sin c111b:ti-go. el éxito de los programa~ de 

combate a la pobrc7..a nn e<>la determinado por la cantitfaJ de n:cursos que se distribuyan 

sino por la capacidad p;ira eliminar las raíces que la gcnci-an. 

El programa N:1cion;1J 1..k Solidaridad también impulsó la i-cfonna social. al consolida.rse 

una nueva relación cmrc el Estado y las organizacionc:s civiles. con c:J propósito de dar 

pronta atención a las dcmanda.s ciudadan.:t!> y paralelamemc, reconstruyendo el 

sentimiento de kgalid<td hacia las Instituciones de gobierno y los funcionarios públicos, 

desgastada por anos de continuas falsas promesas. 
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Las In ... 1ilt1cic•nc~ hoy en dia 111..i pueden quc<.Jar <11 IJlJr_gcn de co;tc: MJ..:cso y la !>ocied:td 

dcm:tnda Lle ella..,; una pronta soluciúu a ~U.'> tkrnandas, y:1 qw.: hacer ca~o orniso de estas 

circunstancia-.. 'e curre el nc~go de que l.1.<. au1nridaúc~ ~uhcrn:unentafc"i sean ~upcradas 

por tos conll1c:1n .. ~Pc1:1k!-i, hu~candn alternativa!'- d1.<.tinra-. a In-.. c:n1ccs in ... ti1uc1on;.1Jcs. 

El Progra1na N':u.:1on;d de Solid.1r1d.ld "l.." co11-..r11u...,.l'• i.:or11n un c¡t.:n1pln dc 1mplcrncntación 

de una polilic~I púhlH.::1 de carác1<.:r ClHll111gcn...:1.1l. al co ... •n..lm;1r dden.:ntL"' dc:pc:ndcnci:1s y 

entidades de: la ,·\dn11n1-..tL1t.:1c'in Púhl1c;1 cu In-;. trc<;; nivele.., th: ~~uh1crno. e...io aun:HJn con 

una importante partit.:1p;1cion S(>i...'.1.11 y c;;ohre hx1t.."' f><--lrl_~ue ~urge en rnotncntos de una 

1nconfonn1da...J dc l;t P••hl~tc1on en contr;1 de los gl1hiernü::. .tfllt:rH•rc..; 

Solidaridad cnnH.1 una política pt'1hl1ca C1)ntingcnt.:1:il. fi•nH."ntl·, l:t 11q . .:an1;r...;ici1'>n ~1..xiaJ que 

fortaleció las raices 1..h: las antiguas forrn:i.s de :.tgruparse entre Ja:,, t.:{1munuJadcs alejadas de 

Jas principales ciudades. 

El Estado comprob6 que la panicip;1ción social es un clcrncnto !'-u:->t:1mivo para identificar 

con claridad las nccc!-..idades y demandas de la población en sus rcspt.""ctivas comunidades. 

pero sobre todo. es un auxiliar en la rncjor planeación di= lo!> prO!-:!ramas de apoyo y como 

consecuencia Jos recursos se canalizaron de una manera nüs rápida y transparente. 

gracias a Ja existencia de órganos de contraloría sociaJ. 

El Programa Nac1ona.I de Solidaridad tornó el carácter de comingcncial debido al 

momento que vivia la población. Ya que no era pTUdcntc esperar a un análisis de la 

siruación y después llevar a cabo algún programa de ayuda a la población con necesidades 

básicas. 
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La gcnlc dcn1anúaha del gobierno accione~ r;iptúa.., y cf1c:1cc.• .. por c"to surge con10 una 

rc~puc~ta. in1neú1ata y atiende J,1-;. pr1•blct11.1~ p1H•r1!:1ri11.., f'.tra c1 ;:1fu1 1992 'e c11nviertc 

en una Politica Pllhlu;a In-.titucional al pcnent:ccr t.k 1nancr:i nfíc1al comn uno de Jos 

prograrnas que confornun la c~trottt:gia aún11n1..,trat1\.-.1 <le- l.1 Sccn:taría de J)c.,.arrollo 

Social. 

Asin1ismo Solidaridad pcrn111it'i nn 'uJn ll_knrifi~ .. :.1r l.l" <.::HJ'>.t'.. del c.lt.·..,ct1n!cnto 'ci...:ial. sino 

que adctnás hizo ~1..,1hlc -.u :1!en.::iún. al 1n1,z-:1,1 r:c111¡'" que rc:ll1.1:ó J;¡ Ct>nfnnn:u;ión de 

nuevos cuadros pvlit1c11'>. al cJn.11i...-~1r el .irn~o ;. '-•llhel!'-<> !-.1c1.t J.1., ln:-.rilucionc:s de 

gobierno, idcnt1fi..:andt1 nuevo~ in1erl1...:uri11c ... ..,,..._1.111.: .... t.:!1f1t•> un:1 '-t."r'--1.H .. h:r:1 h:t'>c social. 

Carlos Salinas de Gortari ;1,ur11e ..,u 111¡1n.J:1tn ._¡,n ... 11tu..:i•,n.d en rn..:d10 Ur.: un n:clamo de 

ilegitinüdad. con1u prLklui.:to <le un tr.tude l.'k..._·t,1r:11. en c:I i...:u;tl h•'> rc~ult~Uus prclimin."\res 

d~an por ganador al canUidato upn:.1t•)r Cu.1uh.!t:Ilh"- C.1rd..:n.1s Sol~>r:t~'l.no .. 

El Estado a través de la implcmcnta...::ión del J>n1gr~1m.1 !\1gn1 en prirncr instancia recuperar 

el consenso y Ja k-gitin1ación de ~u goh1crno. algo que no es nuevo para el sistema 

tradicional polírico en !\.1éxico .. 

El éxilo del program.:i fue dt: t.al magnirud. t..1,uc en muchas pohlacioncs del país. ta 

principal organi7.aciún Lle la sociedad civil eran ln5 comités de Solidaridad. desplazando 

de la función a los representantes de los partid1ls politicos. 

Al concluir la irnport¡1n1..:1a y el impacto de SolidariJad en estos puntos. es necesario 

también hacer algunas C1H1.'>idcracinm:s gcnc.:r;1lc' del Pn1¡;r:una. 
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C(lllHl pn1grarn;l de p(1lilh.:a S(~i.11 Sll)idar1Jad hu~co comhatir la pobr-c7.a cxtrctna. sin 

cmhaq~o ml pudo climin.arla. m.l 11hst.'lntc h1.,, rccur~n .. dcsi~rL"ldos y la implementación de 

programas .Jingithi ... h:1cia h1s pnhrc.., en cxtrcn1n. 

Un.."l de las con.'>1dcr;1ci..._•nt•s rn;is ... ugcr-cnt:::., es que a pc~ar de que durante n1ás de dos 

década~ (setenta y tx.::hcnta) y parte de lo:. m1vcnla, !'.C ha hu<>cado rncdiantc Jos c~tratcgias 

de bicncst.::1r n1cjnrar l:ts i:ondu.:1onc' de v1d.1 úc lo!-. rnexü..:.1110:-.. el n:to e~ cnorn1c: 40 

millones ~e cn~ucntr.u1 en l.1 pobrcI .. a y .. h: C.:'>!.i'>, 17 nullum.:., en la c.'\trcrna p1..>brc.1 .. a. 

Pese a que. la polit1..:.1 :-.1x.i:tl c.., un:t parle:.: 1111p11rt;intc del actuar gutx:rn.::1n1c111;1I. ya que no 

cualquier pnllt1ca !-.lh.:i;1I, e~ idúnc.1 p.1r;1 cnlrcntar y a la laq!.1. rc<,l•lvi.:r ln'i pr1._1blcrnas 

como la ('hlhrc7,.;:1, de una fonna ;:x-rm:1m'.'ntL· y profunda. ya que para chn1in¡1r Ja pubrc7..a 

se tcndria que cli1111n.ar al si~tctn.1 c1...ont·111111.:o 4ui.: la gcncroL /\prender de.: las experiencias 

alcanz.ada~. pcnn1tc: planear y Ll1!-.t.:f1.ir l.h 11ucva"' pol11Ka~ ~lX:1:tlc:-.. ya que en las 

circunstam.:ias actuales no es fact1hlc cn~ayn y error. pur hl que -.e de he na ;1prnvcchar los 

errores y adcnos de v1c1os pro,gramao,,. 

De ahj, la impllnan.::ia dc cstn.icturar e impli:mcntar pol11icas acordes con el objc11vo que 

se desee lograr. donde el capiwl humanLJ 1cng;1 la capacidad l.k competir, es decir. que la 

población cuente, con un sistema cnmpct1t1vo y abicno, y la oportunidad de participar en 

un sistema político democrático. 

Por lo que, para aliviar la pohrc7.a en el largo plazo se necesita de un crecimiento 

económico con desarrollo social; es decir. un crecimiento económico que genere los 

suficientes empleos acompar1.a.dos <le un desarrollo social que mejore las condiciones de 

alimentación, educación, salud y vivienda. 

- RR. 
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Por que en las circunstancias prevalecientes no es fact1hlc c!<>l.'.tblcccr políticas 

patcrnalistas. que ocasionen adcrn.ís Lle 1.1 in!<>::llisfacción Lle su .... ncccsi<l;u.Jc!'. hásicas de 

gran número de n1c.xicano~. otr~)~ pnihlen1as Cl"ln10 1~1 lnl!~r=.1c1ún C<tCHo al nucnor del país 

como al extranjero. ascnr.1nlientos irn:gulan::-.. 111 qw: ,, ">U ve.' ú1ficult.'1 4u.: pucd~tn 

obtener cn1plco. un in!!rcsn cswhk. falc;1 <le servH.:io<> há. ... i¡;:o, cr.:: S1emJo un circulo 

vicioso que parece no tener fin 

De ahí. tan1hién J;.i 1n1p11rt~1nc1~1 •. k. d1..,CJngu1r entre pnhrcr...a rnoder~da y pohrc.T...a cxtrc1na. 

Los modcradamc:ntc pnhrc'> can:~en de cieno_.., hicncs y ..,l.·rvii..:1<}<; que. dal..!a Ja riqucz..a t.lcl 

país. todos dchcrian d1~fruwr !~').-.. e.xlrcn1;1d.u11entc pobres r1crn.:n c;1n p<....:ll..., recursos que 

corren el rics!-!O de sufnr desnutrición. con 1n;1yore<; nivr.:lc~ de: rnoíh:tl 1daú y deficiencias. 

La dcsccntraliz...ación de los recur~1>s ha...:1a J;i... ;u.Jnlim.'>trac1nnc'> 1c~..:alc ... rncdianrc el R..'lmo 

XX"VJ, dchcria tener COn10 prin...:1pal Objetivo el de d,i(;trldS de ;JUtnnonlÍa huscando cJ 

mejor aprovechamiento en su propio hc.:rn:ficio. ya que no :-.e pui::dc cornh.:.uir la pobreza, 

cuando los principales proceso ... y pnx::el..!inlientos adn1in1~lrar1v1ls ... 1gucn centralizándose. 

impidiendo de esta manera un flujo dircc[o de lo~ rccursps Transferir recursos. 

atribuciones y p<Xicr de dccis1nnc;<.. así corno arraigando la cnnrraloria social en las 

propias comunidades y grupo ... -oh1e1ivos-. pcrn1itiría darle mayor contenido n.:giona.L 

Los procesos de Plancación, control y evaluación del Program:t, quedarían sujetos a Ja 

Secretaría de Desarrollo Social. pero su operación y ejecución en m;mos de Jos 

beneficiarios directos. 

Los resultados de Solidaridad a seis años de su implementación fueron estimulantes. 

Mediante el c4uilihrio de la... finanz:is públicas. la corresponsahili<lad social. Ja 

participación act1 ..... 1 y , .. h:c1J1da de .agrupacmncs sc)(;Jalcs concurrentes. se avanzo en 

aspectos prioritario'> de la pohrcz.a (c<luc1ción. ~alud, vivienda e infraestructura urbana). 

como parte de la cstrate1!ia de construir el piso .'>Oci:tl hásir..:o. 



Cloncl•s Polltic:•s Y Admlrtlstr.clón PUbflc• 

Sin cmhargo, esto no ha sido suricien1e. ni alcan7..a para tratar de igualar por Jo menos. el 

rezago ancestral de la pobrc7.a. 

La eliminación o el alivio <le Ja pobreza no son tareas sencillas que puedan realiz.arsc 

rá.pidarnente. Las caus.:1s de la pobreza en nuestro pa{s son numerosas y de profundas 

raíces. por lo que las posibles soluciones no sólo deben atacar sus rn.anifestacioncs 

superficiales inmcdiat~1s. sino también influir en las estructuras económicas. sociales y 

políticas que las originaron. El desarrollo de un país no sólo si~nifica mejorar los 

indicadores macroct:onórnicos. sino que esa mejora se rencje en las condiciones de vida 

de su población. 

Por lo que la política social debe estar en lucha contra Ja pohrez..a. 

-QO-
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Anexos. 

CUADRO 1 

·LAS PALABRAS Y LOS JIECJIOS ECONOMICOS 
METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EVOLUCION REAL 

DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO. 
1'.fEXICO (1928-1993) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 / 1988 1989 1990 

5.0- -.--- 6.0 1 PND 2.5 2.9 a 3.5 -0.2 

.2.6 -3.8 1.7 l -,-~-·--3-.3-1-4-.·5--

1991 ! 1992 1 1993 

5.3 + . 1 6.0 ___ J_ ____ ·----~ 
~~~ .. L:~c.___L::.1.:~-,...,,_,,,=-,.c-m-.~c'°';ó_n_. -~--~--!--~~-~--~------~-

-4.2 3.6 REAL -0.6 

-----------·------------· ·-------------

CUADRO 11 
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL 

1989-1993 

ISSSTE 153.1 f~ 122.9 1 137 51-~177C_l_O--~l~l~R-3-7-~l-19_9 ___ 9_, 

IMSS 43.4 ~~-30.R 37.2 l 37 2 1 40.4 
CONASUPO.. 109.2 1 9~95.6""1106 8 126.6 ! 137 7 152-4 
Organismos. Empres.as, Fondos 94. I ¡' 79 J ¡ 7.S.6 / 78.9 10..:. J / 208 5 :!J8.9 
v Fideicomisos Subsidiados 
Total del Sector 441.0 l 296.8 J 318.I J 341 1 4:?.1.3 !_ 485 O 
Tot.al del Gasto Pr~-ilo!ramable l,30J.6/·9297T~~Q~06~.6~-t-~9-5~0c_-~7-tl 997 7 

Fuente: Cuen1a de la Hacienda Pl.i.bhca Pedcral 19HH- !993 
·P~s 

••No corresponde al p,aslo 1otal de la Empre~a sino al Programa Ton1lla-Solidariddd 
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S37.4 
J.038.7 
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CUADRO 111 
GASTO TOTAL POH. TIPO DE ASIGNACION 

(%) 

,__A_v1_
1r~;~~~:-~~~~;~~_h_o __ r--- ---~~:---_--_-_-__ -__ --_·¡---_-_-_-_ -:-:-:-------j--------~~4-•~:------< 
l~d~~~~st 1 ---------5z::¡---1-~ 14.4 -----_r-_____ 3_2 __ .9 ___ ___,¡ 

Ruiz Cortincs _ _ t- . 
~~Ló=:~~5~.:~-~;,~~~~~:º~·~~---- ~-~º----~~] __ :_-2 __ ~ __ _l _____ 4_1 ___ s ___ ~ 

Fucnu:: Tomad.a de J.;unc~ '\\'1lk1c. l...a Rcvoluc1ón ~1e~u:an.1: ga~lo federal y c.amb10 social, Mtxico. 
F.C.E .• 1978. p. 66 

TIPO DE 
ASIGNACION 

Económicos 

Sociales 

Administrativos 

CUADRO IV 
GASTO TOTAL POR TIPO DE ASJGN,\CION 

1965-1976 
(%) 

1965 1966 1967 1968 

42.5 40.7 37.6 40.4 

18.2 22.4 20.3 21.6 

39.2 36.9 42.1 38.0 1 

1969 1970 

42.3 40.1 

21.3 22.0 

36.4 37.9 

Fucmc: Tomada de Nor-a Lus1ig· Magnitud e lmpa.cio del gasto pUbhco cn el dcs..;arrollo social. 
Investigaciones Econ6m1cas No. 187. cncro-mafl'o de 1989, p. 117. 

- Q6-
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CUADRO V 
Población oor nivel de bienestar 

Año Pohrcs extremos Pobres lntenncdios Niveles medios v altos 

1984 
Millones % ___ Millo~~ ·---~%~--t-~"'-1~i~ll~o~ne=s-+--~%~--. 

11.0 15.40 19.4 :!7.10 41.0 57.50 
1-~=c=--!------ e-----·-----~- ------ ------!--------< 

1989 14.9 18.80 22.9 28.90 41.4 52.30 

1992 13.6 -16~1ci--r 23.6 27 .90 47 .1 56.00 

FUENTE. ONU .cEPAL. lSEGl. lnforme .. ot,re J;i ma.~mtuJ y evolución de ta pobre7~ en México 
(conferencia de prensa cdebr .. d.i c1 :'.!.4 de ._,.;:tubrc de 199)). Mé~aco, p. 14. 

-97. 
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