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lNTRODl.'CCIÓN 

Los gobiernos denominados democráticos reconocen una serie de derechos sociales (o 

prestacionales) que gozan los indi'\.iduos a la par de sus d"rechos fundamentales, los cuales están 

encaminados a asegurar ciertos senicios y ben;:ficios a algunos sectores de la sociedad. A p<:sar de 

csle reconocilrú.:nto, la l<:gililrúdad y valid.:z d" los llamados derechos económicos, sociales y 

culluraks sigu" siendo un t"ma d;: discusión no sólo para los juristas, sino también para otras 

disciplinas, entre ellas la liloso.fia política. 

El argum.:nto principal ..:n contra d..: la legitunidad de los ckrechos sociales ha sido que ..;stos entran 

.:n conflicto con los d.:rechos d..: libertad, y qu.: incluso los \Íolan. cada vez qu.: el Estado Ínte~iene 

para oht.:ner los r"cursos n<:cesarios para hacerle frenle al compromiso de salisfac"r los derechos 

económicos, social.:s y culturales. Todos los d.:rcchos sociaks son costosos. Para cubrirlos, el 

Estado ti.:n<: que distribuir aqu..:llo que obtiene. \la irnpu.:stos, de otros. Estos recursos que obtien<: 

con fin.:s distributivos pudieron hab.:r sido obt.,nidos. según estas opinion.:s, ksionando los 

derechos fundamenlaks de los indi'l.iduos. Quienes han fundamentado con mayor inter..;s lo anterior 

han sido los pertenecientes a la corrient<: liberal conservadora, entre dios Robert Nozick y Fri.,drich 

Hayek. 

Cno de los objetivos de <:ste trabajo <:s refutar lo anterior y validar la hipótesis de qu;: la satisfacción 

de las nec<:sid:ides basicas por parte del Estado es legitima. La idea es que para poder gozar los 

derechos de libert:id, que defienden la postura liberal conservadora, es forzoso que existan otra serie 



lmroJucciOu 

d" derechos (los soci:iles) que gar:mtic.::n la satisfacción d.:: ciertas nec.::sidades que obstaculizan la 

autonomía del hombre. Adem:is, se busca fundamentar la tesis de que las transformacion.::s del 

Estado (basadas en las posturas g•:n.,radas en Ja filosofía política) han influido ele forma 

determinante en el cumplimiento d.:: dicha tar.::a, para lo cual se estudia el caso de !\.léxico. 

Para cumplir con los ob_jerivos planteados, la tesis se basa en cuatro t.::mas principales: los cambios 

de Jos derechos sociales dentro d.:: las trnnsfonnaciones del Estado, la d.::finición y caracterisricas de 

.::stos der.:chos. las posturas en tomo a ellos (liberal cons.::rvadora y lib.::ral social) y d comba!<: a Ja 

pobreza como su principal propósito. En una segunda pm1e s" ..:studi:t el caso el<: :'.\léxico . .::! cual s.:: 

:iborda a partir de los temas aquí t:xpuestos. con el objetivo de mostrar cómo s<: han ido modificando 

los ckr.::chos social.::s en nuestro país y cómo ha influido este h.::cho en .:1 comba!<: a la pohre;-a. 

Pa11imos del estudio del cont.,xto cn que ocurren el surgim.i.::nto. la consolidación y d d.,;hilitamiento 

d" los derechos social.,s, para .::xplicar cómo sc han relacionado las clifor.,ntes formas que ha 

:idopt:tdo el Estado moch:mo con los ckrechos cconómicos. sociaks y culturn!.:s. 

El Estado lib.,ral surge como .::ncamación del Estado de Derecho para proteger aquellas facultades 

d.::J hombre inspiradas en la i<kologia indi~idualista dt: la teoria liberal. 

El liberalismo consid.,ra a los hombres libres e iguales por naturaleza, esto implica un estado de 

perfecta lih.::rtad para ordenar sus accion.::s y disponer de sus personas y bien"s sin pedir penniso o 

ch:p1:nd.::r de la voluntad de otro. 

TI 



lmroduc.:ión 

Con esta de.finición cid hombre como ser libre, igual e indep.:ndkntc, la ideología liberal coloca al 

indi"l.iduo como sujeto de derechos ci~iles y políticos, entendi.óndose .óstos corno d derecho a la "1.ida 

y a la integridad fisica, a la libertad religiosa. a la libertad de p.::nsamiento, la libertad de expresión, 

la libertad de reunión, la propiedad a participar ,,m la "1.ida política y la resistencia a la autoridad. 

Estos d.:rechos llamados de primera generación o fundam.,ntales tienen como objetivo "stablec.::r 

limites a la actuación del Estado para que no invada la esfera indh,idual. 

D.:: .:sta forma la ideología lib.::ral concibe al Estado como absentista o sin actuación. Esta pasi"l.idad 

es la garantia· de que los indi"l.iduos podrán disfrutar d.:: sus derechos y libertades. Por ello. el Estado 

Eb.::ral s.:: configura como un Estado guardián, cuya función se reduce a establecer las reglas básicas 

que rig\!n las relaciones en la sociedad y a regular las nonnas que castiguen a quienes "iolcn los 

ckn:d1os de otros. 

Sin embargo. y a p.::sar del logro qu.:: r.::pr.::s.:nta d reconocitni.::nto de los derechos ci"l.ilcs y 

politicos. la realidad demostró que .osos ckrcchos no los go7~1ban tocios los hombr.::s, sino sólo 

aquellos que poscian propiedad. El Estado liberal se habia limitado a un reconocimiento meramente 

fonnal de los ckrechos del hombre. 

Como respuesta a las ddiciencias del Estado liberal surge el llamado Estado de bienestar o socíal. 

Esta transformación representa, sin eluda, uno de los datos más relevantes del siglo XX, los cambios 

que se producen respecto al "l.iejo Estado liberal son bastante profundos. Se configuran relaciones 

inéditas .mtre d Estado, la sociedad y el funcion¡imiento de la economia, y el contenido mismo del 

Estado se modifica con el surgimiento del derecho social. 

llT 



Introducción 

Fr.:nte a la complejidad dd mundo mod.:rno y fr.:nte a las te.nsioncs sociales, provocadas por las 

ckmandas de una sociedad más consciente y .:xigente, el Estado constituyó la única alternativa 

"iable para la reproducción social y .:conómica, pero, además, reconoció la legitimidad de las 

d.:mandas social.:s y redi.mensionó su capacidad de responder a ellas. El Estado social dejó de ser un 

Estado pasivo o policia, y se convirtió en un Estado activo que inteniene decisivamente en la "ida 

social y ~conómica. 

S.: .:nt.:ndió que d mero r.:conocimiento formal de los derechos chiles y políticos no garantizaba la 

igualdad de todos los ciudadanos si existian desigualdades abismales de riqueza y de oportunidades. 

El cambio .:n la naturaleza de los derechos fue definitivo. pu.:s supuso superar d concepto de 

1ibe1iad n"gativa para dar paso a la idea de qu" sólo cs. posibk que d indi"icluo clisfrut" de la 

autonomía y la libertad si gracias a la intcn·.,nción del Estado se consiguen unas núnimas 

condiciones ·materiales. .·\ los "icjos ckrcchos ch.il.:s y políticos. que sigu.:n teniendo un papel 

medular en el Estado social. se agregaron dercchos cuyo obj.,thu .:s d tr;ibajo, la "i"ienda, la 

"ducación, fa cultura, la scguridad social. el disfrute ele prest;iciones públicas y unas condiciones 

minimas ele "ida . 

. -\ pesar de su in1po1iancia y de los logros alcanzados "n materia d" calidad de "ida de los 

ciudadanos, el Estado ele bien.:star se "io languidecer a finaks ele la década de los sese.nta y 

principios d" los setenta. Las causas son varias, pero la principal fu.:: .::conórnica, las crisis 

.:conórnicas d"mostraron qu.:: el principio kcyncsiano de armonizar d crecimiento económico, el 

pleno empleo y la mayor equidad social smió para la debacle económica de 1929, pero era 

insufü:icnte para enfn:ntar las nuevas expectativas de una sociedad tecnológicamente avanzada. 
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Las criticas que s.: l.: hiciernn al Estado social fueron principalrn.:nte en el s.:ntido de que auspiciaba 

d surgimiento y fortalecimiento de monopolios en la econornia; que causaba ineficiencia en la 

función del mercado como consecuencia de las regulaciones que imponia y d.: su intervención en la 

economía; y que su enorme burocracia lo hacía poco eficiente p.:ro muy costoso. Pero sobre todo, el 

aspecto que le fue más criticado fu..: qu,.; trasgredía la lih.:11;1d indi·ddual al organizar de forma 

autoritaria a la sociedad y al intervenir en esferas contempladas como individuales, pues para los 

críticos cid Estado de bienestar esto provocó una gran apatía en los ciudadanos, ya que estaban a 

.:xpensas de lo que el Estado les diera .:n lugar de buscar su superación personal. 

Como consecuencia de la crisis del Estado social, toma fu.:rza una corri.,nt.: ideológica qu.: retoma 

las posturas conservadoras del liberalismo. Esta corri.,ntc conocida como neoliberalismo critica al 

intervt.!nsionismO estatal en la economía, ya que considera qu~ impidt.: el cr\.!cimiento económico y 

por tanto el desarrollo. Al contrario, afirma que d m.:rcado prove.: d.: forma más eficiente los 

recursos y sen.icios. Se retorna a la id.:a negativa de la libertad . .:n dond.:, al "stilo Hayek . .;sta se 

identifica con la ausencia de coacciones externas a la acción de cualquier persona. 

Como resulta lógico, las transformaciones del Estado obligaron a un cambio en los derechos sociales 

y el concepto de pobreza, y por tanto, en la forma de hacer política social. 

En el pasado, la politica social se dirigia a los sectores medios y no a los más pobres. Se procuraba 

proteger a los núcleos el" trabajadores calificados y sindicalizados para lograr así su apoyo politico. 

En cambio, los programas focalizados que la política neoliberal propone tienen por objetivo 

V 
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orientarse hacia los sectores más pobres del campo, <le las zonas indígenas, de las urbes y de los 

cinturones de miseria, donde las políticas sociales pre.,, fas no llegaban. 

De acuerdo con el modelo n"oliberal, es nec.,sario optar por políticas sociales focalizadas, dirigidas 

a Jos sectores más pobres, s" recomienda d"jar a un lado las potiticas sociah:s que pretenden una 

cobertura universal. Debido a que los Estados tienen que dedicar muchos recursos a la transición 

económica, a admínistrar la inserción de cada país al mercado internacional, no es posible que las 

políticas sociah:s tengan la cobertura amplia que antes tenían. 

Según el neoliberalismo, el Estado debe abandonar el papel igualítario que desempeñó en el pasado, 

que buscaba comp.msar las desígualda<les reaks y cr.,ar canales <le mffl,ilidad social. La int.:rv.,nción 

dir.:cta del Estado debe limitarse a la mat.,rialización d" programas dirigidos "specíficamente a las 

familias sumidas "" la pobre?~-. extrema. para crear condiciones para qu" toda la población pueda 

satisfacer, a un nivel siqui.,ra minimo. sus necesidades básicas y pu.,dan .:star habilitadas para 

participar en el mercado. 

En ~léxico, .:1 obj.:to de la política social no solamente ha estado íntimamente relacionado con la 

política económica, si.no que incluso ha emanado de ella; sus fines -seguridad social y redistribución 

cualitativa y cuantitativa de la renta nacional- se con"\.Ü"!Íeron en los llamados gobiernos 

int.,rventores, en los m"dios indispensabfos para alcan7.ar los obj.,tivos del desarrollo económico del 

país, y en los neoliberales, en la forma de "ali"iar" sus efectos negativos sobre el bienestar social. 
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b1troducció11 

El origen del Estado de bienestar en C\léxico, encuentra sus causas tanto en razones políticas, a causa 

de la importancia que adquirieron los s"ctor"s menos favorecidos d"spués de la Revolución; como 

en razones econónúcas, por la necesidad de la intervención del Estado para compensar riesgos y 

disfunciones del proceso de modernización del pais. 

Durante los gobiernos paternalistas, el Estado no se linútó a garantizar desd" fuera las condiciones 

de acumulación, sino que organizó y controló el desarrollo económico para impulsar la cr<!ación del 

capital y llevar a cabo las polilicas de bienestar, las cuales no iban a ser generadas por la iniciativa 

privada, por estar fuera de su lógica capitalista y por ser aún un sector d.ibil. El grado ele 

inten·ención estatal se fue matizando según las necesidades d"I d.;:sarrollo ..:conómico dd pais y ele 

la capacidad de influencia del S<!ctor privado sobr<! las d..,cision.;:s de gobie1no 

Las políticas sociall.!s s\.!guidas por ~stos gobii.!rnos hus~;ihan t~n~.- ~f.:ctos tanto \.!n 1':1 "ida 

económica del país como ~n la política. En d ord...:n ~conómico s\! pret~ndía contribuir a costear la 

reproducción el" la fuerza de trabajo por medio de la construcción de "i"iendas, del urbanismo, de la 

seguridad social, de la <!ducación y de la actuación del Estado en contra de la sobreacumulación. 

aumentando la d.:manda m..:diante d incremento de las pr<!stacion<!s. En el ord<!n político, se trató de 

l<!gitimar al sistema y controlar a los trabajadores a trav.is de los derechos sociales. 

En suma. pod.,mos ckcir que. en el caso de nuestro país, a lo largo de casi cincuenta años (193~-

1982) las acciones que pennitieron que el progreso <'Co11ónúco no se expresara en una pobreza aguda 

fueron entre otras: el reparto agrario, el aumento constante del gasto social y el sostenimiento de la 

producción y del empleo. A todo esto se suma el conjunto de instituciones creadas para atender las 

demandas sociah:s. 
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Introducción 

El acc.:so creciente a la educación, a la salud, a una mejor alimentación y a la "i"ienda, así como las 

demás prestaciones, se g.:neraron alrededor del empleo formal, sobre todo del que creaba el sector 

industrial. De alú que buena parte ele la política social se instrum<:ntara a partir de la .:strat.:gia de 

industrializ.1ción del pais. 

La política social se <:structuró con una población objetivo ddnnitada, lo que con el tiempo fu.: 

provo~ando una gran concentración d\! r~cursos e institucionti!s en beneficio de los grupos 

org;inizados y asnlariados: 

En est.: contexto, a la política ele bh::nestar s.: le asigna un papel n.:gociador ... ..\1 flujo de clínicas, 

hospitaks, escuelas, tfondas sindicales, ''"fondas, etcaera. d.:bia cmT.:spond.:r otro flujo. sint.:tizado 

.:n asistencia a mítmes y conc.:ntraciones. disdplína sindical. r.:sp.:to a las autoridacl.:s, militancia .:n 

d partido oficial y sobre todo una impm1:mh: disdplina .:n d 'voto corporativo··· 1. 

Los probl..:mas económicos que surg~n ~n los años sct~nta cl~jaron Vti!T que ·manh:ner el mismo 

patrón d.: política social. .:n una econornia con probkmas d.: cr.:cimi.:nto y .:stabilidad 

macro.:conóntica requerían ele un procesanti.:nto político diferent<: y formas más· amplias de 

fmanciamiento público para mcr.:mentar y pr.:star los s.:nicios sociaks al mayor contingente de 

población que los demandaba. 

1 Enrique GonzRlez Tiburcio, R.,--,¡?:;¡,-,.;J e:.·~¡ E3f.::do .v p-ol/trca .J"~cr.2l. AJ¡Xct-?:r t!'ór-:co3 y prdc!1C'o:r, MC:o:ictJ, ln~titlllo Nncionnl de Adminil!trflción 
Pública.. A.C .. 1?91. p. l~ 
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Introducciñn 

La crisis económica que estalló en 1982, dio un nu"vo significado a Ja suc<>sión presidencial, ésta. 

kjos de ser un simple cambio en la forma personal de gobernar, entre un nuevo presidente y otro, 

implicó una ruptura ideológica. en la cual la nueva élite política impondría al pais un nuevo proyecto 

de gobierno. 

El nuevo gobi"rno pretendió, por un lado , en el plano político, emprender una transformación en Ja 

concl!pción y funciones del s"rvicio público y l!n la r.:Jación "ntre Estado y Sociedad y; por otro, en 

d l!conómico, reducir Ja participación del Estado en Ja economia. permitir d desenvol"imiento más 

adecuado d" las reglas del m"rcado y propiciar una reconversión industrial basada en la eficiencia. 

El objetivo d..:!l nu~vo proy..:!cto S(! c~ntró en asegurar las condicion~s para un 1nejor des~mpcño de 

las fuerzas del mercado. sin profundizar en las transformaciones económicas, políticas y sociales 

que eran necesarias para d país. 

Durante Jos gobiernos denominados patemalistas o pertenecient.:s al llamado Estado de bi.::nestar. 

las políticas sociales aplicadas no beneficiaron del todo a Jos grupos más pobres dd pais, más bien. 

fueron pensadas para favorecer a los sectores medios de Ja sociedad. a quienes se ocupaban en la 

industria o estu,.ieran agrupados en corporaciones o sindi<.:atos. En Ja coyuntura actual. originada 

después de las crisis económicas y políticas, surge la idea de que las politicas sociaks deben 

orientars" a Jos s"ctor"s más necesitados para contrarrestar el. empobr.,citniento y garantizar la 

gobernabilidad en las regiones en donde Ja extrema pobr"za pueda ser causa de fuertes conflictos 

social~s. 
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Introducción 

La idea de poner en práctica políticas orientadas a preservar los equilibrios globales, conservar la 

gob..:mabilidad y organiz..-ir a los pobres para la tarea social, influyó de forma determinante en los 

últimos dos programas de combate a la pobreza extrema. Sin embargo, la inclinación por políticas 

dirigidas específicamente a los pobres y que corr.,spon~abilicen a .istos con el gobi.,rno en el 

combate a la pobreza "ienen desde el sex..:nio de José Lóp.:z P011illo . 

.-\ pesar de que los tres programas de combate a la pobreza extrema o marginación -COPL . .\.v!.-\.R, 

PRO;-.;.-\SOL Y PROGRES,-\- instrumentados en ~!.óxico, guardan ciertas similitudes entre sí, d 

h..:cho de que COPL.·'u'\L-\R haya pertenecido a un gobierno aún h..:redero d.:: las prácticas del Estado 

de bienestar le otorga características propias y grandes diforencias con los otros dos programas 

..:manados de gobiernos con prácticas neolíberat..:s. 

Los tres programas ti.::n"n d.,mentos tanto de las propu.,stas neoliberales como de los proyectos 

alternos a esta corriente, p"ro "n PRO).;.-\SOL y PROGRES.-\ dominan las características de las 

r"comendaciones neoliberales. en cambio, COPL.·\.'\l.-\R pres.,nta ekmentos distintivos de un 

Estado que aún no hace suyas. del todo. las prácticas del n"olib.,ralismo. 

En suma, lo ant..:tior "s una breve descripción de los temas y el recorrido de la t"sis, pero antes de 

cntrar a la matetia qu" nos ocupa. quisiera in"itar al lector a preguntarse si la superación ·de la 

pobreza será igual si se considera que ésta depende de un acto de caridad o de benevolencia de la 

so..:icdad, o si se afuma, ..:n cambio, qu" es un d..:recho del indi .. iduo y, por tanto, una obligación del 

Estado atend..:rla. 
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CAPÍTULO l. 

EL srRGI:\lIE'.'ITO DE LOS DERECHOS SOCIALES, su 

CONSOLIDACIÓN Y DEBILITA:.\IIENTO 

El objetivo de este capítulo introductorio "s "studiar d .;ontexto "n qu" ocurren el surgllniento, la 

consolidación y el ckbilitarni.:nto d" los d.:r.:chos sociaks, para expli.:ar cómo se han relacionado las. 

clikrent.:s fonnas que ha adoptado d Estado mod.:mo con los do.!rechos económicos. sociales y 

culturales. 

Con "sta finalidad se di'>id" el capítulo en 3 subcapítulos. Se inicia con d Estado liberal como 

ant.:cedent" cid surgimi.:nto de los d.:rechos sociales. En este Estado se reconoc.:n los cler.,chos 

civih:s y políticos como nec.,sarios para garantiz.'lr la lib.,rtacl. seguridad y propiedad cid hombre. 

En un segundo momt:nto s" aborda la consolidación de los dert:chos sociaks d.:ntro dt:l Estado d_e 

bit:nestar. Éste surg" como cmrección de las fallas del Estado liberal y no como su oponente .. Así, él 

Estado s" transfonna dt: U!\ Estado pasivo y guardián a uno activo y con amplias funciones que 

h:nían como obj.:tivo garantizar las condicion.:s mínimas d.: "'l.ida necesarias para gozar de fonna 

real: y no fonnal, los der.:chos ci"'l.ilcs y políticos heredados del Estado liberal. 

Por último. "n la tcrc.:ra s"cción, estudiamos al Estado ncoliberal como el momento "n que se 

debilitan los derechos sociales. El neoliberalismo retoma a la idea negativa de la lib.,rtad y del 
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Estado mínimo, elementos que por sus carack:risticas implicaron la pérdida de 'l.igor de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

En suma, la id"ª principal es mostrar cómo los derechos sociales se han 'l.isto afectados, positiva o 

negativamente, según el tipo d.: Estado. o lo que es más preciso, según ló que se piense que d"berán 

ser las funciones y fines de éste. 

l. 1 EL ESTADO LIBERAL C0:\10 .-\.'iTECEDE'.'<TE 

.-\ pesar de que resulta común que en los esctitos de ciencia política, economía. sociología o lústoria 

se muestre, con suficiente razón. al Estado liberal y al de Bi.!nestar como formas d" gobernar e 

ickologias opu.:stas. ambos comparten una caractetistica muy importante: son una expr<:sión del 

.:stado de der.:cho. Esto qui.:re d.:cir, al m.:nos cuatro cosas: la ley .:s considerada como .::<presión de 

la voluntad general; la organización política obedece al principio d.: la dhisión de pod.:res; la 

Administración está sometida al principio ck legalidad; y se rcconoc.:n los d.:r.,chos fundamentales 

de la persona'. Sin .:mbargo. d Estado liberal se constn1ye sobre derechos ci'l.iks y políticos. 

nú.:ntras que el Estado el.: bknestar lo hace sobr.: los derechos sociah:s. 

En un ptimer mom.,nto surge el Estado liberal apoyado .:n la filosofia del lib.,ralismo, Ja cual, lejos 

ele s.:r uniforme a trav.ós del ti.,mpo. ha tenido vatios tipos históricos de credo y, por lo tanto, vatios 

: Jo~n~ ~iarin. Murtinu de Pi~ón. F::.!1tu.:-ZJ d.: Ctó!"!l!:!..i'". U"! i!:rt?.d:.o ~l:'"e lo:: dcnt:~o:; :x1.:ile::. ~ladrid. editado por la l!nh.-c:rsidad de ta Rioja y 
Edi1orial Tuno!il. 1998. p. lS. 
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lipos de discurso. Esta di'\·e~idad se debe principal.tnente a que existl!n difer.::ntes concepciones de la 

lib<:rtacl y distintos obstáculos para alcanzarla' . 

. -\sí tenemos en la génl!sis de .::sta filosofia al pcn~ami.:nto liberal clásko !'<!presentado por Locke, 

Smith, Ricardo, Toqueville y '.\lill; después. a ml!diados del siglo XL"\'. ocurre una inflexión 

importan!<! en esta tcoria que produce una versión elitista de la idea lib.:ral, la cual da "ida al 

llamado liberalismo consl!rvador. Los últimos años dd siglo XL'X pres.:nciaron una segunda 

des'\iación importan!.: d-:1 paradigma clásico, ahora en dirección a las af"mnacionl!s igualitarias de 

los nu.:vos lib.:rales como K<!ls.:n y K.:ynes. En las últimas dos décadas del siglo XX s.: hizo '\isibk 

una '\igorosa r.:surrccción d<!l lib.:ralismo con una .:scuela do.! p.:nsamicnto muy distinta qu.: desafió 

la ori.:ntación d" los lib.:raks d.: fmes cid siglo XIX e incluso de algunos ckfonsor"s d.: los derechos 

indi,idual.:s del siglo XX como Rawls y Bobbio . .:sta escuela articuló una d.:fensa n.:olib.:ral del 

mercado y una critica del burocratismo. 

Los d.:r.:chos social.:s han .:stado involucrados .:n todo este cambio ideológico del liberalismo, así, 

.:n un primer mom.:nto surgen como r<!spuesta a <Este y se consolidan, para despu.!s d.:bilitarse a 

causa d.: la transformación d.: la misma t"oria liberal. 

El liberalismo surgió en Inglat.:rra con .la lucha política que culminó .:n 1688 en la R.:volución 

contra .Tacobo ll. Los obj.:tivos de esta Revolución eran la tolerancia religiosa y el gobierno 

constitucional. En t:ste país se habían puesto frenos al gobierno arbitrario y desarrollado una alianza 

entre der.,cho y libertad qu.: favorecía la existencia de una sociedad más robusta. Los pensadores de 

• Para un e:-::m1cn m:U cxtcR:!'O y prcci'o de lo:5 tres ~i!=-lo:! de historia de la ideo. liberal vtt , Jo:5é Guilhenne '-luquior. i.itt:?.'".J::.: .. ::..~ Y!l!/O y o:.:..ci.·~. 
!\16dco. Fondo dc Culrurn Econóniica. 1997. 
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la llamada Ilustración ingksa vdan las ventajas que tenia d gobierno regular y la opinión libre. y la 

influl!ncia que . ejercían en el crecimiento económico. Esta situación los hizo pensar en la 

convl!niencia de limitar la acción del gobh!mo al minimo: ofrecer paz y sl!guricfad. 

El lib<!ralismo prm.iene en buena parte de la Ilustración. Ésta fue básicamente un intento de 

reemplazar la religión. el ord<!n y el clasismo, por la razón, el progreso y la ciencia. Anteriormente la 

ley se veía prineipalm..:nte como un mero marco de la acción gub..:mamental. pero. ahora 

representaba un instrum..:nto d..: pocler . 

. -\ckm:is d..: ser una doctrina politica. la cosmo,isión cid lih.:ralismo s..: ickntificó por la creencia en 

d progreso. La ilustración aportó al liberalismo este elemento. a trav.Ss de la economia clásica. La 

idea fundamental fue que d progrl!so surgia a partir cid .:omercio que prosperaba sobre la lib<!rtad. 

El lihl.!ralismo clásico se ha distinguido por su intl.!rés l.!n un Estado .:onstitucional (es decir, una 

autoridad cl.!ntral nacional con podl.!r<!s bien ddinidos y limitados y un alto grado de control por 

parte de los gob<!mados) y una ekvada proporción de iib..:rtad chil (lih<!rtad ..:n el sentido 

individualista). La doctrina liberal clásica consta de tr..:s elementos: la h.:oria de los derechos 

humanos. el constitucionalismo y la economía clásica3
• Pero, sin duda. la lucha formativa del 

libl.!rali•mo fue la reivindicación de d<!rechos -n:ligiosos, políticos y económicos- y el intento de 

dominar el podl.!r político. 
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Locke inauguró .. la política dd fiddcomiso··•, en ésta se veía a los gobernantes como 

fideicomisarios de la ciudadania y se contemplaba d derecho a la resistencia e incluso a la 

revolución. El único derecho al que renunciaba d indi"iduo al surgir el Estado, era d de hacerse 

justicia por sí mismo, conservando todos los d..:m~s. :\Iienlras que Hobbes, un contractualista que 

apoyaba el absolutismo estatal. pri"ilegió la idea de renunciar a todos sus derechos salvo a uno, el de 

En ..:! ten-eno del pensamiento político a Locke se le considera como el padr..: del pensamiento liberal 

moderno. Por ello. es de suma importancia abordar algunos conceptos de su obra Ensayo sobre el 

Gobierno Ci,•i/ con el fin de entender las ideas que dieron forma en un inicio al Estado liberal. 

Para Locke, el poder político consistía en el ch:recho de hacer !<!yes. desde cualqui..:r pena menor 

hasta la pena de muerte. para la regulación y preservación de la propiedad; y d..: empicar la fuerza 

del común en la ejecución de tales leyes, y en la defensa de la nación contra el agra"io extranjero, 

todo ello sólo por el bi"n común. 

Para entender "ste poder político, decia Locke, es necesario considerar que los hombres se hallan 

naturalmente en un estado de perfecta libertad para ordenar sus acciones, y disponer de sus personas 

y bienes, todo esto dentro de los límites de la ley natural", sin pedir permiso o depender de la 

voluntad de otro hombre. Este estado de naturaleza es también un éstado de igualdad, en el cual todo 

poder y jurisdicción son recíprocos, pero sólo entre criaturas de la misma especie y rango . 

.1 TC-nnino 'J.UC' 11tiliza G1ilhenne ~ferquior, op. ciL 
·La ejecución de In ley deo 11m•1rolczn «e hnlln confindn n In.!' OHUlO<J de cndn cunl, por lo qoc n cndn tmo Rknnza el derecho de cR.cfi~ar e lo~ 
tran:>~e:>orn de dicha ley ha..la el ~ndo necesario pnni impedir su ..-iolw:ión. su principio fundamental: ''Oc quien snn~c de hombre" cniere, ••ertida 
por hombn: h1 :>1u1~e ·"crá''. John Locke-. E•l.t.;,y.:i ~~b,.~ ,..¡ 1~cl::·:t•rr:..::.· C.:v:J. !\.fC:-;ico. Pon-úa. 1998. Sólo el
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poclo Je mutuo con.,·enio para entrar en una 
comwtidad )'formar un cuerpo polilico pu~de dnr fin n.1 uta.do de ruituruleza. 
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La propiedad es uno de los factores principales ele la filosofia liberal. Según Locke cada hombre 

tiene una propiedad en su misma persona, la cual se ve materializada en el trabajo, así, cualquier 

cosa que el hombre remueva del estado en que la naturak/.1 lo pone se constituye en su propiedad. 

Esto sucede sólo en el estado de naturaleza, en donde no existe escasez de recursos ni disputa por 

ellos, por lo tanto no hay motivo para darle a las cosas otro carácter que no sea el de su uso. Cuando 

los recursos no sean suficientes entonces las leyes limitarán su apropiación. 

D.: t:sta forma. en el t:stado de naturaleza el trabajo r.:prescntó título ele derecho de cualquier hombre 

y el plusvalor de las cosas al crear la mayor parte del valor ~" .óstas. Locke da un ejemplo, en su obra 

aquí citada. en el que dice que la tierra, librada totalmente a la naturaleza, sin m.:joria de pastos, 

labranza o plantíos, no es más que un erial. sin que el bcnt:fido ascienda a poco más qut: nada. Por 

lo anterior resultaba e"\idente. que aunque las cosas de la naturakza fueran comunes. el hombre, a 

trav.ós de su trabajo, tenia intrinseco el principio de la propiedad y le daba valor a las cosas. 

La propiedad es tan importante para el liberalismo que a quien se le con,iclt:raba t:sclavo por ser 

incapaz de poset:r propiedad alguna (incluso de su propia "\ida), no podía considerarse como parte de 

la socit:dad ci"\il, cuyo fin."principal era precisamente la preservación de la propiedad. 

Para Locke, la sociedad ci"il o política es aquélla en la que .cada uno de sus miembros ha 

abandonado su poder natural, abdicándolo en manos de la comunidad o dt:I poder público. La 

comunidad se con"\ierte en t:I árbitro, ·y mediante leyes comprensivas e imparciales y hombres 

autorizados, se deciden todas las diferencias que surjan en su seno y se castigan las ofensas que se 

cometan contra la sociedad. En otras palabras, quienes se encuentren unidos en un cuerpo y tengan 
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ky común y judicatura estabkcida a qui<=n apelar, con suficiente autoridad para decidir en 

cuestiones de la comunidad, se conforman, en sociedad ci'l.il. 

Esto saca a los hombres del estado de naturaleza y les hace acceder al contrato que da nacimiento al 

cuerpo político y a la sociedad ci'l.it, cuyo juez .:s el kgislativo o los magistrados que haya 

autorizado la socit:dad. El fin de la sociedad ch·il es rem.:diar los inconvenientes del estado de la 

naturalc:t..a. mediante el cstabkcirniento de una autoridad a quien cualquiera. de dicha sociedad, 

pueda apelar y a la que todos deban obedecer. Por eso, dice Locke. la monarquía absoluta es en 

realidad incompatible con In sociedad ci'l.il. pues el principe reúne cn sí todos los poderes. lo qu'? 

hace imposible hallar juez imparcial. 

Faltan. al menos. tres cosas en el cstado d.: la naturalez."1 que hace quc. a p.:sar de todos sus 

pri·dh:gios. la humanidad sea inducida al orden social. Estos tn:s elementos son. en primer lugar, 

una ley conocida, fija, promulgada, recibida y autoliz."tda por común como patrón de bien y mal. y 

media para resolver controversias; en segundo lugar. un ju.:z conocido e imparcial, con autmidad 

para d.:terminar todas las diferencias según la ley estabkcida; y en tercer lugar, un poder que 

sostenga y asista la sentencia y le dé oportuna ejecución'. 

Aunque los hombres al ent~ar en sociedad abandonen en manos de ella la igualdad. libertad y poder 

.:jecutivo -que tu'l.icron en estado de naturaleza- para que de ellos disponga el poder legislativo, éste, 

jamás podrá alejarse del bien común, por el contrario existirá para asegurar la propiedad de cada 

cual.. superando los tres defectos arriba mencionados, que hacen tan inestable e inseguro el estado de 

naturaleza. La premisa es la siguiente: nadie puede transferir a otro más poder del que encerrare en 

7 
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si. y nadi.;: sobr<: si goza de pod.:r absoluto y arbitrario. ni sobre los demás tampoco6
• Por ello, .;:J 

poder del kgislativo está liinitado al bi.:n público d.: la sociedad. 

El poder supremo no pu..:d<: quitar al hombre parte al~una d..: su propi..:d;id sin su consentimiento, ya 

qu.: la preservación de la propiedad es el fin del gobierno. Por lo cual resulta erróneo p..:nsar que el 

pod..:r político pueda disponer arbitrariamente de los bknes de Ja gente o tomar a su gusto cualquier 

part..: de ellos. 

1.2 LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES: EL ESTADO DE 

BIENESTAR 

A finales de siglo XL"\: (alr<:dedor ele 1880) surgió una corriente liberal qu.: diferia mucho de las 

posiciones y los modos ele discurso ele los tib<:raJes clásicos. Ésta. llamada los .. nuevos liberales~. 

convencida el.: que el "iejo. incli"idualismo ya no .:ra válido en el contexto social de Ja 

industrialización tardía, se manifestó en contra de Ja libertad negativa. Decían que: 

... La libre comp~tencia ... deja a los dl!bih!s indefensos. Pero en l.i sociedad los chfüiles l!stán lejos de ser los 

evolución no son eliminadas por completo sino que persisten como un peso mui::rto sobre el cuerpo social. 

Siendo asi ¡,por qué no a:-oudarlas. especialmente cu.ando su degradación termina por perjudicar al todo?7
. 

R 
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:\Ifontras que para el libera_lismo clásico el Estado debía dejar a la ciudadanía en libertad para 

ckdicarse a sus asuntos, su interferencia era h:gítima sólo en bien de la seguridad de los individuos, 

como garantía de la libre determinación; para este nuevo liberalismo social la función dd Estado 

debería consistir en eliminar los obstáculos para el autocultivo humano y el disfrnte de la libertad. 

Esto requería mejorar el a~ceso a las oportunidades. 

Como vimos, en un primer momento los d"rechos protegidos por el liberalismo son aquellos que se 

inspiran en la ideología individualista de corte iusnaturalista. es d..:cir. los derechos natural"s 

reivindicados por la burguesía, los cual..:s tien..:n como titular al hombr..: como suj..:to de der..:cho. Los 

ckrechos promovidos al inicio del Estado liberal fueron: de la vida: libertad religiosa; lib.:rtad de 

p.:nsamiento; lib.,rtad d..: expn:sión: lib..:rtad d..: r..:unión y asociación: propi.,dad: participación 

política y de la resistencia a la autoridad. 

Este conjunto de derechos y libertades tienen como obj..:tivo "stabl..:cer límites a la actuación cid 

Estado, son derechos que expr..:san d eoncepto de lib.:rtad negativa. De esta f01ma, el Estado ckhe 

ser un Estado absentista: un Estado que no actúe para no interf.,rir en las ..:sf..:ras del dominio de los 

sujetos. El Estado liberal se configura como Estado policía o guardián, cuya función se reduce a 

establecer las reglas básicas que d.:ben regir las relaciones entre particulares y regular las normas 

co~rcitivas. 

Sin embargo. estos derechos y libertad..:s no lo goz.~ron todos los individuos, sólo aquellos que 

poseían propiedades. El Estado liberal s" había limitado a un reconocimiento meramente formal de 

los ckr..:chos del hombre. El lib.,ralismo social o de izquierda (como lo llama Guilherme :\Ierquior) 

luchó por transformar esta situación y extender los derechos y libertades a todos los hombres. pero, 

•) 
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fue hasta que la humanidad pasó por los horrores de una gue1Ta mundial que se logró transitar de un 

Estado liberal a .uno de Bi.:nestar o Social. ··EJ asalto combinado ... del sufragio universal, la Primera 

Gue1Ta :-.Iundial. la crisis económica de 1929 y la presión del movimiento obrero, provoca el colapso 

del Estado burgu.;s liber<il ... '"9
• En este contexto surgió el Estado de bienestar. 

Para el Estado liberal, el principal fm de los hombres que se unen en comunidades políticas y se 

ponen bajo el gobi<:mo de .:Uas, es la preservación de la propiedad -entendida .;sta como la "ida, la 

lib.:rtad y la hacienda. 

El Estado social ya no fue un Estado pasivo. abs.:ntista o guardián, sino que se convirtió en un 

Estado activo en la 'ida social y económica. Se .:ntendia que el reconocimiento formal de los 

d.:rechos chiles y políticos no garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos si existian. a la par, 

ch;sigualdades de rique7.a y oportunidades. 

Los derechos del hombre siguen teniendo un papel principal, pero. dado su carácter social, fueron 

los económicos. sociaks y culturales, los que ocuparon un lugar pri"ilegiado. Se incluyen derechos 

como son: d trabajo, la "i"ienda, la educación. la cultura, la seguridad social y el' disfrute de 

pr..:staciones públicas y de condiciones mínimas de "ida. 

El elemento caracteristico del nuevo Estado n:sidió en que parte del beneficio del crecimiento 

económico se destinó al bienestar social de los ciudadanos a trav.;s de políticas redistributivas y de 

la elaboración de programas sociales. Es el Estado el que se responsabiliza de las necesidades 

;. Jo~~ ~fartlne: Pi:.;On. op. cit .. p 3!. 

10 
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matetiaks de Jos ciudadanos. el que procura que estén satisfechas y el que controla la "ida 

económica y social. 

El liberalismo social coincidía con ::\larx en su critica en contra cid orden burgués y de Jos efectos de 

la economía de mercado en la clase obrera, pero con Ja diferencia de que el printero, insiste en la 

conveniencia de utilizar al Estado en bendicio de la sociedad. La vía de acceso al poder deberá ser 

pacifica y no defienden en absoluto la revolución obrera para hacer desaparecer al Estado en una 

fase posterior. Se trata de lo contratio. de impulsar d poder estatal para lograr la reforma social. 

La idea central es que sólo es posibk que el indhiduo disfrnte de Ja autonomía y de la libertad. si 

gradas a Ja intervención del Estado se consiguen mínimas condiciones materiales de "ida que 

elin1inen la pobreza y Jos inconvenientes de una economía de mercado. 

José :\!artínez Pisón distingue cuatro rasgos típicos dd Estado social'º: 

1. La configumción del Estado social co1no moddo politico~ t!conomicci y social sólo es comprensible desde la 

prenlisa de la continuidad re~pt:ck" al Estado libt!n:tl \'igente durante d sigk" XIX. Si el Estado liberal se 

consagra al reconocimiento túrmal de: ciertas lib~rt.ult!s y a la función de polici~ c!n el Esta.do social se 

inte1l_)rt:ta esta t\1nción l!n un sentido diforente: como '-"'bligación de lograr un bieni:star generaliz..1do a todos los 

ciudadanos de fom1a que se vean asi protegidos de la miseria~ la pobreza.. etcétera. Se produce así w1a profunda 

tr..instbnnación en hL., funciones dd Estado: d Estado social surgt! para corregir las deficiencias de seguridad,. 

d~ bienestar que e\idt:ndó d Estado libt?ral. Por lo tm1to, d Estado social es una e.xtensión y una 

profundización del moddo iniciado por la n1odernidad, tal y como a realizarse en los siglos XVll y X'\'111. 

l? Jo:i;:é M.artim::: Pi::ón. op. cil .. p.p. J 1 a-"ª· 
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2. Por su condición de modt!lo corrector del \i.l!'jo Estado liberal~ d E~tado social puede ser califü:ado-como 

intervencionista, adini.nistrativo. organizado, etc. Con ello~ quiere ponerse de manifiesto el ab1.1.ndono <le la 

pasividad t!statal y la clara opción por d i.ntervencionistno. De hecho se trata de justificar d Estado activo con 

nuevas fimciones. que actúe y ejecutl! cada vez que: sea reqnt:rido por los ciudadanos. En aras de e~tos 

objetivos. la Administracion dl!'sarrollara nuevos canünos de participación de los ciudadanos y de los agentes e 

intereses económicos y sociales en la toma de dedsiones a través de partidos políticos. sindicatos,. asociaciones, 

agn1paciones. grandes corporaciones. El Estado va a estar presente en aquellos ámbitos qut! St!an dt:temünantes 

para la satisfacción de: unas. condiciones nunimas dt: bienestar para los ciudadanos. 

Otra fuente de acniación del E=-t.-1do St! dirige al inundo ele la t!con0mia de 1nercado. ello conducirá 

ini:::xorablentt!ntc a qui::: sea misi1..'11 dd Est&Jdo no s1..'-llo inten.·~nir en d mi:rcado t:n situaciont!s d\! 1no1rnpolios. 

paro tijar precios. etcetera~ sino tumbiC:n para k"grar el fin del plt!no i!mpk0. El Estado se convh:rte c:n Estado 

empresario, pero tambien en Estado distribuidor al garantizar un minin10 \ital a trav¿s del trabajo. 

3. La amplihld de competencias y funciones del Estado ~ocial y :.u enonnc c.ipacidad para intervt!nir en la ,;da 

econó1nica y social no implica que los poderl!s públicos y los gobem~mt~~ C::iten ul tnargen del Deri!cho. ~o 

estamos ante un Estado o un gobierno que pur.:da actuar arbitraria o impunt:mentc. si.IK'I qu.: e~ta sometida al 

imperio de la ley . 

..i. El Estado social· encuentra su h!gitirnidad precisamente en su vt:rtiente social que se concreta en el 

reconoci.J:niento de \L~s dereclu.."s sociales y en la obligación dt: mJterializar realtnettt:! un bienestar generalizado 

a todos los ciudadanos. Por t<mto. su legitimidad e~triba en que r.:s un Estado inspirado en principios de 

solidarid~d y justicia social. a ttavcis dl!l reconocin1iento de los derechos sociales~ es decir. la aceptación' por 

parte de los ciudadai1os~ depende de la concrt!ta satisfacción de las nt!cesidades biisicas~ del logro de W1 

bienestar general .. d.: qui!. además .. se haga de acuerdo a una correcta gestión de las competencias y el 

presupur.:sto público. 

" 
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El que d Estado social se ash:nte en estos principios y en estas prácticas no quiere decir que renWlcie a otros 

argumentos para justificar su legitintidad. De ht!cho .. al conjunto de principh.~s y valores que inspiran al Estado 

social tan1bh~n se incorporan los prim:ipios y \'atores propios del E~ta<lo libc;:ral: c!l reconocllniento y protección 

de la libertad individual de los derechos civiles y políticos. Sólo que t!n el Estado social se les da una lectura 

distinta,- pues dejan de si.!r un sistema fonnal de derechos y libertades para ser interprdados a la luz del 

principio do igualdad. 

Carlos Cabo de :\fortín en su libro La crisis del E,·tado social realiz., un análisis interesante y muy 

útil sobre el origen del Estado social partiendo de dos concepciones diferentes: la h:orización no 

marxista y la teorización marxista. A continuación presentamos brevemente parte de este estudio. 

La teorización no marxista d..:! Estado (como la nombra el autor) est:i en gran pnrte condicionada por 

la teoriz.,ción económica d<> posgu.:rr.,. pr.:sididn por un optimismo <:n tomo al futuro del 

capitnlismo. La idea <!S que d cnpitalismo ha sup.:rado su fase ciclica y por tanto la prosperidad 

nlcnnz.,da .:s una prosp.:ridad estable. El problema que se pr.:s.:nta ahorn es la utili7Á,ción de los 

recursos ele la abundancia. En estas condicion.:s la reglamentación estatal es el mecanismo ad.:cuado 

pnrn garantizar la utilización planificada de los n:cursos .:conómicos públicos y privados para 

;1kanzar el bienestar general. 

Bajo estn teotiz.,ción d Es~ado social es básicamente el Estado que ti.:nde a producir el bi.:nestar 

gcncral, la cobertura d.: riesgo y satisfacción de necesidades generales, fundamentalm.:nte a través 

d.: la prestación de senicios sociales. Es por ello qu.: la interv.:nción económica se estudia desde su 

funcionalidad social. A partir de .:sto se dan dos tipos de explicaciones a la función del Estado: la 

ptimera. una explicación con has.: en el desarrollo .:conómico. y la segunda, con base en la idea de 

que la causa del cambio se encuentra .:n el desarrollo politice. 
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La primera. opina que las necesidades socialcs que trata de cubrir el Estado social proceden del 

desarrollo económico y de la modernización que incluye básicamente los procesos de 

industrialización y urbanización. La intervención del Estado tiene como origen y objetivo la 

necesidad del orden general, de la armonía social y de compensar los riesgos y disfunciones del 

proceso modernizador. Este riesgo es el resultado del aumento dd número de trabajadores 

dependientes y de ancianos: Y. de la simultánea disminución de la capacidad asistencial de la familia 

erosionada por el proceso de mod.;:1nización. 

La segunda explicación afirma que el origen del Estado social <:stá en el desarrollo político 

entendido de man<:ra g<:neral como el progreso en la importancia política que adquieren los sectores 

menos favorecidos. Para esta tendencia todo se desen"\ue\ve en el nivel politico y no en el 

económico ni en el social. 

Ni..:ga la d"tcrntlnación económico-social en cuanto el surgimiento de los primeros sistemas de 

seguridad social. Consecuentemente, d grado de extensión de los programas de seguridad social 

aparece también como independiente del número y proporción de los trabajadores de la industria y 

de la fuerza y desarrollo de sus organizaciom:s sindicales. 

Según esta explicación, el Estado social procedía de concesiones realizadas por las élites nacionales, 

por la necesidad que tienen de nueva legitimación como respuesta a la mo"\ilización política de los 

trabajadores, y no de conquistas directas del movimiento obrero. 
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Por otro lado, la teorización ·marxista opina que el origen dd Estado social se encuentra "inculado a 

una fase histórica especifica de desa1Tollo tanto de las fuerzas productivas como de las relaciones de 

producción, precedida por las condiciones que la posibilitaron: destrucción del capital a 

consecuencia de la guerra mundial. superación d.: las contradicciones interimperialistas a partir de la 

hcgemonfa económica, politica y militar de los Estados Unidos; por tanto, para esta corriente se 

integran inicialm.,nte tanto el aspecto económico como el social. Aqui también aparecen dos tipos de 

tendencias: las que pri"\ilegian la causalidad económica ele la intervención del Estado y las que 

im:..:stigan en la linea d..: una causalidad compleja en la que se interrelacionan las causas de carácter 

económico y las causas de carácter social. 

En la tendencia que opina que el Estado social es una exigencia del proceso de acumulación se 

encuentra una línea diferenciadora según se entienda que el Estado social actúa de forma ..:.-.:tema al 

proceso económico o de fonna interna. 

La "\isión d.: la intl!rvl!nción externa dice que la intervención cid Estado se ha rl!alizado debido a 

exigencias económicas pero a partir de la capacidad de las élites para mo"ilizar y canalizar sus 

accionl!s. Aquí al Estado se le contempla como Estado instrumento. La intervl!nción ti.me su origen 

en las necesidades objetivas del capitalismo en cuanto el Estado ha pasado a ser un presupuesto para 

la existencia social del capital, ya que· .óste para existir necesita una serie de precondiciones y 

r.:quisitos que él mismo no puede generar por .:star fu.::ra de la lógica capitalista. 

Para quien.::s opinan que la intervención del Estado es interna al proceso de acumulación afirrnan 

qu.:: la intervención del Estado se realiza no para una asistencia desde afuera al capitalismo, sino que 

el Estado s.:: inserta .::n el propio desarrollo capitalista. 

I~ 
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El Estado no es algo externo sino a11iculado a las relaciones de producción. El Estado social no se 

limita a garantizar desde fuera las condiciones de acumulación capitalista sino que organiza, 

programa y controla el des;itTollo económico para proteger k'< inkr.:ses capitalistas. 

Ahora bien, la tend.,ncia que sostiene que el Estado social es resultado de una causalidad compleja 

en la que se intcrrdacionan los factores económicos y sociales, dice que este Estado es la 

consecuencia de la contradicción inicial entre las exigencias y posibilidades ele la acumulación 

capitalista ele posguerra y la lucha de clases. Ello s" resohió en una conciliación objetiva entre 

capital y trabajo que produjo por una parte una reestructuración cid Estado y sus funciones ·a fin de 

preservar los intereses capitalistas y por otra el cles.11Tol!o de in1pot1ant.:s políticas de bienestar. 

Porque la primera fase de aparición y consolidación del capitalismo. tenia como supuesto económico 

y político dominante el de crear dqueza. la contribución cid Estado al proceso de acumulación 

estaba plenamente justificada. En la medida en que progresa el proceso de socia!i7A1ción ele la 

prodÚcción y aparecen las clases trabajadoras con organización y conciencia. comienza la 

contradicción básica del estado capitalista, es decir, la que se produce entre acumulación y 

legitimación (contradicción entre liberalismo y democracia). Esta contradicción va a ser la 

dctl!rminante l!n la configuración del Estado social pues junto con la acumulación favorable del 

mismo al proceso ele acumulación debe simultáneamente desarrollar otra que legitime ante las clases 

trabajadoras. 

Para la autora Sol Arguedas el Estado benefactor se presenta como resultado de la profundización ele 

la democracia política que constituyó d máximo logro político de los liberalismos filosófico y 

16 
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l!conómico10
• Aunque sus conquista.~ en l!l campo l!Conómico no vayan más allá di!! financiamknto 

ck sl!guridad social, ya que la participación de los trabajadorl!s en la utilidad de las empresas nunca 

fue real. 

Esta autora afirma que el Estado de bienestar representa un conjunto de reformas al sistema 

capitalista, reformas que al fin y al cabo no tocan sus cimientos, es más, en gran medida responden a 

necesidades dd propio capital. 

El final de la década de los años sesenta y el principio de los s"tenta "foron cómo el Estado social 

P"rdia "igor. La causa fue principalmente económica. La crisis del P"tróko cid año 1973 y la d"I 

año 1982 demostraron que d principio keynesiano del pkno "mplco y mayor equidad social 

sinieron para sup.,rar la crisis de 1929 pero no para guiar la politica económica de sociedacks 

tecnológicam.,nte avanz.'lclas. Perdió \igencia la id"a de que la producción industrial podía absorber 

las peticiones de l!mplco provl!nicnte de las masas trabajadoras. Ahora. por el contrario. el 

crecitttil!nto "conómico está ligado al desan-ollo tecnológico y. por tanto, a la disminución de 

puestos de trabajo. 

Para comprender las criticas que se hacen al Estado social y las razones que condujeron a su crisis es 

necesario hacer algunas puntualizaciones. 

Por una parte, podemos entender el concepto de crisis económica como la agudización de las 

contradicciones latentes entre los elementos constitutivos del capital, es decir, entre el capital 

w Sol Ar,g:ue-daii. ""El Estado Bc:nc:füctar .:.Fc:nómc:no C"iclico"!''. c:n Rc:vh~n ~.buido. ~lt:xko. 1990. 
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constante (los medios de producción) y d variable (los salarios). Una crisis, pues. es d agravamiento 

de los conflictos <:ntre los dueños de los medios de producción y los que poseen su fuerza de trabajo. 

Por otra, se entiende por crisis el periodo durante el cual se efectúan los ajustes para restablecer o 

;mmentar la tasa de ganancia. 

S..:gun el pensamiento marxista clásico, cuando disminuye la tasa media de utilidad, el remedio 

utilizndo por los capitalistas ha consistido .:n incr..:mentar la proclucti,idad del trabajo, pero no a 

través d~I aumento d~ mano de obra~ sino inlroduch:ndo innovacion~s tecnológicas, es ckcir, se 

rcvalotiza el capital ..:onstante a costa del capital variable". Esto se traduce en despidos masivos de 

trabajadores a causa del ahorro en salarios generado P'?r las máquinas. A los trabajadores no 

despedidos se les explota aun más. 

El despido masivo, a la larga, se '-Uelve en contra del capital. cuando la competencia entre las 

empresas ha llevado a todas a tener la misma tecnología se anula la ventaja comparativa que ciaba la 

nueva tecnología. y ya que se disminuyó la masa salarial, que es la fuente de plusvalía". la empresa 

tiene pérdidas. Con esto se inicia el ciclo rccu1Tente ele mayon:s necesidades de innovaciones 

tecnológicas (esto es a lo que la Icaria marxista ha llamado contradicciones internas del capitalismo). 

En el proceso de producción capitalista sobresalen dos grandes ámbitos: uno, el de la reproducción 

de capital en el que se desem.uelvc la competencia capitalista, y dos, el ámbito del proceso de 

trabajo que posibilita y condiciona la producción de este plusvalor". De estos dos ámbitos (proceso 

11 .·t.)7·:••1. p ,7. 
• De:i¡p11és de- dC'"'•tuitar en 110 periodo detcnninado o número dC" hOnL'i dC" trnbajo el '>rtlRTio qtlC" se le pngR R tut obrero (el cual ~e C"!ltablec-e de 11cuttdo R 
atu1 ncce~ndru:les bti.sic-a;i) él sigue trnbajru1do grnrui1mnente. Es decir, sólo una pW1e dctem1inada de lajomada de trnbajo ~produce el obrero su salario, 
en ln pnnr rblMlr lo re~rua. nqui •f: ori~ima el plu<>valor. 
:! Curio.; Cabo dr ~lar1ln. op. ciL o. 31. 
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· de producción de valor y proceso de trabajo) la actuación del Estado social se ha desarrollado en el 

segundo. contribuyendo a organizarlo en forma correspondiente a las exigencias del primero, que es 

precisamente, el limite de actuación del Estado. 

Para que siga existiendo el proceso de acumulación de valor, la actuación del Estado m:ccsita servir, 

por un lado, al proceso de acumulación privada, y por otro, a la integración del conjunto social. 

Para la acumulación d<: capital. el Estado inten,iene a través de acti\.iclades que suponen inversión en 

capital social constante (infraestructura <:n general: comunicacion.:s. transporte. tecnología, etcétera) 

que proceden de los ingresos que el Estado obtiene del conjunto de la sociedad. El aumento de la 

producti"idad del sector capitalista es lo que permite llegar al pacto • .:ntre capital y trab;i.io, en cuanto 

posibilita que este sector pu.:da hacer las mayores conc<:siones al correspondi.:nte sector obrero. 

Respccto a las formas de intcn,·ención en el orden social. existen las que ti.:nen efectos en el orden 

económico. en cuanto se "inculan al proceso de acumulación, de rcproducción y valorización del 

capital. .-\si el Estado contribuye a costear la reproducción dc la fu"rza de trabajo, tal es el carácter 

qu.: ticm: gran parte de los derechos sociales o pr.:staciones del orden social, como las que se 

refieren a "ivienda, urbanismo, salud, seguridad social. .-\ trav.!s de estas prestaciones se socializan 

los costes de reproducción de la fuerza de trabajo. Otra forma de contribución del Estado .:s 

costeando la cualificación de la fuerza de trabajo o actuando sobre la sobreacumulación. 

El Estado se comierte en el lugar de mediación del corúlicto entr.: capital y trabajo. ·• Y esto supone 

en último término convertir al Estado en el lugar pri"il.:giado de la lucha de clases. La lucha de 

¡q 
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clases se desplaza hacia el Estado y hacia él se proyectan y en él tratan de resolverse prácticamente 

todas las manifestaciones que en los diferentes niveles aqu.;Ila presenra•·IJ. 

Ahora bil:n, según señala Carlos de Cabo de :<.!artin, el proceso de acumulación .:s d n:quisito para 

la supenivencia del capitalismo y, por tanto, los obstáculos que se le presenten son las patologías 

m:is graves que pueden amenazarle. Hablar de crisis de capitalismo es hablar de obstáculos al 

proceso d" acumulación, es decir, d" obstáculos a la obtención de plusvalor. 

Los obstáculos al proceso de acumulación en .,¡ capitalismo avanzado pueden esquematizarse de la 

siguiente forma 1
"': 

1) Estrncturales: 

a) Análisis que sitúan ..:1 origen de esos ohst:iculos "n las contradiccion"s que genera d desmTollo 

de las fuerzas proúuctivas. 

h) T"orias que sitúan .,¡ orig~n de los obstáculos al proceso de acumulación en la contradicción 

radical inserta en las relaciones de producción capitalista. es decir, en la lucha de clases. 

2) Ohst:iculos de naturaleza superestructura! o institucional: 

La contradicción entn.: las funciones de acumulación y legitimación ha generado un necesario 

crecimiento de éstas últimas que se ha traducido en un enorme crecimiento de los gastos 

improductivos del Estado, lo cual se ha convertido en un obstáculo fundamental al proceso de 

acumulación. 

?O 
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Estos ·análisis pretenden demostrar que el Estado social impide la puesta en marcha de los 

mecanismos que dinúnen los obstá.::ulos al proceso de acumulación, por las siguientes razones": 

1) Si se considera el obstáculo a la acumulación que procede de la caída de la tasa de ganancia; la 

llegada al mercado del capital constante desvalorizado, afectado por la crisis y por tanto con la 

posibilidad de se1· ;1dquirido por d menos afectado en condiciones inferiores a su valor de 

cambio real. resulta impedido por las actuaciones del Estado que permitían seguir funcionando a 

un capital desvalorizado, con \.islas a favorecer a capitalistas indi\.iduales. 

Por otra parte. las actuaciones del Estado en mateiia de seguridad y asistencia social fo11alecen la 

posición de los trab:tiadores e impid.:n la .:aida d..: los salarios. 

2) Si se considera que el obstáculo a la acumulación. pro\.iene de la tendencia al subconsumo, ha 

ocurrido que los gastos sociales del Estado han aumentado mucho más allá del ajuste entre oferta 

y demanda necesario para contrarrestar d subconsumo. 

3) Si se considera que el obstáculo a la acumulación procede de la situación del nivel alcanzado por 

la lucha de clases, la actuación del. Estado obstruye la salida de la crisis, en cuanto el nivel 

generaliz.,do de sus prestaciones sociales impide que funcione el ej.órcito de reserva. 

i.1 .·f.:!:f.,m:. p p. ~!-!tO. 
t!.·¿.-.',;<itu:.. 
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~) En d caso de los análisis que sitúan el obstáculo de la acumulación en el nivel institucional, es 

ob"io que el propio Estado social se sitúa en el origen de la crisis por lo que la salida de la 

núsma implica su transformación. 

El Estado social es atacado por todos los sccton:s: desde la izquierda, desde el marxismo, desde la 

derecha, desde el lado conservador-liberal 16
• La crítica de izquierda opina que el d.óficit de 

legitimación tit:ne su origen en las profundas transfonnaciones suscitadas en el seno del Estado 

social. que hace que .:n los años scs.:nta y s.:tcnta s.:an su estructura y sus funciones muy distintas a 

las de sus primeros momentos. La situación no deja sino mostrar muchas de sus contradicciones: 

disparidad de salarios. inflación recurrente. c1isis pennano:ntes de las lmanzas do:I ·Estado, 

do:sequilihrios en el crecimiento económico. ruptura do:I equilibrio ecológico y alienación indi"idual. 

Otra d.: las criticas d.: este s.:ctor. es porqu.: .:1 abandono el" la comp.:tcncia como regla del m.:rcado 

en favor de las grand.:s corporacion<!s con situaciones de pri..,ilegio .:n d mercado y en sus 

rclacion.:s con el poder politico, provocó importantes transformaciones "n el sist.:ma económico 

dandi:, lugar al surgimfonto del capitalismo monopolista . 

.\luchas de estas opiniones sinieron como has.:: de las críticas neolib.:rales al Estado social. El sector 

liberal-conservador, denuncia los exc.::sos producidos por el intervencionismo .::statal, que se 

r.:sum.::n .::n un aum.::nto v.::rtiginoso <! inn.::c.::sario d<!I pod.::r del Estado, que se proyecta tanto .::n el 

sistema .::conómico como en d social. En lo económico, achacan al pod.:r estatal producir 

:~· ~lantne-z de Pi:ión. op. ciL. p.p. ~!·!18. 

?? 
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l!Xtemalidades" al mercado que lo hacen ineficiente. La inten1ención del Estado en la economía, 

distorsiona el qul!hacer di!! mercado. Otra consecuencia del aumento dd poder estatal, es el 

crecimiento de la burocracia, ésta. se con'l.ierte en un poder corporativo dentro del gobierno, que 

sólo sirve a sus int.::reses. !! ;ij. e-;t;i opinión la empresa privada aparece como agente más diciente 

~n la pro"\.isión ele scnicios púhlicos. 

La teoría di! la dección pública, afirma que la situación se agrava en tanto que la gestión pública no 

se realiz.'l de acuerdo al interés general, sino l!n tomo al poder l!Statal y su capacidad de decisión. 

Son los grupos de presión los que acaban gobernando l!n el Estado, pues exigl!n a éste qui! vde por 

sus intl!reses por encima de todo. 

Según los libl!rafos-cons.:rvador.:s, .:! .:j<!rcicio d<!l podl!r .:statal supone continuas transgresiones d.: 

la libe11ad indi'l.idual. intromisionl!s .:n la esfera privada el<! cada ciudadano <!n la medida en que ele 

forma arbitraria se ordena y organiza la 'l.ida social, cuando la mejor garantia del progreso es dejar 

que los indh.iduos actú<!n librcm.:nte. 

Esta critica pone de manifiesto la progresiva dcsmoraliz.~ción social. Desmoralización porque . la 

pro'l.isión estatal de las necesidades. inconscientemente, ha fomentado la pereza y el abstencionisi:no, 

la apatia de los ciudadanos ante la exigencia de que sean ellos los que btL~quen la satisfacción de sus 

bienl!s básicos. 

'"' t"ua. extt-nmlidad es el C"O¡.to o beneficio qu .. surgr J .. una trnPsacción económic:a.. que nc:ae •obre un terc:e~ y que no ti1men en c:ueuta 1011 que 
rtaliznn la trwuacción. 



El suri:.imicnto de- los de-rrclios socinlc-!1. su consolidación v dt"bili1amil"nto 

1.3 EL DEBILITA.c.'\IIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES: EL ESTADO ;-.;EOLIBER.-\.L 

La crítica liberal-conseivadora al Estado social dio lugar a la aparición de la corriente neoliberal que 

ha tenido gran éxito en su aceptación e instauración en la mayulia de los gobiernos del mundo, sobre 

todo a partir de 1980. Su mensaje fue claro: no hay que confiar en la libertad positiva, la justicia 

srn:ial es un conc.,pto sin sentido, hay que retomar a las posturas del lib.,ralismo conservador y hay 

que promover un papel mínimo para el Estado. 

La concepción del ncoliberalismo surge durante la década de los ochenta del siglo XX, como un 

nuevo paradigtna para superar la crisis económica y al mismo ti<:mpo desmantelar al Estado de 

bienestar, al cual consideran p.:rjudicial. 

El neolibcralismo se apoya cn la critica al intcn:cncionismo estatal en la economía. En particular. 

afinna que la intervención del Estado ha impedido el crecimi<:nto económico y, por tanto, el 

desan-ollo social al gcnerar la ineficiencia económica con sus medidas que pretenden mantener el 

pleno empico y sostener la demanda efectiva. 

El neoliberalismo no es pat1e 'de aquel nuevo liberalismo o liberalismo social de 1880. más bien se 

encama en la ideología del liberalismo conservador. de aquél que promo"ía los valores de la 

desigualdad, la jerarquía social y el moralismo tradicional. 

La herencia del liberalismo conseivador se centra en cuatro puntos: en la teoría económica, en la 

política económica, en la privatización y desr.:gulación, y en la política social. 

?J 
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En lo que se refiere a la teoria económica. los neoliberales argumentan que la intervención 

gubernamental ·debe ser minima, ya que el mercado provee en forma más eficiente los recursos y 

s~n.icios a la economía. 

En lo que toca a la política económica, surgen los monetaristas (provenientes de la Escuela de 

Chicago) que sostienen que la causa de la inflación (agudizada a pa1"tir de 1973) es el excesivo 

crccimit:nto ck dinero y del sector público. Los monctaristas están <0n contra de las políticas 

económicas d<0 K<0ynes por considerar que son pei:iudiciales en el largo plazo y que provocan 

ti.:nsion~s inflacionarias. 

El tercer punto. que se rcfiere a la instrumentación dc procesos de privati7..ación y desregulación. 

ti.me el propósito de reducir el sector público. y en esa mcdida favorecer al m<0rcado con un sector 

privado más activo. así como tambi¿n restar fuerza al poder de regulación del Estado. 

Respecto a la política social, .Esta es consickrada un probl.:ma moral que, por tanto, debe ser 

proporcionada por la familia y por apoyos de la comunidad .:n donde se descm.uelva .:1 indi\.iduo, y 

en ningún caso por el Estado. 

'.\lientras que para Keynes y los keynesianos el principal problema del sistema capitalista es el 

desempleo y la concentración del ingreso, para los monetaristas el principal problema es la inflación, 

la cual se produce, principalmente, por el exceso de dinero, producto del intervencionismo del 

Estado. 
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Este supuesto de que el Estado es ineficiente y una de las causas de la inflación, conlleva a la 

argumentación ele que es necesario limitar y reducir los gastos gubernamentales. La apuesta es al 

libre mercado, pues se considera que es la fonna óptima de asignación de recursos. La idea es que 

desaparezca el Estado como agente cconómico, dando paso a un mayor liberalismo económico. El 

libre mercado, la libre cmpresa y el libre comercio internacional son los requisitos para d buen 

funcionamiento del sistema capitalista. 

Bajo esta concepción. la intervención del Estado cn la economía es inútil para cstimular el 

crccimknto económico. más bien d<!sactiva la producción y estimula la indickncia. d ocio y d 

ch:semplco. Considcran que las regulaciones sobre la producción y d comercio. para proteger el 

ambicntc, la salud y la seguridad pública. han alcanzado nivdes cxc.:sivos que pc1:judican los 

pr<!cios y <!h:van demasiado los costos ele la innovación y el cambio tecnológico. 

El objctivo es eliminar al Estado de bienestar para reducir las eJ..:vadas tasas impositivas. reducir los 

gastos sociales y reducir los controles y regulaciones al mercado. 

Podemos d<!cir que los rasgos fundamentales qu<! caracterizan al neoliberalismo son18: 

a) Se concibe como un instrumento anti-inflacionario capaz de r<!solvcr la crisis socioeconómica y 

de regular el crecimiento en el largo plazo. La columna vert<!bral de la corriente n<!oliberal es su 

capacidad para acabar con la inflación que es consid.,rada el mal fundamental del capitalismo de 

hoy. 

H Hwnbc-rto Garclo. Bedoy, ~~.~:::-:it;: ... .;,;i,:"~ ~.'1 .\!órco. :.·.; .. ~,;.:ti:r!:r!:r...·u. ;'!.••;uc~ ,'/ C<..:"-·cc:1c .. ..:::<U. :\léxico. Editado por el Ce-ntro de- Re-flexión y Acción 
Socinl y po•· el Cc-ntro dr: Rellexión Tc-oló~ica. sc-rie Con1exto11 y Atuíli'!lis !'Umero :?. 1992. 
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Los correctivos que el monetarismo aconseja para que se apliquen al proceso inflacionario son: 

el control de Ja oferta monetaiia y del crédito bancario al sector privado, la reducción del d.óficit 

gubernamental, Ja liberación de Jos pn.:.;ios. la eliminación de los subsidios y Jos topes salariales. 

Para el ncolibcralismo, Ja estabilidad monetaria y de los precios son elementos indispensables 

para que el sistema económico adquiera un adecuado dinamismo. 

Se promueven las politicas de austeridad fiscal y salarial. para n:ducir Ja demanda global y Jos 

costos. y se buscan programas de productividad que promuevan la imagen del trabajador como 

agentcs dc producción indi~idualcs que scpan quc su rcmum:ración dep.:nde d.:I esfuerzo 

.:mpeñado en el proceso productivo. 

En materia cid gasto público se pon.: énfasis .:n la r.:ducción dd gasto improductivo, id.:ntificado 

con d qu.: se destina a Jos senicios colectivos o de bienestar social. En todo caso. se afirma, 

csos senicios socialcs pueden s.:r proporcionadas por Ja empr.:sa privada o Ja comunidad. 

Las alzas salariaks, el d.óficit público y la .:xcesiva .:misión monetaria con rdación a Ja 

producción de mercancías y senicios son las causas fundamentalcs de la inflación. 

b) Otra característica esencial del nr:oliberalismo, es su oposición al alto intervencionismo del 

Est:ido en la econonúa. Se retoma Ja t.:si~ liberal del papel del Estado como supletorio: ahí donde 

J:i .:mprcsa privada no pueda, que actúe el Estado. 

?7 
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Desde ,·'la perspectiva neolib\!rat se acusa al int~rv~ncionismo \.!Sta tal de ser la causa de 

obstaculizar la competencia al interior y al exterior ele los pais<!s; d" clescstirnular la producción 

por haber fijado algún tipo de control d" precios; de propiciar la inilación por aumentar .:! 

circulante y no fijar top<!s a los sal:11ios; de atraso t<:cnológico, de la falta de competiti'l.idad y del 

alza d" los precios, por no abrir las puertas a la inversión extranjera y a las impot1acion.,s; d.:ficit 

fiscal y elevación de impuestos por no llinitar o recortar <!1 gasto público; d., contribuir al 

ckscmpleo. por no favorecer suficicnt~mi;:ntc a la inversión privada: di;: ser una carga t.!xccsiva a 

la e~onornía del país por su ~normt.: apar;ito burocrático. y de ser la causa de la in~ficiencia y 

falta de racionalic.lad. · 

El Estado, debe lúnitarse a políticas i:conótnicas de ordenatniento. y con·ección necesaria y a 

prove<!r de una infra<!stmctura ad..:..,uada a la produ.:dón y a los scnicios. Los facton:s el<! la 

producción y los mercados pueden regufarsc por si mistnos. 

El <!quilibrio e.le los mercados det<!1núna unos precios qu" relkjan perfcctament<! tanto las 

preferencias subjetivas <1" los consumidor<!s. como las disponibilidad<!s objetivas de los 

productores. De esta tnancra se ohtii.:nc la 1ncjor asignación posibl~ di.! los r~~ursos productivos y 

los mejores precios posibles. 

La competencia .:s una de las banderas del neoliber:ilismo. sin embargo. no acepta la 

comp.::tcncia del Estado. d<! hecho, .ósta es consid<!rada como competencia d<!sl.:al. Cuando .!ste 

se presenta como un competidor del sector privac.lo. <!n d mercado e.le capitales se rec.luce la 

inversión. se encarece el din<!ro y aumentan los tipos de inter¿s, 

?R 
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Lo único que logra d gigantismo estatal es utilizar porciones crecicnll.!s d~ rl.!cursos financieros 

que, de otra man.:ra. se hubi.,ran aplicado a la im:tlrsión productiva. 

e) La libtlrtad "xigida "n la ""onorrúa y d r"tiro dd Estado s" concr.,tan de diversas maneras. Entre 

.lstas, la aptlrtura complo.:1.1 ,-,aci;i "! "xtcrior. Est;i apertura deb" abarcar lo que sale dd país, lo 

que entra y las rdacionl.!s l.!ntrc ambos. Se trata de acabar con las protecciones, controles, 

reglamentaciones y las distorsiones en el sistema de precios relativos, es decir, l.!n las relaciones 

ck los precios :1! int.,rior del país con los pr.,cios dd m"r.;ado int.,rnacional. 

Para los paises m~nos desarrollados. l.!sa 01;cntadón a las \!Xportacionl.!s es consid\.!rada por los 

economistas ntlolib.:ralcs como solución para la falta de dinamismo. caída o insufü:kncia dd 

tntlrcado interno; para la obt.:nción ck di,isas para d pago ck la d"uda "xtema y para 

incorporarse al comercio int.,macional: para lograr d ..:quilibrio ck la balanza com.,n.:ial y de 

pagos: para que '" ¡¡um.:nt.: el pod"r ck compra ck los consumidor.:s, y para m.:jorar la 

.:ompetithidad. 

d) El proyecto neolib.,ral es cupular. m"tropolitano, antipopulista y autoritario. La realidad es qu" 

la transnacionaliz.,ción. la int.,macionalización desplaz~, las decisiones "conórrúcas estatales 

nacionales a los centros de g"stión internacional. desplaza los acuerdos regionales a las áreas- de 

libre compet.:ncia "ntre las grandes empresas. Esta política de articulación a la nueva di'l.isión 

del trabajo, reemplaza las metas de integración nacional por 
0

las de integración internacional y 

somet" más estrechamente las "conomias nacionah:s a los ciclos de los paises metropolitanos. 
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El neoliberalismo es :mtipopulista. Consid.:ra que la actitud patcmalista adormece el csfu.:rzo 

indi'\iclual y propicia la ineficacia y la irresponsabilidad. Pero. además. lucha contrá esa 

tenckncia a igualar. a disminuir los cksequilibrios, en que se .:mpeñó el lib.:ralismo social, 

porque esa igualación '\iola las diferencias natural.:s de los hombres. 

CO:\IENTARIOS FIXALES 

El reconocirrtiento de los derechos poüticos y chiles representa el tránsito de los der.:chos naturales 

a un Estado de d"recho. El objetivo fue pr.,s.:rvar ci.,rtos valor"s o bi.:nes como la '\ida. la propiedad 

y la libertad. El titular resultaba ser el hombre racional y libre que anteriormente era poseedor de los 

derechos naturales. 

En \!Sta primera fase, lo qut.: se;: requ~ria ..:ra un Estado poco a~th·o e intervi:ntor qulO! se d..:dicara a 

velar por el orden público y la seguridad. Para cumplir con estas funcion.::s era nec.::sario la 

instrumentación de un sist.::ma kgal basado en el derecho privado. p.:ro no más que eso. Cn Estado 

que se .::xpandi.::ra más allá del rninimo resultaba poco ch:s.::able e incluso amenazante. 

Este reconocimiento de los derechos fi.mdam.:ntales fue. sin duda.. un gran avance para el indi,iduo. 

Sin embargo, _seguían siendo der.:chos exclw;ivos qu.:: sólo gozaban pocos. Este hecho puso de 

manifiesto la necesidad de otra serie de derechos que le aseguraran al hombre un nivel mínimo d" 

"ida que le p.:nnitiera disfrutar. a la par. d" los der.:chos fundamentales. Es así como surgen los 

derechos sociales. no como contrapuestos a los derechos poüticos y chil"s sino como sus 

complementos. El Estado de bienestar fu" el encargado de instrumentar el nuevo sistema legal y 
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administrativo que se requería para llevar a la práctica los derechos económicos, sociales y 

culturales, este sistema debía agregar al derecho privado una nueva estructura, el derecho público. 

Las nuevas funciones del Estado lo obligaron a ampliar su aparato y a modificar ciertos patrones. Ya 

no podía seguir siendo absentista ni pasivo, tenía que transitar de aquel Estado g.mdarme a un nuevo 

Estado activo e interventor con la capacidad de asegurar la satisfacción de los d.:orechos sociales. 

Como :ipuntan ."Víctor Abramovich y Cristian Courtis'". el nacimiento <l..:l Estado social es la historia 

de la transfonn:ición de la ayuda a los pobn:s. motivada por la caridad y en la c\iscrecionalidad de la 

autoridad. en beneficios concretos qu.: corresponden a derechos del indi"iduo. 

Como vintas, a finales de la d¿cada de los scsi.:nta. c.:1 Estado social S\! '\.io languid!i!ccr y surgió una 

nueva forrna de gobernar: el n.:olibera!ismo. Esta nueva concepción del Estado rdomó a la idea ele 

libe11~d negativa y exigió que t..!st..: r..:g.rcsara a su t~1naño mínimos y a sus '-Í\!jas y 01iginal\!s 

funciones. 

Este retorno al Estado mínimo implicó, a la par, el d.:bilitamiento del sistema de dcr.:chos sociales 

sobre todo en ¿poca de crisis. Como si: verá en ~1 siguh~nte capitulo, uno de los argum\!ntos en 

contra de los derechos fund:im.:ntales es que son irreconciliables con los derechos d.: libertad. 

En suma. podemos decir que cada tipo de Estado ha marcado de forrna distinta su rdación con los 

den.ochos sociales según las funciones y finalidades que ha tenido. Así vemos que el Estado liberal 

no creyó n..:cesaria la existencia de estos den:chos. pues tenia la tar.:a exclusiva de brindar seguridad 

;o Vicrnr Abran1ovich y Cristi:m Courti5 ... Hacia 1a e:oci.l!ibilidad de lo!' derechos e-conómico!. sodalc-s y cultura.les·· en I'<cr-c~·>t=:.; .-~·:..:Je.,--¡ ::-._·.rr:=-J:.::-.rdi..• 
·..;...- ,,~,:~...,r:.;.~-. :'\.l(xico. Pomla v Cnivtraid.-~ :-:aciun.'11 Aurónc.ma .-Je ~Uxico. ::oOL 
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y proteger las propiedades del indi\.iduo. Por su parte, los derechos social"s se con\.irtieron en una 

demanda indiscutible y su satisfacción en un medio de legitimación para el Estado de bienestar. 

:l.lh:ntras que con el retorno de la idea d,;: lib.:rtad negativa, para ..:! Estado n.:olib<:ral, se vol"ió 

fundamental el adelgazamiento del Estado y sus funciones, lo _cual implicó el cÍcbilitamiento de los 

ckrechos sociales que habían sido una d.: las principales causas de la existencia del Estado máximo, 

como lo llamaría Nozick. 

.. 



CAPÍTULO 11. 

LOS DERECHOS SOCIALES Y LAS POSTURAS EN TORl"IO A ÉSTOS 

En el prim.::r capítulo abordamos el tema d.::l surgimiento. la consolidación y el debilitamiento de .los 

d.:rcchos ·sociales, como un primer paso para conocer las razones por las cuales fue necesaria su 

instrum.::ntación y las causas que los han lh:vado a p.::rder "igor. S.:: trató de conh:xtualizar a éstos 

ckr.:chos dentro de los tipos de Estado en los cuáles han ido transitando. 

En est.:: segundo capitulo atenizamos el concepto de derechos sociales. expli<:an<lo sus 

características fundamentales y esllucturaks. Pero no ckjamos ahí la .::xposíción. sino que vamos un 

poco más kjos mostrando los d.::bates que se han <lado en totno a ellos. principalm<:nte a través de 

dos posturas: la liberal conservadora y la lib.:ral social. 

La idea cs. prirn.::ro, presentar al lector estas dos posturas sin confrontarlas con .::1 obj.:tivo de que 

fo1me su propio criterio, para después mostrarle las conclusion.::s y criticas a las que llegué. 

Este capítulo no se reduce en presentar a los derechos sociales como un problema juridico 

exclusivamente. pues éstos también hacen referencia a ciertos bienes y valores (como la libertad y la 

igualdad), y sobre todo a un medio para obten.:r la justicia social. 
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2.1 LOS DERECHOS SOCIALES 

El reconocllniento de los derechos fundamcntaks tenia como objetivo presen:ar ciertos valores o 

bi<:nes que se consideraban innatos. inalienablcs y uni,·ersaks, como la "\Ída. la propi<:dad y la 

libertad. El titular resultaba ser el hombre autónomo " indep,mdient" portador d" los d"r<:chos 

naturales. La idea era lograr la gar;:mtia del ámbito d" inmunidad necesario para la pres<:rvación de la 

propia "\Ída y propiedad. ··El Estado deberia ser tan extenso como fuera imprescindible para as<:gurar 

dicha inmunidad frent<: a los ckmás indi"iduos y tan limitado como fu.,se posible para no convertirse 

él mismo en una amenaz.-l de los derechos··; 1
• 

Hubo un cambio sustancial con la aceptación ele los derechos sociales. Estos ckr.,chos no son 

naturales. no surgen con carácter prc>io a las instituciones tú protegen bienes o valores que pu.,dan 

s\!r at1ibuidos al hombre d~ fonna natural. Su cont~nido no consist~ <:n un m~ro n.:sp~to o abst~nción 

por parte del estado o ele los demás. sino qu" exig"n una acción positiva. 

Robe:t . .\.le:...~· no s<:para a los derechos sociales ele los fundamentales en sentido cst1uctural sino qu" 

atiibuye la distinción a la fom1a "n que han sido tratados por las instituciones. Dice ··en programa 

minimalista apunta a as.,gurark 'al indi>iduo el dominio de un <!spacio "ita\ y un status social 

mínimos·, <:s decir, aquello qu" fu" llamado 'derechos mínimos' y 'd.,r<:chos sociales pequeños·. En 

cambio. estamos frente a un contenido maxirnalista cuando se habla de una 'rca\iz.-,ción plena· de los 

;i Luü• Prieto SRnchi~ ... Lo:! derecho~ !"ociale,. y el principio de i,cualdad stutnncial"' ni D,:rccli:::: .;cc:.i!.:s v dcrcc..·":~:: do! IJ.J ,....:r.cr!:.i_.": Z\l•bdco. Ponúa y 
l"ni ... Hsidad !'.i,..:ioual Autónoma d~ ~lhico, .!001- p. 10. 
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derechos fundamentales .. :·22
• De esta forma los der.:chos fundamentah:s lambi.!n pueden ser sociales 

cuando se trata de un contenido maximalista. 

2.2 CARACTERÍSTICAS Y ESTRCCTL""R,\ DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Los derechos ci'l.iles y políticos (derechos fundamentaks) son concebibles sin Estado, sin necesidad 

de instituciones sociales, mientras que los .. .:conómicos. sociaks y culturales (derechos sociales) 

necesitan de una forma de organización para existir. La vicia, la propiedad y la libertad son derechos 

naturales, si el estado existe, es con d fin de protegerlos no para definir d contenido de los 

derechos. 

Lo contrario sucede con los der..:chos sociaks. La d.:t.:nninación cid cont.:nido d.:: tal..:s ckrechos 

depende en gran medida del grado de ct.:sarrollo dc las fu.::rzas producti,·as. cid nivd ele riqueza 

alcanzado por d conjunto social. de la escasez de ciertos bienes y de la sensibilidad cultural que 

con\ierte ~n urgente la satisfacción d-c algunas nec~sidadcs. Si la proh.:cción de: todos los derechos 

supone una núnima cstructura cstatal. la elc los d.:rc.:110s sociaks ha ele contar con una organización 

de senicios y prestacion.:s públicas''. 

En los derechos ci.,,iJes o indidduales. d conterúdo de la obligación consiste en una abstención u 

omisión para no compromet"r el "jercicio de la libertad; en cambio. en los derechos sociales, el 

contenido d" la obligación es de carácter positivo, es decir. de dar o hacer . 

..:~Roben .-'\le:-:y. ··OC'rtcho:! socialt:!' tlmdamentalH .. en ::Xn::~·>:.::s .r>~z:i!c: ·,· ::."c"..:C~".;):;dc .'..:.: "'..:r;cr!:J .. r. :\le'.">ko. Pomla y l"ni..,.enidnd~:tdonal 
Aur.!.noma <le: :\ttx10:0. :oot. p. -:-:. 

-· u11..: l'n~10 !'>:U1ch1w;. op. c11. p. :!. 
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Los derechos fundamentales S<: attibuyen al hombre abstracto o racional, mi.miras que los derechos 

económicos, sociales y culturales pertenec"n a cierto status, es d"cir. al trabajador. al joven, al 

anciano. Los derechos social.::s tienden a considerar al hombre "n su esp.,cifica situación social. 

Los derechos sociales no pueden ddinirse ni justificarse sin tener en cuenta los fines particulares, 

entre otras cosas las necesid'1des. Como '1punta Luis Prieto. esa "specificación d., los sujetos "iene a 

ser una consecuencia de la toma en consid.,ración el" tas n.:cesicladcs al momento de definir los 

cl"rcchos. se formulan para at.:nder carencias y requerimientos instalados en la esfera cl"sigual d.: las 

r~lai.:iones sociales. 

Por estas razones, los derechos sociales se configuran como cler.:chos ele igualclacl material o 

sustancial. Esta adscripción a la igualdad no significa una clhisión con los derechos civilcs, por el 

eontrario. los derechos sociales promuev"n que el ,·ator de la lihertacl llegue a s.:r igual para todos. 

Esto significa que para que la libertad jmidica sea cfectiva sus titulares pr.,cisan el., ciertos biencs 

soch1les nlateriales. 

P:ira Robert .-\1"x')·, el argum.,nto principal a favor de los derechos fundamentales sociales es un 

argumento ele la libe1iacl. Su p..;nto di! partida son dos tl!sis". 

La primera: la libertad juridica para h'1cer u omitir algo sin la -libertad fáctica, l!S d"cir, sin la 

posibilidad fáctica de "I.::gir entre lo permitido, car.,ce ele valor. La s"gund" tesis: bajo las 

condiciones el" la moderna sociedad indilstrial la libe1iad fáctica de un gran número de titulares de 
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d"n:chos fundamentafos no encu.:ntra su sustrato mat.::rial .:n la m.:ra voluntad o actividad dd 

hombre, sino que dependen esenciabnente de acti,idades estataks. 

Así. el autor argumenta que para justificar la adscripción d.: d.::r.:chos social"s con la ayuda el" un 

argumento ele la lib.,rtacl. hay <J"" fund.1m.,ntar qu" la libertad que los d"rechos fundamental.:s deb"n 

asegurar incluye la libertad fáctica. Los d"rechos fund;un.:ntaks .:xpr.:san .:ntre otras cosas 

principios qu" ."xigen qu" el inclhicluo pueda c\esarrollars.: libre y dignamente .:n la comunidad 

social. lo qu.: presupone una ci.:t'ta medida d.: lib.:11ad fáctica. Entorn:.:s. d individuo th:ne un 

der.::cho definitivo a la pr.:stación cuando d principio et.: la libertad fáctica tiene un p.:so mayor qu.: 

los principios fonnales y matetial"s opu.,stos tomados .:n su conjunto. 

Los c\er.:chos sociales tienden a predominar la dim.:nsión obj.,tiva sobre la subj.:tiva. Las lib.:rtac\.:s 

k decían al Estado lo que no debía hac.,r: los <kr.:chos so.:iaks na.:"n .:on "l propó<;ito d.:: impon.::r 

cii:t1os comport:nni\!ntos a las institucion\.!s públicas. lo que si.: consigui.: tn~diant~ la itnposición de 

m.::tas obj.,tivas. 

Los dl.!rechos socinles se conocen también como dio!rc.!chos prestacionaks. esto ~s! aqu~llos cuyo 

.:ont.:nido obligacional consiste en dar bi.:n.:s o proporcionar servicios que . .,;n ptincipio. el sujelo 

tintlai· poclria obten"r en d tnercaclo si tuviera medios necesarios para ello. Éstos ge_n.,ran 

obligaciones frente a los poderes públicos°'. 

·~ :-1;.. Roben Ale~. op. ciL 
• Luii rri<:tO. üp. dt .• p . .:~. 
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Esta dim.,nsión prestacional r"salta d caráckr económico de los cl.:rechos sociales, cuya satisfacción 

exige una transferencia de recursos de los sectores más ricos a los 1nás pobres. lo que genera fuertes 

r..:tic.::ncias cuando de pr.,tende garantizarlos jurídicam.,ntc. Se trata de un problema de 

r..:distríbución. 

Lo más característico de los derechos prestacionales "s d tipo de obligación que generan. :l. Iientras 

qu" en los d"r..:chos CÍ""iles y politicos existen debcr..:s jurídicos básicam.:nte de abst<:nción 

impu.,,stos por reglas primarias: en cmnbio, los d"rechos social"s gen.,ran normas s.:cundarias o de 

organización que tnedian entre tos derechos y las obligaciones:!6
• 

L·n probletna estructural de los derechos so..:iales es que c.:n nlu..:::hos casos no son técnicamente 

der.,chos subj.:tivos jurídicos -"s ckcir. que d titular t"nga la facultad de r..:cu,,;r a los órganos 

jutisdiccionales para exigir el ..:umplimicnto de una obligación COJT(.!lativa- sino que podtian sl.!r un 

tipo de prctensionl.!s. pri'\.ilegios. co1np~tcn..;ias o inn1unidadcs ~. in~}lL';O. ser d..:rc.!..:hos tnoraks~ i;;.!S 

decir, justificaciones ¿ticas de algunas exig~n~ias qui.! los indhiduos o los giupos podrian tener 

frente a otros indi'\.iduos o el gÜhierno. con ind\!pt!ndt:ncia de qut! t!sh!n g~rantiz~1<los legali11ente::~. 

:-.:os .:ncontramos con qu" los insttumentos que establec"n d.:rechos económicos. sodales y 

culturaks son consid.,rados docum.,ntos d..: caráct"r politico antes que catálogos de obligaciones 

jmidicas para el Estado. 

Tu:m .~t<:1ni() Cniz Pan·("rn. ""Lo" ,1,.r,.cho't o;ndAlf''9 como 1;.cnkA ,.t,.. prl'.ltf'cdónj11rirtj(-q .. f'n :'<l'r-~·:'7..:>1 7:-:;:z!.-7 y d.,-r~~-Jr,,..,71~ :.:zr "rtii-:-rkrr. ~t~:<k". 

r-~:;:~-~·::.l_~~!~~~t•.b:d ~:!<:1~~ _.3...t:t~'::!n.3. d<: ~.!'!':r.!<:~. 11..1!)!. ~- ~~-



Lo:s dt'f'echos sociales v las po~turns en 1on10 o éstos 

Como ml!ncionan Víctor Abramo"ich y Christian Courtis, los arguml!ntos esgrimidos por los 

objetorl!s de la justicibiabilidad" de los derechos económicos, sociales y cultural.os parten de 

difon:nciar la naturaleza de estos d.:rechos , con la d" los derechos civiles y políticos. lJno de los 

argum.:ntos radica en el supuesto carácter d" obligaciones negativas de los derechos ci"iles y 

políticos, mientras que los dcrc.:hos sociales implican "1 nacimiento de obligaciones positivas que en 

la mayoria de los casos deben solventarse con recursos del erario público. En el primer caso. bastaria 

con litnitar la actl\.idad del estado. En t!l s~gundo. el ~stado d~b\!ria n~cesariamente erogar r~cursos 

para llevar a cabo las prestaciones positivas que se le cxig.,n18
• 

Sin embargo. aun aquellos dl!r..:chos qu" par..,ccn ajustarse más fácilmente a la caractcriznción d" 

obligación n..:gativa conll..:van una int..,nsa acti"idad estatal d"stinada a que otros particulares no 

int..:dh:ran en la libl!rtad del indhiduo. El cumplimh:nto <le <:stas funcioncs reclama obligacion<:s 

positivas. caractcri7A'ldas por la erogación dc rccursos. y no la mera abstcnción del Estado. 

Por ello, como afirman "stos autores, la cstructura de los derechos civilcs y políticos pucde sl!r 

caracterizada como un complcjo dc obligaciones n"gativas y positivas de parte del Estado: 

obligación de absteners" ele actuar en ciertos ámbitos y de realizar una seri" de funciones. a efectos 

dc garantizar cl goce ele la autonomía indi"idual. Dcsde csta p.:rspectiva, las diforencias entre 

der.:chos ci"iks y políticos y derechos económicos, sociales y cultural"s son diferencias de grado de 

acción. más qu.: difen:ncias sustanciales. 

• Ju!!tidabilidad cnttndida como 111 posibilidad dr: rcclwnar nnte un juez o tribunal de justicio. el cumplimir:nto al mr:nos dr: nl~W!I de ltu1 obli~ioncs 
.:1uit ..:v1v.tituycu el uL_ichl lkl Jca·c..:bu. Ví.::toa· Abro1.1nu,·id1 y Clu·i~liolt\ Cuwti!io. u~ .• ..:iL. !'· l~J. 
-.·t:!:i.::•"!. p. l·H. 

'N 



Los dt'rt'cho,,i .. ocialt's v la.o; po .. n1rus c-n tol'no 11 t-slos 

De acu.:rdo con la obj.;:ción d.: la caract.:rización d.: los derechos sociaJ.:s como derechos .:.xigibles, 

la fuerza 'inculante. la l!.xigibilidad o la juridicidad de los derechos sociales resulta dudosa ya que la 

satisfa..:ción d" . .Sstos d.:pende d" la disponibilidad d<: r.;:cursos por parte dd Estado. Esta 

subordinación o condicionan!<: económico, rdathizaria la univl!rsalidad d" los d.:r.:chos, 

condenándolos a S\!r considcr .. ulos ··d'-!recho-; <l..: S'-!gund~• catl.!g0ria··:.'J. 

Esla objeción part" d<: la consid.,,ración de los ckr.:chos social.:s como cl.:r<:chos qu" "stabkcen 

".xclusivament" obligacion.:s positivas. Pero como ya se dUo. tanto los ckrechos civiles y políticos 

como los econó1nicos~ socfolcs y culturaks constituyl.!n un con1pkjo de obligaciones positivas y 

n~gativas. 

Las obligaciones positivas no s" agolan en obligaciones qu" consislan únicam<:nt" "" disponer d" 

r~s\!rvas presupuestarias a ~ft:ctos d\! ofn.:c~r una pr!.!stnción. El Est;ido pui:de nsl!gurar la satisfacción 

el" un derecho a lrav.Ss el<.! otros m.:dios . .:n los que pu<'!den lomar part" acth·a otros sujetos obligados 

como: establecer algún tipo de regulación. sin };¡ cual el cj\o!rcicio d~ un derecho no tiene sentido: 

limitar o r<'!stringir facultadl!s el., las p<'!rsonas pri,·adas. o bi"n impon<'!rks obligaciorn:s y. prov<'!cr ele 

s<:t,icios a la población. sea "'" forma .;:,,;elusiva <kl Estado. s"a a trav.Ss ck formas d<: cob<:rtura 

mb;ta que incluyan, ad<'!más d" un apm"t.;: estatal. r"gulaciones en las qu" ciertas personas privadas s" 

,-~an afectadas a tra\.«:s d..:: r..::striccion..:s. funitaciones u obligacioni:sJu. 

Con "sto ·víctor .-\bramo"ich y Christian Courtis concluy.:n que "s falso qu" las posibilidad"s de 

judiciabilidad d" estos derechos sean escasas, cada tipo de obligación ofrece un abanico de acciones 

~~ ;~~::.~ .. !.. p, U9. 
,. :=.:,-:.:":.. p, 13!. 
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Lo.¡ dcre-chos ;ocialc¡¡ y ll\S posnir:u en torno a éstos 

posibles, que van desd" la denuncia de incumplin1fonto de obligaciones negativas, pasando por 

diversas formas de control del cumptitnh:nto de obligaciones negativas, hasta llegar a la existencia 

ck cumplimiento de obligaciones positivas incumplidas. 

Para los autores, lo que calificará la existencia d" un derecho social como derecho no es 

simpkmente la conducta cumplida por el Estado, sino la exist.,ncia d" algún poder juridico de actuar 

d"1 titular del derecho en el caso de incumplimiento de la obligación debida. Es "vidente que la 

condición de justiciabilidad requiere id.,ntifi"..ªr las obligaciones minirnas de los Estados ..:n relación 

a los d.::rechos econónticos, sociales y culturales. 

Como apuntan estos autores, no cab" duda de qu" la instrumentación de derechos "conónticos, 

sociales y culturales depende en parte de acti"idades de planificación, pre"isión prcsupul!staria y 

pu..:sta en marcha, qu" por naturaleza corresponden a los poderes políticos. siendo muy limitados los 

casos en los que el Poder Judicial pu.,dc llevar a cabo la tarea de suplir la inacti"idad de aquellos. La 

falta de mecanismos o garantias judicial"s adecuadas no die" nada acerca de la intposibilidad 

conceptual de hacer justiciabks los ckrechos económicos, sociales y culturales, sino que más bien 

exige imaginar instrumentos aptos para llevar a cabo estos ,..,ciamos. 

2.3 LOS DERECHOS SOCIALES Y EL PRINCIPIO DE IGCALDAD 

El establecimiento ele desigualdades juridicas para crear igualdad de hecho sólo es concebible desde 

tas institucion.:s, mkntras que la igualdad formal se darla "n un estado de naturaleza preestatal. 

:\·Iuchos de los derechos prcstacionales son expresiones concretas de la igualdad sustancial , pues 
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consisten en dar o hacer a favor d<: algunos imli\.iduos s.:gún ci.:rtos criterios que introducen 

desigualdades normativas con d fin d<: alcanzar igualdad d<: hecho. 

Dado que la igualdad '"' un conc<:pto normativo -pu<:sto se d<:scrib<: una relación comparativa .:ntre 

dos o más sujetos qu" pos.:en al m.::nos una caract.:ristica rd<:vante en común- el punto c"ntral .:s 

determinar los rasgos que repr.:sentan una razón para un tratamiento igual o desigual. Para que no 

.:xista una "iolación del principio de igualdad es preciso que el tratamknto desigual sea obj.::tivo y 

razonabl!i!. Entonc~s, el pri!ldpio d~ iguuldad se traduce en una i.!xigcncia d~ fundam~ntación 

racional de los juicios d.: valor. 

Por lo pronto, como afirma Luis Prieto. basta decir qu<: las d<:sigualdades qu<: han di! s<:r 

compensadas son las d<:sigualdad<:s inml!recidas. una medida d" igualdad matl!rial si! hac<: 

concr.:tamente <:xigible cuando d" ta misma depende una garantía a la qu" todos tienl!n <ler<:cho. 

La igualdad fo1mal y la real son modalidad<:s contradictorias. pu"s si se d.::s"a cr.,ar igualdad d.:: 

hecho se tiene que aceptar desigualdad.::s fmmales. dado que .,¡ logro de la igualdad r.::al consist.:: en 

operar difürenciaciones de tratamiento normativo a fin de comp.,nsar "ia juridica un d.::sigualdad 

fáctica. 



Lo..¡ clt-recho,. ,;ociaJi:s ,.. hL-; po .. ni.ro:> i:n ton10 n t-s1011 

2.-4 OB.JECIQ:-.;Es co:-;TR.-\ LOS DERECHOS SOCI.-\LES: L.-\ POSTl.'1.<.-\. LIBERAL 

co:-.;SERY.-\DOR.-\ DE ;-.;oz1cK y H.-\YEK 

Las objeciones más importanh:s ,m contra de los derechos socialcs pueden ser agrupadas en dos 

;irgun1cntos~ uno formal y otro 1naterial31 . 

El punto de partida dd argumento for11wl es la tesis de que los derechos sociales no son justiciables 

o lo son cn una medida muy reducida. Esta tesis pu.:de apoyarse en el hecho de que el objeto de la 

mayoría de los derechos sociales es muy impreciso. La ~scala d~ interpretaciones ..;onc..:bibl!.!s es 

111uy extensa. La imposibilidad d~ ll\!gar con m\!dios ~sp!.!cíftcan1l.!nt\! jurídicos a una d~t~nninacióti 

exacta del contenido y es!1uctura d" derechos sociales plantea algunas dificultad.:s. Si c\ d.:r.:cho 

..;arco!C\! de pauta·s sufici~ntes, entonc..:s la ckcisión ac\!rca dt.:1 ...:onti.:nido ck los der\!chos socfolcs l!S un 

asunto de la política. Esto signifi.:a quc. d.; acu.:rdo .:on los principios de dh-isión d" pock:r.::s y d.: la 

de1nocracia, la decisión sobre l!l contenido de los d..:rt:chos sociaks no cae dl.!ntro de la co1npl.!tencia 

d" los tribunales dc justicia. sino .:n la d..:I legislador. 

El argumento de la eompet.:ncia de pod..,r.:s adquiere .:special importancia debido a los efectos 

financieros di! los d.:r.:chos sociall!s . .-\ causa d" los considl!rabll!s costos financieros ·dnculados con 

el cumplimiento d" los derechos sodak:s. la existencia de derechos sociaks amplios judicialmente 

imponibles conducirla a que la politica pr.::supuestaria .::staria determinada, en partes es~ncialcs, por 

el d.:rechos constitucional. 

11 Robc-n Ale")". op. cit .. p. i"6. 
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El argumento matoJrial en contra de los derechos sociales aduce que los derechos fundamentales 

sociales son irreconciliables con normas constitucionales materiales. En la medida en que estas 

normas constitucionales materiales cOnfii.!r~n ckrechos de libi.!f"!ad, ~1 argu1nento material es un 

argumento de libertad en contra de los den:chos sociales. 

Cna colisión .:ntr.: los ckrechos fundamcntaks sociales de los unos y los d.:rechos d., libertad de los 

otros se produce no sólo cuando el Estado dispone sólo lúnitadmnente de forma directa del objeto 

del di;:r~cho i;:n una ~conomia de mi.:rcado. Todos los d\.!n.:í.:hos socia1'":s son 1nuy (.;Ostosos .. En el 

cumplimiento de los dcrechos sociales. el Estado pu.:de3 distribuir sólo aqw:Uo que. bajo la fmma 

d~ tasas e impuestos. snca d~ otros. Pero esto significa que los 1nuchas vecl.!s tn\!ncionados linútcs ck 

la capacidad de rendimiento dd Estado resultan no sólo ck los bi.,n.:s distribuibks existent.,s. sino 

esencialm.::ntc de aquello que d Estado puede tmnar d.:: los propi..:tarios de estos bien.:s para fines 

disttibutivos sin lesionar sus derechos fundam.,ntaks. 

Los argumentos de Ja ideología liberal-conservadora. en especial la d., los autores qu<: aqui se 

.:xponen: Nozick y Hayd•, pert.,necen al tipo de objeción material en contra de los der.,chos 

sociah:s. 

La ideología lib.,ral-conservadora. sustenta qu" las políticas sociak•s que pretenden materializar los 

derechos sociales, pon..:n trabas al desmTollo y ..:j.:rcicio cfo la libertad individual. La corrient., 

neolih..:ral opina que los derechos social.,s constituyen uno de los males más destacados d., la 

instrutm:ntación del Estado social, y posibkment.,, la causa principal de su crisis. 

,u 



La libertad para d liberalis1no cons~rvador ..:s un conc..:pto negativo, pu\!s la identifican con la 

ausencia de coacciones ext.,mas a la acción de cualquier persona, es decir, es la facultad que tiene el 

hombr.: para acruar sin obstáculos. 

El concepto de libertad negativa, supone que los individuos son capaces d" organiz.'lr su "ida y de 

proponerse objetivos y planes de "\ida y d.: que sus decisiones estarán guiadas según sean -:stos. Los 

indi"iduos y sus d"rechos son in"iolables, pues "Uo. es indisp.,nsable para que gocen de su 

autononúa y llev"n su "ida sin coacciones. Esto implica la eliminación de todos los obstáculos qu" 

pudi\!ran apar\!c~r en el ejercicio d~ su autononúa. para \!Sto. los d..:n::chos rcpr~s..:ntan los límites a 

las injerencias que afect"n a los indi"iduos. Sin .:mhargo, los derechos social.::s se consideran 

coacciones a la libertad, ya que imp!i..:an sup.:ditar la voluntad indi,idual a los designios dd Estado. 

Las politicas n:distributivas con-en la misma suerte. pues para la id.:ología lib..:r;il-cons.:n·adora no 

th~nen razón d~ s~r. ya qu~ la exist~ncia di.': d~siguakladi.:s s..: attihuy..: a un h~cho natur;it y por lo 

tanto, poco tienen que ver con el concepto ck justicia social. La propuesta es dejar al rn..:rcado actuar 

lihr~1n\!nt..:, y si las d..::siguald;id\!s no se r\!duci.::n ~sto sigui! si~ndo una consccu~ncia irrdcvante. Si 

exist..:n d..:sigu..'lldades de riqueza y de posición social. d Estado no deb..: int..:rvenir. pu"s s..: 

considera que las desigualdades naturales no son ningún tipo de coacción qu.: limit" la libertad 

indhidual. 

El Estado no d.:be d..:traer bi..:ncs d" manos privadas qu..: pueden estar p..:rfectamente .:n el m..:rcado 

para subsanar el probl..:ma d.: las desigualdades sociales o de la pobrez.'l. 

, . . i' 
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Lo:t derechos sociR.le~ \' l.l.lll po:>tunlS en tomo n Ci'IO:i 

Para los defonsorcs del ""ºliberalismo las desigualdades en la posesión de riqueza y bienes, en la 

posición social, en las facultades fisicas o psíquicas son desigualdades naturales y, como tales, no 

d..:b"n ser paliadas por la sociedad rú por el gobierno. Para esta comente, todas estas situaciones son 

hechos naturales que deben ser resueltos a través ele mecarúsmos del mercado. 

Estas desigualdades naturales no son responsabilidad ele nadie, no pueden ser atribuidas a nadie, 

pro"ienen de una asignación natural, por tanto, no pueden ser calificadas como justas o injustas, es 

por dio que, ni los hombres rú el gobierno d..:b->n corregirlas. D..: aqui surge la idea de que d 

bienestar no es un derecho que pueda ser reclamado. sino un bien que debe ser conseguido 

personalmente con el esfuerzo y con el trabajo individual en el marco de una sociedad ele hombres 

libres. 

Cualquier actuación del poder público destinada a paliar la privación o las necesidades ele un 

incli\iduo supone una "iolación a la lib<:rtad y una injerencia en el ámbito de las lib.:rtacles 

imli"iduaks, esp.,cialmente cuando esto supone quitar a unos para dar a otros. La posición social, la 

riqu"z.,. d bi->nestar tienen que ser distribuidos de forma espontánea por el mercado. Si esto no 

suc<:cle <:) indi"iduo debe confiar en la bondad de los demás. en su caridad. mientras que el Estado 

ckb.: absteners.: de toda intervención. 

Friedrich A. Hayck, uno de los principales representantes del liberalismo-conservador, dedica varias 

de sus obras a fundamentar estas criticas en contra de la intervención del Estado para paliar la 

carencia ele necesidades básicas de la población. Para sw;tentar su critica, el autor define lo que es la 

libertad. para que a partir de este concepto, afirmar por qué la actuación del Estado en .,) bienestar 

no es deseable rú pertinente. 



to°' dt"recho" socialc-s v la.." poshU"ns t-n 1on10 a ~ .. tos 

Para este autor la libertad es negativa, la d"fine como .. aqu.,lla condición d" los hombres en cuya 

'\.irtud la coacción que algunos ejercen sobr" los demás queda reducida, en el ámbito social. al 

1ninimo"'n. Es decir. la libe11ad es el estado en "irtud del cual un hombre no se halla sujeto a 

coacción derivada de la volunta,I arbitraria de otro o de otros. 

La libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres, lo que implica, según este 

autor. que la ponderación de las posibilidad.es fisicas. con las que cuente una persona para pod"r 

elegir en un momento dado no tien.:: directamcntc relcv:mcia para la libc1tad. Esto significa qu.::. el 

qu.:: una p.:rsona sea libre. no d"p.:nd.: del alcanc" de la elección. sino de la posibilidad d.:: ord.,nar 

sus "1.ias de acción, d.:: acuerdo .oon sus int.::nciones. o de si alguien más pu.:d.:: manipularlo hasta 

hacerlo actuar s.::gún la voluntad d..:! otro. d.;:s"ianclo las intencion.::s. originah:s. La lib.:rtad. por 

tanto. presupon.:: qu.:: .::1 incli,iduo t"nga ckrta "sfora d" acthidad privada as.::gurada, con el fin d" 

qu" otros no puedan int.:rforir en sus d..:cisiones. 

Según Hayek, la lib.,rtad no significa la pos.,sión de tocia clas.: de bi.:nes o la ausencia de todos los 

mal..:s. La lib.:rtad nos pennite incluso elcgir morir de hambre o incurrir en costosas equivocaciones. 

El autor da un ejemplo muy representativo de a9uello que es la libertad: ··... d vagabundo qúe 

cari.:ce de dinero y quc! "ive precariamente gracias a una constant~ impro"isación, es ciertamerite, 

más libre que d soldado que cumple d seí'\.icio militar forzoso··H. 

;:: Friedrich A. Hnyek... !.o; F;¡,_•i.1.:v~;,,z•:Joj~ !.:: .l.:ten::..:i. Madrid. t.'nión editorial. 1973. p. 31. 
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La coacción, en este s"ntido n"gativo d" Ja Jib.,rtad, significa· presión autoritaria qu" una persona 

.,_¡cree en el medio ambiente de otra. La persona sobre la que se ejerce dicha presión se ve forzada a 

actuar en desacu.,rdo con un plan propio y a hacerlo al servicio de los fines de un tercero. En esta 

situación la persona se "" imposibilitada para p"rseguir sus propios fines y creencias . 

.-\hora bien, en congruencia con d concepto de libertad, Ja igualdad de Jos preceptos legales 

generales y de las normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad 

y que cabe implantar sin _destruir la propia lib.,11ad. De hecho, la libertad produce muchas 

cksigualdades y nada tfone que ver con otra clase de igualdad que no s"a la anterior. 

Las difcr.,ncias "xistent"s entre Jos humanos. no pueden servir de justificación cuando el gobemant" 

intenta discriminar coactivam.,nte "ntre Jos gob.,rnados, y obstaeuliza Ja implantación de aquel trato 

diferencial a qu" habría de acudir la autoridad si des.,ara garantizar posiciones iguales. Dice Hayek, 

que ··nada produc" más daño a la pretensión de igualdad de tratamiento, que basarla en una 

presunción tan falsa como Ja de la igualdad d" hecho dc todos los hombres ... 

Ciitica las posturas modernas que intentan atribuir las causas de las desigualdades a la influencia del 

medio que nos rodea. pasando por alto que los indh.iduos son muy diferentes d.;:sde el principio. 

Argumenta, qu,> no objeta contra la igualdad como tal, sino contra la pretensión de igualdad como 

credo que busca imponer sobre Ja sociedad un patrón preconcebido o deliberadamente escogido de 

distribución. Apunta, que si se desea mant.,ner la sociedad libre, es esencial que r"conozcamos que 

la deseabilidad de un fin particular no es suficiente justificación para el uso de Ja coacción. 



Lo,; dc-i-rchos ;;.ocinJe-s v ltL~ po~tw"'ll."I: rn romo 'J C,.10• 

Hay..::k. "stá d" acuerdo "n consid.,rar de man.:ra distinta las diforencias en la capacidad indi"idual, 

debidas al nacimi.,nto y aquellas qu" son cons.,cuencia de la influ.,ncia del medio qu" rodea al ser 

humano, "s d"cir. las que son resultado de la naturaleza y las qu" de1ivan de la educación. Sin 

embargo, asegura que ninguna de las dos tiene nada que ver con el mérito moral, ya que al ser 

humano no Je pertenece más crédito por haber nacido con cualidad"s dl.ls.:abks que por haber 

crl.lcido bajo circunstancias favorabks. 

Las ventajas citadas "n primer lugar son dd>idas a circunstancias que están más allá del control 

humano. m.ientras qu" las últimas son atribuibles a factoro.!s fáciles de alterar. Para .,¡ autor, .,¡ 

problema está en si hay razones para modificar nu.,stras institucion.,s. hast;i <>lim.inar tanto como sea 

posibh: las ventajas debidas al medio que nos rodea. S" pregunta. qué razón puede haber, para creer 

que una cualidad deseable en una P"rsona resulta m.:nos valiosa para la soci..:dad si es o no el 

n:sultado de antecedentes familiares. 

Critica las posturas que promueven que hay que asegurar a todos el mismo punto de partida e 

idénticas persp.,ctivas. en vez de que a cada indi\iduo se k perm.ita probar sus facullades. pues esto 

equivale a d"cir que el gobemant.,, "n vez de proporcionar los mismos medios a todos. debi"ra 

t"nder a controlar las condiciones r.,J.,vantes para las posibilidades especiales do.!l indi\iduo ;· 

ajustarlas a la inteligencia indi"idual hasta asegurar a cada uno las m.ismas perspectivas -quo.! a 

cualquier otro. ··Cuando inquirimos la justificación de dichas pretension.,s, <!ncontramos que se 

apoyan en el descontento que el éxito d" algunos hombr"s produce "n los m"nos afortunados, o, para 

"xpr.,sarlo lisa y llanam.,nte. "n la en"idia""'4 • 

;~ !: 1.:·~~ .. ·-· p. 130. 

..IQ 
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Dice Hayek que, la justicia requiere que aquellas condicion"s de la "ida d" los hombres que 'l.ienen 

d"terrninadas por el gob.,mant.,, les sean proporcionadas a todos por igual, pero la igualdad d" tales 

condiciones ckbe conducir a la d"sigualdad de resultados. La adscripción a una comunidad o nación 

especifica, no da d.,recho al individuo a un nivel material detenninado· por la riqueza gen.,ral del 

grupo al qu" pertenec.,. No existen razon"s ""identes, para que los "sfuerzos de los mi"mbros de 

cualquier grupo, se "mpleen en favorecer la pr<:tensión de participar especialtnente <:n la riqueza de 

dicho sector. 

Para Hayek, puede ser verdad que el m¿todo más efectivo de pre'l.isión contra riesgos comun"s a 

toda la gente. estribe "n conceder prot.,cción a cada indi'l.iduo contra ci.,rtos riesgos. Pero otra 

cuestión es sugerir qu" los pobr.,s. tan sólo en razón d" qm: radican en la propia comunidad 

indi'l.iduos más ricos, tienen derecho a participar "n su tiqueza; o qu" hab"r nacido ckntro de un 

grupo que ha alcanzado un nivel "sp.,cial d., ci'l.ilización y bienestar confiere derecho para disfrutar 

de sus ventajas. 

Por su parte, Nozick tambi.;n critica el papel del Estado como garant" de la justicia distributiva. su 

premisa es que el Estado rninimo (limitado a las funciones de protección contra la 'l.iolencia, el robo 

y el fraude) es el Estado más extenso que se puede justificar. Cualquier Estado más exknso '1.iola los 

ckr.,chos de las personas. El Estado no debe usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que 

algunos ciudadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente acti'l.idades para su propio bien o 

protc:cción'!I. 



Los dcrc-cha!I ,¡adules v lns po.-nirID' en lonto o é~los 

Contra la afirmación de que. el Estado más extenso se justifica .;n tanto cstabl.;cc o trae consigo la 

justicia distributiva entre sus ciudadanos, ~07jck opone la tcoria de la justicia retributiva. Esta teoría 

es la de la justicia de las pc:rtenencias que consiste en tres temas principales. El primero es la 

adquisición original de pe11encncias. El segundo tema se ocupa de la transmisión de pertenencias de 

una persona o otra, en donde lo justo se da bajo tres circunstancias36
: 

l) l ·na persona que adquiere 1111a pertenencia. de co11for111idad con el principio de justicia en la 

adquisición. 1/e11e derecho a esa pertenencia.. 

:) l ~,,a pt!rso11a que adquiere 1111a pertc11e11da de co11for111idad con el prit1ciJ1iO de justicia e11 la 

lra11sfere11cia. d.:. aJ.r,:lin otro con derecho a la pcrtc11e11cia. 1ic11e derecho a la pcrtcne11cia. 

3) iVadie ricne derecho a una pertenencia excepto por aplicacione.\· de J )' 2. 

En contraste, el principio de justicia distributiva diria simplcmente quc una distribución es justa si 

cada uno tiene derecho a las perten..:ncias que posee según la distribución. La justicia de 

pertenencias es histótica. 

La existencia de injusticias pasadas da otigen al tercer tema principal ck la jlL~ticia de pertenencias: 

la rectificación de injusticias en las pertenencias. 

Los lineamientos generaks de la teoria de jtL~ticia de pertenencias son que las pertenencias de una 

persona son justas si tiene derecho a ellas por los principios de justicia en la adquisición y en la 

transferencia, o por el principio de rectificación de injusticia. 

:~ Robert No.tick.Alw.r..:¡uiJ. Est.;ido .v :.itap~. Mé:o:.ico. Fondo de Ct.1hura Económica. 1988. p. 1.53. 
:.:; lbld-1-.. p. 1.5.1.. ~ 

~I 
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Para ~07Jck la economía de bienestar social pertenece a la tcmia de principio de justicia distributiva 

de porciones actuales, la cual sostiene que la justicia dc una distribución está determinada por cómo 

son distribuidas ·las cosas juzgando de conformidad con algún principio estructural de disnibución 

justa. La teoria retributiva, en cambio, considera una distribución justa dependiendo de cómo se 

prod~jo, .:s decir, la justicia en .:sic caso es histórica, pues las circunstancias o acciones pasadas de 

las personas pueden producir derechos difarentes o men:cimienlos diferent"s sobre las cosas. 

El p1i.ncipio de distribución se r"aliz.-. de acu<:rdo con d mérito moral. ::-¡-ozick llama a este tipo de 

principio ·•pautado'' pues <:spccifica que la distribución debe Ymiar de conformidad con alguna 

dimensión predispuesta. El principio retributivo no es pautado. pues no implica una pauta a seguir 

para la dist1ihudón. sino c¡u<: obcd<:ce a h<!chos históricos. 

El sistema reltibutivo es dd\:ndihle cuando está constituido por los objetivos indi"iduales de las 

transacciones indhiduales~ y éstas a su "·cz son h\!chas con basl! en razones. No s~ requi~re ningún 

fin más g<'neral; no se requiere pauta distributiva. 

~ozick as«.:gura qu\! para mantcn~r una pauta se tit.:ne. o bi«.!n que intervenir continuamente para 

impedir que la persona transmita recursos como quisiera, o bien interv<:nir para tomar. recursos de 

algunas personas que otras, por alguna razón, decidiern.n transmitirles a ellas. Por tanto, según el 

autor, cualquier paula de distribución con cualquier componente igualitario es derrocable por las 

acciones voluntarias de las personas en particular a lo largo del ti.:mpo. 



Entonces, :-.:ozick concluye que cualquier principio pautado no da el den:cho a decidir quJ hacer con 

Jo qm: uno tiene; no da el derecho a decidir perseguir un fin que implica el mejoramiento de Ja 

posición de otro. 

Resulta entonces que al considerar Ja distribución de bienes. ingresos, etc.;tera, Ja justicia 

distributiva es una justicia receptiva que pasa por alto cualquier derecho que una persona pudiera 

tener de dar algo a alguien. pues erjste una pauta que se debe seguir para distribuir las pertenencias, 

la decisión no es libre. sino que .::stá ck:t.,rmin:ida por "sta pauta pr.::establecida. 

De lo anterior surge la oposición de ::--=ozick a la obligación dd ciudadano a contribuir con las pautas 

establ.:cidas por d Estado. Dice que ··EJ impu.:sto a Jos productos d..:J trabajo va a la par con d 

trabajo forz.,do ... tomar las ganancias de /1 horas laborales es como tomar /1 horas de la p.:rsona: es 

como forzar a la pe1·sona a trabajar n horas para propósitos de otra··". 

Todo este desarrollo es para argumentar que no es l.:gítimo para un sistema impositivo apoderarse 

de algunos de Jos bien"s del hombre con tal propósito. La justicia dist1ibutiva, según ::--:-ozick. es 

injusta porque en ella cada persona tiene derecho sobre las acti~idad"s y Jos productos de las otras 

personas. con ind.,pendcncia de si las otras person'!s entran en relaciones particulares que den origen 

a estas reclamaciones, e indep.:ndientemente de si en forma voluntaria se echan a cuestas. estas 

r.:clarnaciones, por caiidad o a cambio d" algo. Los principios pautados de justicia distributiva 

suponen Ja apropiación de acciones de otras personas. "Apoderarse de los resultados dd trabajo de 

alguien equivale a apoderarse de sus horas y a dirigirlo a realiz.,r acthidades varias·'". 
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Concluye Nozick que '"Este proceso por medio del cual privan a usted de estas decision.:s Jo ·hace 

copropietarios de usted; les otorga un derecho de propiedad sobre ust.:d"". 

Podemos suponer entonces que Ja concepción r.:tributiva d.; justicia ele p.;:rten.,ncias no establ.:ce 

ninguna presunción a favor ele Ja igualdad, ni ele cualquier otro "staclo final superior o 

.;:stabkcimfonto ele pautas. 

Siguiendo este curso ele ideas, Nozick funclam.;:nta su oposición a la igualdad de oportunidades. Para 

..;1 Ja igualad de oportunidades se obtien" ele dos formas: .:mpeoranclo directamente la situación d.: 

los más favorecidos por la oportunidad o m"jorando la situación ele los m.;:nos favorecidos. Esto 

último n.:cesita dd uso de recursos y pr<lsupon.: emp.:orar la situación de algunos: aquellos a quienes 

'e quitan pertenencias para m.:jorar la situación d" otros. Sostien.: que las pert.:n.:ncias sobre las 

cual~s ..:stas p~rsonas ti~nen d\!rechos~ no s~ pul!den lo1nar~ aun cu:indo s~a para proporcionar 

igualdad el.: oportunidad para otros. El medio que queda hacia Ja igualdad ele oportunidad"s es 

convcnc"r a las p.:rsonas para qu.: cada una d.:cicla destinar algunas de sus pcrt.:nencias para 

lograrla. 

Para Nozick ··La mayor objeción a decir que todos tengan el derecho a varias cosas ... es que. estos 

'cler.:chos· req~ieren de una subestructura de cosas y materiales y acciones; y otras personas pueden 

tener derechos y retribuciones sobre ellos. No tiene el derecho a algo cuya realización requiere de 

ci<:rto uso de cosas y acti"idades a las cuales otras personas tienen derechos y retribuciones ... Si un 

fin. requiere el uso de medios sobre los cuales otros tienen derechos, d.:berán procurar su 
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cooperación voluntaria" .. 'º. Obligar a las personas qu.: ti.:n.:n d.:rechos a sus pertenencias a contribuir 

contra su voluntad 'l.Ío\a frenos morales. 

l.:no de sus argumentos más radicales es que la en'l.idia subyace en el igualitarismo, pues sostiene 

que la persona en'l.idiosa. si no puede pos.:er una cosa que otro ti<:ne prefiere que la otra persona 

tampoco la t.:nga. El hecho de que una persona goce de mayor.:s bienes o atributos amenaza al 

dcspos.:ido o deteriora su ~stima y lo hace sentir inferior. 

En suma, podemos afirmar que para el pensamiento liberal-conservador. los derechos sociales 

constituyen una limitación intolerable, tanto para la libertad indhic\ual. como para los d.:rechos 

naturales de las personas. llayek y ~ozick son los autores qu" r"toman la idea negativa ele libertad, y 

la proyectan h~cia los der~chos social'O!s con sus ob"ias cons~cuencias en conceptos corno Ja 

igualdad y el bienestar general. 

Estas posturas pasan por alto, que "1 ejercicio de la Iib.,rtad no .:xiste, sin la remoción ele los 

obstáculos .:conómicos y social.:s que puedan pr.:s.:ntarse. La falta de medios para 11.:var a cabo una 

'\Ída digna supone. por si mismo. un límite a la lib.:rtad. 

:;. .:ºbl:f.;:ui. µ. 11.i . 
.;; .~t-t.J.._m. p. :JJ. 

------------------------~-------·-·· 
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2.5 UN ARGl.~IENTO A FA'\"OR DE LOS DERECHOS SOCIALES: LA VISIÓN LIBERAL 

SOCIAL DE RA\\'LS 

Como se ha submyado, no todos los liberales mantienen un con·cepto negativo de la libertad. Bajo la 

d.::fonsa del Estado de bienestar, se consideró la importancia de dotar ele un contenido positivo al 

concepto de libertad. Se trata de complementar el concepto de libertad negativa con situaciones en 

que todos puedan gozar de su libertad indh.idual en igualdad ele condiciones. 

En .:sta co1·riente se encuentra .Tohn Rav••ls, qui"n asegura que e.xist..:n una s..:rie de bi.:nes. que todo 

d mundo d.:sea y qu.: son necesarios ¡xtra lkvar una 'ida digna ..:n la sociedad y para pod..:r realizar 

los plan"s de 'ida. los proyectos que cada inclhiduo planea y quiere lkvar a la práctica. Para este 

autor. la distribución más justa será aqudla que as..:gure a cada cual la pro,isión más completa 

posibk de los bi..:n..:s primarios nec..:sarios para p.:rseguir algun plan de \ida. 

Para co1nprendl.!r la id!i!a d~ hi..~nes ptimarios dli! R~l\vls~ l.!s n\!c-.:smio \!Xpon~r \:Uiil ~s su idi:a de 

justicia y de sociedad. 

Para Rawls la soci.:dad es una .:mpresa cooperativa. El autor concibe de esta forma a la sociedad 

porqu.: dice qu.:: e.xist..:n reglas ele conducta obligatorias que esp..:cifican un sistema d" cooperación 

plan..,aclo para promover el bien, es decir, para obt.,ncr ventajas comunes. pero además de tener esta 

id..,ntidad ch! intereses esta empresa se caractl!riza por el conflicto. 
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La identidad de intereses se debe a que es mejor la "ida que se logra cooperando que si uno '-Íviera 

de sus propios esfuerzos. El conflicto surge por la diferencia de criterios para distribuir los bienes 

producidos por la cooperación. 

Los principios de justicia se requieren para dirimir este conflicto de intereses, su papel será 

proporcionar un modo de asignación de d.::rechos y d.::bcr"s a las institucionl!s socia)l!S y defulli- la 

distiibución apropiada di! los benl!ficios y ele las cargas de coop<!ración social. 

Rawls m.:nciona que hay al menos dos características d.: las institucion.:s justas .:n las qu.:: todo 

hombre coincidiría; l) la no distinción arbitraria en tri! las personas al asignarles derechos y deberes; 

2) cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones eompetith·as. 

Estas dos nociones ayudan a identificar el papd de los piincipios de la justicia social, ya que 

\!spccifican qui.! semejanzas y qué diferencias son pcrtinent~s para determinar los cler~chos y d~beres 

y cuál l!S la di'\isión de v.:ntajas correcta. 

El objdo primario d.: la justi.::ia social es el modo que las instituciones distribuyen derechos y 

deberes y detenninan la distribución en la sociedad. Toda soci<!dad está formada por grandes 

instituciones a las cual.:s Rawls les llama la estr11ct11ra bJsica: la constitución política y piincipales 

disposicion"s económicas y sociales. Estas instituciones definen los derechos y debl!res e influyen 

sobr" persp.,ctivas de "ida. 

Esta estructura, a su vez, contiene varias posiciones sociales. Las instituciones de una sociedad 

favorecen ci.:rtas posicion"s iniciales !Tente a otras. Las diferentes expectativas de "ida están 

'\7 
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detenninadas tanto por el sistema político como por las circunstancias económicas y sociales. Las 

desigualdades itúciaks afectan las oportunidad.::s inicial.::s en la vida, no pu.::d.::n ser justificadas 

apdando a nociones de mérito, pues son un hecho meramente natural o azaroso. 

El pap.::I de la justicia .::stá precisam.::nte en actuar sobre .::stas desigualdades de la estructura básica. 

Los principios regulan la s"kcción de una constitución política y los .::lementos principales dd 

sist~ma ~conómico y social. 

A pat1ir de esto, Rawls enuncia dos principios de justicia respecto a los que cree que habría un 

acuerdo en la posición original: 

Pri.tnero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas 

que sea compatible con un esquema semejante de libertacks para los demás. 

Segundo: Las desigualdades sociales y eeonómicas habrán de s"r conformadas de modo tal que se 

esper~ razonablemente que sean ventajosas para todos y que se vincukn a empleos y cargos 

as.,quibles para todos. 

Estos principios habrán de s"r dispuestos en un orden serial dando prioridad al primero sobre el 

segundo. Esto significa qu" no podrán violarse las libertades básicas en pro de mayores ventajas 

sociales y económicas. Rawls interpreta estos principios de una forma más general de la justicia y 

dice: '"Todos los valores sociales -libenad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases del 



Los derecho;¡ .;;odale;¡ v la:; po!>tiU"BS en lamo n i:.los 

r.:speto a sí mismo- h.1brán de ser distribuidos igualitariamente a menos que una distribución 

desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos"41
• 

El primer principio requiere simpkrnente que ciertos tipos de reglas, aquellas que definen las 

libertades básicas, se apliquen a cada uno equitativamente. La única razón para circunscribir los 

den:chos que definen la lib.:rtad y hacer menos .:xtensivas las libertad.:s básicas, es que de otra 

maneta estos derechos, como están institucionalrn.:nt.: definidos, interfi.:ran unos con otros. 

El segundo principio .:stá en contra dd sistema de libertad natural que afirma que una estructura 

básica que satisfaga d principio de .:ficiencia y en la cual los cmpkos son ascquibks para quienes 

tengan la capacidad y el deseo de obtenerlos. conducirá a una distribución justa y .:quitativo. En este 

sistema, la distribución natural inicial .,,¡á r.:gulada por los iliTeglos implícitos en la conc..:pción de 

los puestos asequibles a las capacidades. Esto requiere una igualdad formal de oportunidad.:s d.: 

modo que todos tengan al menos los mismos d~r~chos 1.:gal\!s di.! aCC\!SO a las posiciones sociales 

v.:ntajosas. P~ro d~ado que no se hace ningún esfuerzo por conservar una igualdad o una s~mejanza 

de las condiciones sociales la dist1ibución inicial d.: activos .:stá influida por contingencias naturaks 

y sociaks. 

La inteqm~tación liberal respond.: a esta visión naturalista y trata de corregir esto añadiendq a la 

exigencia de los puestos abiertos a las capacidades la condición. adicional del principio de la justa 

igualdad de oportunidades. La idea es que los puestos han de ser abiertos no sólo en sentido formal, 

sino haciendo que todos tengan una oportunidad equitativa de obtenerlos. Las expectativas de 

..1; John Rawh. ?.:;;or/.J :ie !w •:i ... ~tC.J. !\lé':<ko. Fondo de Culrura Económica. !000, p. 69. 
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aquellos que tengan las ntismas capacidades y aspiraciones no deberían verse afectadas por sus 

clases sociales. 

Pero esta interpretación .::stá aún incompleta, porque permit.:: que la distribución de la riqueza y del 

ingreso estén determinadas por la distribución naturales de capacidad.::s y talentos. Entonces, el 

s.::gundo principio trata de llenar este vacío combinando el principio de la justa igualdad de 

oportunidades con el principio de diferencia que establece qu.:: las expectativas más elevadas de 

quienes están mejor situados. son justas si y sólo si funcionan como parte de un esquema que mejora 

las .:xp.::ctativas d.:: los mi.:mbros m.:nos favor.:ciclos d.: la sociedad. 

El principio d.: difen:ncia afirma que las cl.:sigualdacl.:s inrtter.::cidas requicr.::n una compensación; y 

dado que las desigualdades de nacimiento y d.: dotes natural.:s son inm.::r.,ciclas, habrán de s.::r 

compcnsaclas d.: algún nlodo .. -\sL el principio sostiene que con objeto de tratar igualm.:ntc a tocias 

las personas y de proporcionar una auténtica igualdad de oportunidad.,s, la soci.:dad tendrá que dar 

mayor at.:nción a quienes tfonen m"nos dones naturales y a quienes han nacido en las posiciones 

sociah:s mcnos favorecidas. 

Aclara Rawls que el principio de diferencia no es d principio de compensación y no "xige que la 

sociedad trate de nivelar las d.::sv.:ntajas a un mismo punto, diminando las distinciones. El principio 

de diferencia a;;ignaria recursos de modo que mejoraría las .::xpectativas a largo plazo d.: los menos 

favorecidos. Como dice d autor, el principio de diferencia repn:senta el acuerdo de considerar la 

distribución d.: tah:ntos naturales como un acervo común, y de participar en los beneficios de esta 

distribución. 

60 
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Para que los principios sean justos hay que e"itar que se esté colocado en una posición ventajosa o 

desventajosa por una fortuna natural o circunstancias sociales; adaptar principios a las circunstancias 

de nuestro propio caso; y que las inclinaciones y aspiraciones particulares no afoctcn los principios 

adoptados. A esto le llama R:m;ls justicia como impardalidad. 

La idea de bienes p1imarios de Rawls, se deriva de la concepción que tiene el autor de la justicia y 

sociedad anteriormente expuestos. La lista b:isica de los bienes primarios tiene los siguientes cinco 

i:ncabezados~ 1 : 

l. Los derecl1os y libertades básicas: 

las li_herras de despla:.an1k1110 )'la libre elección tic oc11pació11 c111111111arco de dfrersas oporh111idades: 

los poderes)' las prcrrogatfras de los puestos y cargos de responfabilldad en las i11stit11cioncs polirlcas y 

económicas ele la estr11c111ra bdsica•: 

.J. ingresos y riq11c::a. y 

5. las bases .fodale.f de respeto a si 111is1110. 

Los bienes primarios en hlnninos rawlsianos, se cmTespondcn con d.::rcchos subjetivos 

fundamentales: los de los incisos a) y b) son las libertades o inmunidades que constituyen el :imbit_o 

de la libertad negativa: los del inciso c) con las libertades y pretensiones de participación politica "y 

social. activa y pasiva. c¡uq constituyen el :imbito de la libertad positiva; los del inciso d) son las 

pretensiones a prestaciones que aseguren las capacidades para desenvolverse y constituyen el ámbito 

~ John Rawls. L:f.~~r lii.;?•:O pdlt1.:.:i. Mt-xico. Fondo dt' cultura tconómica. 1996. p. 177. 

El tk'11W.10 '-"''1n1Clw-a bá,lca •• rene.-. • un dst•m• púbUco de reala• qu• deRnen W\ esquema d" atthidades que conducen a lo• homh1-.s • 
11c111ai conjuntamente tle mndo quf' produzcan una 'wna m11~:or d• heoneDdos. al mb:mo Uf'mpo qu• le UdlJJlan • tada W\o de1~0• df'r•cho• 
rt-conocldos a tompartlr lo• producto .. \º•r .John. R11wls en T'orlo J, la J•.Uida. Fondo d• Cultuna Econ01nka. p. 107. 
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de los derechos a la seguridad y los de carácter económico y social, y -los del inciso .,), al par.,cer, se 

r<:fkren a la idead" la iguakL:icl como derecho43 

Lo.• bienes primarios respond"n a la idea de que tocios los ciudadanos tienen un plan de '\ida racional 

qu" requiere, para su realización, de mis o menos la misma clase de bienes· mínimos. 

Lo que resulta realmente importante en cuestiones ele justicia. afinna Rawls, es la satisfacción de las 

necesidad"s de los ciudadanos mediante las instituciones de la estructura básica. en las formas en 

que los principios de la justicia, reconocidos por un consenso, especifican como justas. Las 

necesidades son diferentes a los deseos, anhdos o aspiraciones. Las n"c.::sidades d.:: los ciudadanos 

son objetivas. Si estas i;:xigencias no se satisfacio:n. 1.:is person.:is no podrftn consen:ar su p.:ipel ni su 

situación en la sockclad, ni lograr sus fines es.:ncial.,s. 

La "xplicación de los bien"" primarios incluye lo qu" Rawls llama .. una di'\isión so.:i.11 de la 

responsabilidad": la soci.::clacl como cuerpo co!.xtivo. ac.,pta la r"sponsabilidad de conservar las 

libertades básicas equitativas y"las oportunidades "quitativas y la de prov.,er una justa participación 

en los bi.,nes primarios par.1 todos. dentro de un marco en el que los ciudadanos como indi'\iduos, y 

constituidos en asociaciones, aceptan la responsabilidad de r"'\isar y ajustar sus fines y aspiraciones 

en '\ista de los medios generales que pueden esperar. dada su presente situación44
• 

La democracia para R3\vls. se obtiene combinando el principio de la justa igualdad de 

oporturudad.,s, con el principio de la diferencia. Dando por establecido el marco de las instituciones 

~J Junn .-\!nonio Cruz Parc:"ro. oµ. ciL. p. 106 . 
.:.;It:..,: .. ml..p. 18.5. 
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Los llc:-red1os sociale:i )'las po:<htnb en torno 11 t- ... 101 

requ.:iiclas por la lib.,rtacl igual y la justa igualdad ele opm1unicla<l.:s, las .:xpectativas más "1.:vaclas 

ele quienes .:stán mejor situados, son justas si, y sólo si funcionan como parte el" un <:squ.,ma que 

m"jora las "xp.:ctativas el" los mfombros menos favorecidos. La democracia no es compatibl" con la 

eficacia, si est" piincipio es considerado corno queriendo significar que sólo se perrnit"n cambios 

que m~jorcn las p~rsp. -tiY.1~ .:_otros. ~:i!1 i.!mbargo, nsegura el autor~ ]ajusticia tiene primacía frente 

a 1a eficacia y exige algunos cambios que \!n este sentido no son eficaces-t!'. 

Cna v"z que los principios de igualdad de la ciudadanía estén satisfochos, se P"rmitirá que surjan 

otras d"sigualdades a partir de las acciones voluntatias ck los hombr.,s. realizadas de acuerdo con el 

ptincipio el" libre asociación. 

Con obj.,to de tratar igualm.,nte a todas las Jl"rsonas y ck proporcionar una aut.;ntica igualdad el" 

oportunidades, la soci.:dad t.:nclrá qu.: d.-ir mayor atención a qui.,nes tien"n menos clon"s natural.:s y 

a quienes han nacido en las posiciones sociales m.:nos favorables. La idea. dice Rawls . .:s compensar 

las cksv.:ntajas contingentes .:n dir.,cción hacia la igualdad. 

Al igual que los neoliberaks. Rawls afüma que la disttibución natural no "s ni jw;ta ni injusta, como 

tampoco es injusto qu" las personas nazcan "n una determinada posición social. estos son hechos 

m"ram.,nte naturaks. P.:ro a diferencia ele la cortient" neoliberal. est;: autor acepta que lo justo o 

injusto "" puede .:ncontrnr .:n el modo "n que las instituciones actúan rcsp.,cto a estos hechos. 
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Los derechos liDC"ia1e:1 .,. hu: posnzrru c-n romo o ¿.,,tos 

CO:'\.lENT.-\RIOS FlN.-\LES 

El argumento principal cn contra de los derechos sociales ha sido que éstos entran en conflicto con 

los dercchos de lib.::rtad. y que incluso los 'l.iolan. cada vez que el Estado interviene para obtener los 

recursos necesarios para haccrl~ frente al cu1a1prtnniso d~ satisfacer los derechos ti!Conómicos, 

sociales y culturales. Todos los derechos social"s son costosos. Para cubrirlos . .:1 Estado tiene que 

distribuir aquello que obfüme, '\Í:J impuestos. de otros. Estos recursos que obtiene con fines 

distributil.'os pudieron habcr sido obtenidos. scgún estas opiniones, ksionando los d.::rechos 

fundamentales de los indi'l.iduos. 

Al mismo tiempo, surge otro problema a la '\isla de los liberaks-cons..:rl.'ador..:s. que es que el grado 

de cj\!rcicio d~ los derechos sociales aum~nta ~n ti~mpo d~ crisis cconó1nica, justamente cuando hay 

poco que distribuir. 

Para empezar, podemos responder d" forma S<!ncilla a estas objeciones con dos contra-argumentos. 

Primero. resulta lógico que es en tiempo de crisis cuando parece más indispensabk una protección 

constitucional de los indi"iduos o grupos que tienen una posición más n"cesitada y '\ulnerable 

(como afirma Juan Antonio Cruz Parcero). 

La propu.,sta de Rawls seria que para identificar a los más desfavorecidos seria importante r.:cunir a 

los bienes primarios, esto es, las condiciones socialt:s y los medios que son necesarios pata capacitar 

a los ciudadanos para desarrollar y ejercer su autonornia y libertad: no sólo los bienes que son 



Los dtrC"cbo., i;ociulr:iil y l!U po:!'turll>< c>ll lt)nto a é-stos 

rn~c.,sarios para una supervivencia biológica, sino las cosas requ.,ridas según la concepción política 

del hombr.,, como ciudacL'lnos qu". son miembros cooperadores de Ja soci.,cL'ld'• 

Segundo, como apuntamos en el capítulo primero, los derechos sociales no surgen como oposición a 

Jos derechos chiles y políticos. sino como su compJ.,mento. Además qu.,, como mencionan Víctor 

Abrarno"ich y Christian Courtís, Ja naturah>z.'l d" los derechos económicos, sociales y culturales no 

se diferencia de la de los derechos políticos y civiles, sino que es un complejo de obligaciones 

negativas y positivas de parte del Estado. 

Para Jos liberales conservador"s caree" d., sentido hablar de d"rechos sociales, en tanto que resulta 

imposible ddinir quien sería el sujeto de "stos dcrechos. Para "sta postura. los d"rechos aut¿nticos 

son aqudlos qu" "stán conectados con la libertad negativa y no con Ja libertad positiva. Sin 

.::mbargo, esto <!S una confusión. como s.:ñala Carlos Xino'', pu"s el argumento se r"duc" a que Ja 

autonomia personal ~stá constituida por :.:ondicion~s negativas! y no qu~ requiere hi~nes y recursos 

que deben ser provddos para la posibilidad de elegir y rcalizar planes d" "ida. El liberalismo 

cons.,rv·ador descalifica la posibilidad de que los derechos sean "iolados por omisión. 

Pero, podemos concluir de forma más contunden!". qu" no hay razón para asegurar que los d"rcchos 

sociales se oponen a los d" la libertad, ni mucho menos que sean '1.iolatorios, al contrario, desde aste 

momento podemos aÍuTilar que ambos der.,chos son inali.,nables y qu" uno no se puede reali7A'lr sin 

el otro. La argumentación seria la sígui.::nt": 

~ Juml Antonio Cruz. fnrnro. op. cit .. p. 106 . 
.r: Cnrlos Nino ... Sobr~ los derechos 1oocinl~~·· ~n ~n f:i.2,."chos ::.xi.:;.!ws V dc,..zd:o.:r et. la3 '7t1'1oría.r. !\t~:<ico. PorrUa v l.'ni"'enidod Nacionnl Autónoma 

·--~ . . . 
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los dc-rt:cho" !locui.les v ln:i po~turas en lon10 o ~ .. fO$ 

La id.:ologia lib.,ral-cons.,n:adora sustenta que las políticas sociaks que pretenden mat.,rializar los 

der.:chos sociaks ponen trabas al desarrollo y ejercicio de la libertad indhidual, pues r"presentan 

una violación a la libe1tad n.:gativa al ilnponer coacciones externas a la acción del indhiduo al 

momento que d Estado dispone ele sus bienes o propi.,clades con el fin de distribuirlos. Los derechos 

sociales se comid.:ran co;iccion"s a la lib.:rtad, ya que ilnplican supeditar la volunt;id individual ( o 

la capacidad de disponer d" sus bicn.,s) a los designios dd Estado. 

Para .::sta id.::ologia. las desigualclacks no son r"sponsabilidad d.: nacli" sino qu.: prm.i.,nen de una 

asignación natural, por tanto no pu.,den ser calificadas como justas o injustas. D.:: aquí surge la idea 

el~ qu~ ~l bit:n~star no i.!S un dcri.!cho que pu\!da ser reclamado. sino un hi~n que d~b~ ser conseguido 

con el "sfuerzo indi"idual. 

En la sección 2..l- pudimos obs.,rvar qu" tanto .:n Hayd; como .::n :--.:ozick. "ncontramos un 

cknmnin:idor común: que los d"rechos sodaks constituyen un:i limitación intokr:mt.:: tanto para la 

libertad indi"iclu:d como pata los derechos naturales d.:: l:is p"rsonas. En su pr.,ocupación por la 

libertad. d reconocimiento y la prot.::cción de la propi.::dad .:s la solución n.:c.::saria pata pr.::v.:nir la 

coacción. La propi<:clad .::s importante porque ddilnita las condicion"s mat.:rial"s con las que 

cu.::ntan los indi"iduos pata realiz.,r sus intl!nciones y obj.:tivos. 

En suma, comQ s"ñala ~ Iartin"z de Pisón, para estos autor"s la justicia social es un fraud" con el que 

se qui.,re alt.,rnr los cksignios del orden espontáneo del mercado y ·constituyl!n una am.:naza para la 

libertad in di" idual. 
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Lo,,; derechos sociolc-!ll ,.. la.'I po;;rura..!I c-n tomo n. .:,,,to!I 

La critica que hacemos a estas posturas, y lo que nos a)uda a concluir que son objeciones poco 

sostenibles, seria la sigui.,nte. La postura liberal-conservadora ti"ne un problema de raíz que tiene 

cualquier consideración d" la libertad real, d" la remoción de los obstáculos económicos y sociales 

que impidan el ejercicio de la lib.:n;id. En su opinión, l;i coacción sólo existe cuando pro•iene de 

una voluntad externa, ohid:indos" que las necesidades impiden qu" uno sea dueño de si mismo. 

Hay una d.:spreocupación, que raya en el cinismo, por el problema de la igu;iklad. No se cJ.:tienen a 

meditar que la libertad desde la igualdad implica el convencimiento de que el ejercicio de la libertad 

no es posible sin la remoción de los obstáculos económicos y sociah!s. 

Los cler.~chos sociales tratan de compl.:tar el significado ele libertad real, y de buscar situaciones en 

las qu~ tocios puedan gozar de su libertad indi"l.idual. 

La ;irmonia .:mtre lib.,rtacl e igualdad la cncu.,ntra Rawls en su teoría de la justicia y en su concepto 

ele bien.::s primarios. A través ele estos bienes. R"wls pretende definir las necesidades básicas• ele los 

indhiduos y. además, busca un criterio para jerarquizar las alternativas en la elección de lo que es 

justo y los que se ckbe distribuir en la soci.,clad. Par" Rawls, la distribución m:is justa, en •irtud del 

principio ele clifer.:ncia, será aquella que asegure a cada quien la pro•isión m:is completa posible de 

los bienes primarios nccesatios para perseguir algún plan ele "1.icla. 

º Conduyo que son necesida.dc-s bñ.sicws lo que Cl le llnma. ctTóncnmcntc dc!'lcos. pues apuntan a una =!Cric de nccesidw.lc!'I que de no Eer 1Snlisfcchn5 el 
hombn: no trn<lria el minimo necesario pnm llcvar una viJa di~a e in1cgnulo. a su nuomo social.)" no a meros deseos que impliquen prcf~ncia.s 
atnbu1bhu a 111 mer11 Yoluntad del mJ1v1duo. 
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Lo;; clere~ho .. ,;ociaJ"¡¡ ..,. la.<1 poshU"lL, o:u 1omo a éslo11 

En suma, corno afirma Juan Antonio Cruz Parc.,ro, aun para aqu"llos·que cr.::en que el Estado debe 

ser mínimo, éste no podría asegurar ni siquiera la seguridad de los ciudadanos .::n una sociedad 

ampliam.,nte d"sigual. Los derechos ~aciales son condicion.::s mismas dd ejercicio de los derechos 

ci-...i!es y políticos. 
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CAPÍTULO III. 

LOS DERECHOS SOCIALES Y EL CO.\IB.-\TE ...\L.\. POBREZ...\. 

En d capítulo anterior concluirnos que los derechos políticos y chiles no se pueden gozar si el 

indh,iduo no tiene cubie11as ciertas necesidades mínimas que le permitan actuar con autononúa y 

estar integrado a su sociedad. Uno de los papeles principales de los derechos sociales es, 

pl"ccisamente. garantizar el disfnite de estas condiciones mínimas que le permitan al indi"iduo "i"ir 

con lihe1"tad y ejercer de forma real, y no nada más fonnal, sus derechos fundamentales. 

En "irtud de lo antc1ior. n:sulta obligatorio pal"a todo Estado que se pret<.!ncla democrático y 

respetuoso de los derechos sociales, instnimentar políticas públicas encaminadas a combatir la 

pobreza y ascgurar que los indi"iduos cubran sus necesiclacl.:s b:1sicas y potencio:n sus capacidades. 

Este capítulo cs el t1·ánsito dentro de la tesis cid estudio de los derechos sociales al análisis ele una de 

sus vertientes fundamentales: el combate a la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas. 

En la actualid..,cl se enfrentan <los corrientes que buscan definir la forma ele combatir la pobreza. Por 

un lacio. "ncontramos la coni.,nte neolib.,ral que aboga por una m<.!nor participación del Estado en la 

política social y, por ello, propone el combate a la pobreza de una fotma más limitada, "s d"cir. 

basada en la focalización. Por otro lado, "stán las corrientes alternas, entre ellas las de Julio 

I3olt"inik y Amarthya Sen. que afinnan que el Estado debe participar tanto como sea necesario para 

asegurar una serie de condiciones consideradas como mínimas para abatir la pobreZ... Estos autores 

van más allá de las necesidades de ingreso, educación, salud y alimentación y profundizan en 
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Los derechos ~oc:iale>1 ,. c:I cotnbme a la pobreza 

conceptos como pot.:nciación y capacidad.,s, como el.:m.,ntos indispensables para la autononúa del 

hombr". 

En este capítulo abarcamos estas diferentes "isiones en tomo al combate a la pobreza, después de 

definir porqu.l los derechos sociales deben atender neccsiclades básicas y no deseos. 

3.1 POR QUÉ LAS NECESIDADES B,\.SIC.\S Y ;so LOS DESEOS O PREFERE1'CIAS 

La id"a de necesidad humana básica ti.:n" un impot1ant" papd "n la teoría dd der.,cho social. Esta 

id"a P"rmite dotar d" cont.,nido conceptos como libe11ad o igualdad. en "1 s"ntido d" exigencia de 

qu.: los hombres tengan los tn.,dios suficknt"s p;1ra lkvar a cabo una 'ida digna. 

El concepto de necesidad s.: caracteriza por su ambigüedad. Sin .::mbargo, podemos señalar que una 

n.::c.:sidad humana básica pu.:d.: s"r id.:ntificada porqu" "n .,¡ caso de no s.:r satisfocha se produce 

una pérdida .:n las condiciones de la "ida humana tal. qu" pued.: llevar a la no existencia de "sa 

p.:rsona o a su cksint.,gración so.:ial. 

Porqur.: "s posible .::onstatar "sta front.,ra, podemos separar y distinguir los des.,os d" las nec.,sidades. 

Las n.:cesidad"s nos informan sobre el .:stado r"al "n que "iv"n los seres humanos, son m"nsurables. 

Por el contrario, los deseos son estados psíquicos qu" dependen de los sentimientos. de la voluntad 

d"I indi"iduo. :'\li.,ntras los deseos son subjetivos. las n"cesidades pertenecen al mundo de la 

objcti"id;id. 
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Los derrchos sociale" ... el .:omhau ... a la p<>brezn 

No hay duda que existen fines básicos para los seres humanos. que no pueden realizarse sin que 

existan medios rrúnirnos. Las necesidades básicas son esos medios necesarios para materializar esos 

fines. Las necesidades constituyen así determinados fines que hay que realizar con el objefrvo de que 

los individuos puedan realizar sus planes de vida. 

Podemos decir que las necesidades tienen al menos cuatro características, son: 1, básicas; 2, 

objetivas; 3, universales: -l-, Iústóricas4
". 

l. Son básicas porque hacen referencia a ciertas necesidades que tiene cualquicr persona o 

índi·dduo para llevar una vida digna. Quien no logra la satisfacción dc estas necesidades lleva 

una "ida infrahumana, tiene una "ida condicionada por unas carencias insalvabks que lo obligan 

a "hir por debajo de una "ida consickrada como humana. 

Las necesidades son bi..:nes básicos. bienes que concierr1l.!n a los ingresos y a la riqueza de los 

ser~s hu1nnnos. bienes que constituyen un minirno d<.: calidad d..: "ida ncccsmia para realizar 

cualquier acción considerada como racional. Se incluyen en esta categoria bienes como: 

alimentos, vestido. "hi.,nda digna, salud y las ¡>r.,staciones rrúnimas para cons.,guir estos 

obj.,tos. 

Es cierto que no es posible hablar de autonotnia o de libertad indi"idual sin que se hayan 

cubierto ci.:rtas necesidades materiales rrúnimas, sin embargo, no podemos reducir las 

necesidades básicas a los bienes primarios. También deben considerarse necesidades bá"sicas 

..ig '.\lartlnez dt- Pisón. op. cit .. p. i -:. 
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otros bienes m:ís inmakriales como la educación, la igualdad de oportunidades, la libertad y la 

autononúa indi"idual. 

La privación continua de estos bienes, produce secuelas fisicas y psíquicas que dejan huella para 

toda la "ida en forma de frustraciones, ins;ili>faccion..:s, d"snuhición. miseria, d.:bilidad fisica. 

ignorancia, etc. 

2. Cuando se afirma que las necesidad.:s son obj.:tivas quiere decir, al menos, dos cosas: en primer 

lugar. que no hay que confundirlas con estados mentales o psíquicos de los indi,iduos. que no 

son fenómenos como los des.,os. los inter.:ses, las preforencias de los sujetos. etcét.:ra: y en 

segundo lugar, qu.: los efectos de su privación son constatables porque d"jan secuelas externas. 

Las n.:c.;sidad.:s básicas se refieren a datos empíricos, mensurables, que nos d.:scrib.:n las 

.:ondiciones d" ,;da de personas y. en su caso. cu.,nclo c;1en por debajo ele un umbral mínimo. 

r.:quieren su satisfacción. Cuando hablamos el.: "Itas queremos d.:cir que no constituy.:n un acto 

intencional. );"o .:kgirnos nu.,stras n.:c.,sidadcs. 

Sin embargo, hay opiniones que aseguran qu.: las necesidades también son relativas a las 

condiciones de la sociedad en las que habitan los ind~icluos. Se acusa, de esta forma, al sistema 

capitalista d.: crear necesidades ficticias que manejan al ser humano, es lo que el marxismo ha 

llamado .. falsas necesidades··,•. 
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lo;i •h-recho11 socialc-'1 ... c-1 coml•.ue a In pobre-za 

3. Son universales. esto es, están presentes en tocios los seres humanos con incl.,penclencia dd 

tiempo y el"! lugar cloncl" vivan. Tocios !os hombr"s tienen las mismas necesidades con 

incl.,pencl"ncia del lugar y de la .;poca "n la qu" vivan. Todos los s.:r"s humanos n"cesitan ciertos 

bi.,nes ele forma imprescindible como alimento, salud, cierto nivel de riqueza, etc. 

-l. El carácter histórico parece chocar con el criterio de la universalidad. Esta característica indica 

que las nec.,sidacles surg"n en un momento det.,rminado son, por tanto, variabks como la 

sociedad "n la qu.: viv"n los hombres. Con esto qui.:re cl.:cirse que las neccsidad"s básicas 

pu.:d.:n quedar alteradas de acu.:rdo con el mayor o menor desarrollo. 

Aunque pocl.:mos enlistar estas características de las nec.:sidacles básicas, no todas las visiones y 

corrientes coinciden con ellas. como 'l.Ímos en el capitulo anterior. Exist.:n esquemas radicalmente 

<!nfrentaclos. Para unos la pro'l.isión ele .bien.,star social es mah•ria propia de la caridad, d" la 

benevokncia o el.: la gen.,rosidacl; para olros. es una obligación el" los pod..:n:s públicos qu" deben 

promov.:r el bienestar ele la sociedad y d" sus ciudadanos. 

Para los últimos, la constatación de una nec.,sidad <!n un indhicluo conlleva la obligación de las 

instituciones públicas pertinent"s cie satisfacerlas; para los primeros, no puede producirse tal nex.o 

pues supondria dar un salto de lo descriptivo a lo normativo no justificado. Esto último signific.a que 

la normathidad de las necesidades no derivarla de su objeti'l.idad, de que la privación de un bien 

produce daños irreparables que imposibilitan la realización de los planes d" vida personal, sino de su 

caráct"r convencional, de que proced"n de mandatos sociales. 



Los derechos social u Y c-1 combn11: a lo. poln-c-za 

3.2 DEBA TES E:"< POLÍTICA SOCIAL Y POBREZ...\. 

Cualquier estrategia económica concede prioridad a cierto tipo de actividad productiva, detemüna 

los márgenes que se pu.,clen dedicar a la política social, las orientaciones ele ésta, las posibilidades ele 

un empleo que permita satisfacer las necesidades básicas y los indices el.: desempleo. La estrategia 

ele apertura, propia del neoliberalismo, condujo en varios contextos a crecimiento con desempleo, es 

decir. a un desarrollo económico sin desarrollo social. 

En América Latina surge un d.:bate en tomo a la estrategia neolibcral. .·\qui se cuestiona, en primer 

lugar, si tal estrategia se debe aplicar en todo el continente y, en segundo lugar, si debe seguir los 

mismo lineamientos, o al contrario, d\!be s..:guir pautas distintas, en función de las condiciones 

sociales, políticas y económicas ele cada país . 

.-\ partir ele la estrategia neolibcral se produjo un san.:amiento d.: las economias de la r.:gión, una 

reducción del <h;ficit fiscal, un avance importante en la exportación ele manufacturas de alto 

contenido tecnológico. Pero desde que la estrat.,gia neoliberal se aplicó en "1 continente, también 

éste experimentó un deterioro en el crecimiento y pérdida de ingreso. 

La "strategia se aplicó en el continente después ele presiones externas d" organismos internacionales, 

como Banco ~_lundial y Fondo ~lonetario Internacional. Estas instituciones se inclinan porque este 

modelo que apoya al libre mercado, la inserción de cada pais en el mercado internacional y la no 

intervención cid Estado en la econornia, se imponga como fórmula política para todo el continente. 
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El neoliberalismo surge como modelo político óptimo, S<!gún "stas agencias mundiales, en tanto 

promul!ve qu" los pobres participen en los programas contra la pobreza. construyendo sus prol?ias 

"i"iendas, escuelas, creando m.icroempr.,sas, colaborando "n obras de infraestructura, drenaje y en la 

instrumentación de los ser\.icios sociales de tal modo para aprovechar el recurso que los pobres 

tienen en mayor cantidad: su trabajo. 

En cambio, la Di"isión Social de la CEP.-\L se opone a que la estrategia neoliberal se g,meralice en 

todo el continente, sin embargo, promueve la estrategia neoliberal como modelo qu.:: conducirá a la 

transformación productiva y la equidad, siempre y cuando se hagan reformas a dicha estrategia y 

.;sta se reformule. 

Para Perú, Guatemala, :'\.I.;xico, N"icaragua, Honduras y El Salvador, paises que tienen un 

crecimiento de la población activa superior al 2.8 por ciento y un porc.,ntaj" d.:: hogan;,s urbanos 

debajo de la linea de pobr"za superior al 35 por cil!nto, la "strategia d" d"sarrollo a seguir, según la 

Dhisión social de la CEP.-\L, es poner .lnfasis "special en la solución d" los prob1"mas de empelo, 

asi como en la satisfacción de las necesidades básicas. promo\.iendo la extensión de ser\.icios 

social"s'º. 

R"comienda otra estrategia para paises como Argentina, Uruguay, Chile y Cuba que tienen tásas de 

crecimiento d" la población activa inferiores al l. 7 por ciento y niveles de pobreza urbana que no 

alcanza el 20 por ciento. Estos paises debían optar por la modernización tecnológica de punta, la 

~,.. Ibiden1. p. 61 
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transfmmación productiva, siguhmdo la estrategia neoliberal con la mira de mejorar las condiciones 

de la población. a mediano plazo". 

En América Latina surge otra corriente que apoya una estrategia de desarrollo complementaria al 

neoliberalismo. Los exponentes de esta corriente crean d Proyecto Regional para la Superación de 

la Pobreza, qm: surge como institución subordinada al Programa Nacional de Desarrollo de las 

).;aciones Unidas. Entre d grupo de pensadores latinoamericanos que pertenecen a esta corri.:nte .:stá 

Julio Bol1'.inik. citado anteriormente .:n esta tesis. 

Hay algunas políticas que el m.:oliberalismo propone que los autores de l!sta corrienk: aceptan, como 

la transfonnación productiva d.: Arn.irica Latina. el impulso a las expo1tacion.,s, d apoyo a las 

empresas. la reforma del Estado. d establecilni.;:nto d.;: r<:gimenes más pa1ticipativos, la necesidad de 

impulsar políticas prioritarias como educación b.isica y salud preventiva. "ntr" otras. 

Esta corriente aboga, emp.:ro por caminos d" d.;:smTollo compkmentarios a la estrategia neoliberal: 

el ilnpulso a la .:conomia popülar, a la economía informal. a las microempresas, el estimulo a las 

acthidades que realizan los grupos populares por cu.:nta propia, en unidades econótnicas familiares 

o de tipo asociativo. Es decir, una econotnia que tenga como ejes la participación de los pobres y de 

organizaciones no gubernamentales. 

La l!Strategia complementaria al neotiberalismo, aboga por apoyar a toda esta gama de 

tnicroinstituciones que pueden incrementar la potencialidad de la econotnia popular, generar una 
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distribución más .:quitativa d.:! ingreso, permitir el ali"io a la pobreza y el logro ele CÍl!rto bienestar. 

Pero, la economía popular no se puede desarrollar de manera natural. No se trata de aplicar politicas 

de asistencia a favor de las rnicroempresas, sino poner en práctica una serie de políticas económicas 

que impulsen la econornia popular. Lo que proponen son políticas que reactiven la economía. 

Surge también una corriente contestataria frente a la estrategia n.:oliberal, que rechaza .:sta como 

paradigma que puede permitir la transformación económica del continente. el logro de un mayor 

bien.:star y .,¡ combate a la pobre7~"1. Bajo la estrategia neoliberal, según esos p.:nsadores criticas. no 

"s posible conservar una dinámica de crecimiento sostenido. '.\Iás bi.,n. se alcanzan éxitos 

tnom~ntáncos y parciales. 

Para "stos criticas, el "mpobrecimiento d.:1 contin.::nte fue resultado de d.:t.:rioros muy graves .::n los 

salarios reales, bajas tasas en la creación d" .:mpkos productivos. un r"corte en .,¡ g;1sto social que 

disminuyó los recursos para las políticas sociales. que til!n.:n un .:focto redistributivo. El 

empobrecimiento se debió también al cierre el~ ~mpr-=sas medianas y p~qu~ñas que no pudh:ron 

competir frente al .:xtl!rior, a la crisis de la agricultura, incapaz de competir ante productos 

impotiados y al adetgazami.:nto d.:I Estado. 

Sin embargo, esta corriente que rechaza la estrategia neoliberal no presenta un proyecto alternativo 

claro para la r"gión. Cnos cuantos p.:nsadores .,speran que resurjan condiciones históricas que 

pennitan instaurar .,¡ socialismo. Otros proponen el regreso a la estrategia de sustitución de 

importaciones, pero haciendo cambios profundos en la producción, en el consumo y hasta en Ja 

org;mización social. 
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Los que apoyan la .:strategia neoliberal s.: inclinan a favor de la intervención de íuerzas privadas 

para llevar a cabo el desarrollo social y combatir la pobr.:za. Los que no están del todo de acuerdo 

con esta estrategia apoyan la expansión de otros agentes; están a favor d" la intervención creci.,nte 

de los Estados y de la acción progresiva de organizaciones no gub.,mam.:ntales. 

La CEPAL no está a favor del avance de las fuerzas privadas en la polirica social; pronostican 

mayor d"sigualdad, pu"s se teme qu.: la seguridad social se convierta en terreno de ganancias y no 

d.: h"rn:ficio social. Ad.,más. la expansión d.: la inversión privada "n la s.:guridad social se visualiza 

como un factor que puede perjudicar la cohesión d" los trabajadores, pues las rei\.indicaciones en 

s"guridad social les han p.:rrnitido n.:gociar y cleíench:r sus d.,r.,chos de manera colectiva. 

La capacidad privada .:s incierta. de hecho, los sectores privados no podrian costear la educación, el 

sist.:ma cfo salud. la seguridad social por si solos. Por otra parte. un amplio s"ctor de la población no 

pude pagar Jos sei> icios privados. 

Por su parte, qui.,ncs apoyan la estrategia n"olih<:ra) destacan qu" las fuerzas privadas actúan con 

mayor racionalidad y .,ficiencia, por Jo que es necesario promover su acción en lo social, lo que 

supone más privati7.aciones y m.:nos Estado. La incursión de las fuerzas privadás pennitirá 

cksahogar a los Estados d.: la r"sponsabiliclad de coordinar, administrar y subsidiar algunos senicios 

so.:iales que constituyen una gran responsabilidad pero a la vez una gran carga financiera, seria un 

m.:dio de garantizar que el valor de la eficacia, de la competencia, se difundieran en el plano social. 

En 1985 se impuso .:n la región un neoliberalismo estructural que valoraba la intei>-ención de la 

iniciativa privada en detrimento de la pública y que cons.,cuentcmente propició una transferencia 
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activa de ingresos dd Estado a los grupos privados. Después de los noventa, una estrategia 

neoliberal populista surge con una P"rspectiva distinta. Presiona para que se instn.lmenten politicas 

social"s o programas específi=os hacia sectores de subsistencia o "xtrema pobreza, sobr" todo en 

aquellos grupos que podrian afectar la estabilidad de la política neoliberal. Tal estrategia busca 

asimismo movilizar a los pobr.:s para que participen en el desarrollo social y en el combate a la 

pobrez.,, con la idea de aprovechar el trabajo de los pobres, prácticamente su único recurso. 

Esta "strat.,gia neoliberal populista. en tanto .. que busca el apoyo y la participación de los pobres en 

el combate a la pobrez.,. guarda similitud"s con la corriente que apoya la "conomía popular. Pero la 

corriente d~ la ~cononúa popular f.!S más bi~n económica: h.: interesa ~I apoyo a micro~mprcsas, al 

sector infmmal de la "cononúa. nú.:ntras la "strategia n"olib..,ral populista asuro" más bien una 

naturalez., política; aboga por la organización y participación d<: los pobr<:s ''" <:I combate a la 

pobrcz.,. 

Para algunos pensadores de Latinoam.lrica, la participación d" las C>!'G y de los pobr<:s es esencial 

para aliviar la pobrez."l e impulsar la politica social. Sin "mbargo. no todas las instancias de la región 

"l.isualizan con optinúsmo el papel d<! las O"G. Para la CEPAL la nu.,va participación popular y el 

surgimiento el<! nuevas organizacion<!s no gubem¡imentafos <:s una manera de canalizar la acción 

popular <!TI un momento en qu" las d<!mandas populares se postergan. Así la participación popular se 

fomenta en tanto que no se pueden poner en práctica r<:formas "conómicas y social<!s que favorezcan 

una mayor distribución. 

P..:nsadores latinoamericanos, a través de la CEPAL. proponen que los Estados de la región 

int<:rv.,ng;m más ampliam.,nt..: en el rubro social y se "1.Udvan más modernos y eficientes al 
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administrar los s"rvicios social.,s. d" tal manera que r"duzcan sus costos. Además se pronuncian 

porque los Estados instrumenten nu.,vas politicas social.,s. 

S"gún la CEPAL, se dl!be promovl!r la capacitación de la mano de obra. Existen varias -.fas para 

lograrlo: d"sde qu" se obligu" a las empresas a dedicar determinado porcentaje de su facturación a 

un fondo para la capacitación continua de su personal a través d" una s"rie de m"canismos 

guh.:mamentaks hasta estabkcer sistemas descentralizados para capacitar la mano de obra con 

participación de empresas, municipios y senicios educativos "sp.,cializados. Asimismo, los Estados 

dd>l!n pn:star atención prioritaria al medio ambiente. con el afán de promover el d.::sarrollo social. 

Sin embargo. con la crisis y ajustes que han sucedido a partir d" los ochenta, no se plant.:a una 

participación exclusiva del Estado en las esferas de lo social. S.: recomienda "ntre Estado. agentes 

pri,·ados, organizacion.::s sociales una concertación con el obj.,tivo d..: .,nfr.,ntar el noto de una 

política social más amplia y eficaz. 

La int.,rrogante g"n..:ra\ qu" surge a lo largo de todo .,¡ contin.,nte, "s qué políticas d"ben 

instrum.,ntar los gobiernos para contrarrestar los efoctos sociales de la década perdida ( 1980-1990). 

Las políticas sociales que se aplicaron durante la estrategia de sustitución de importaciones no 

lkgaron a b"neficiar a los grupos pobres, más bi"n b"neficiaron a los sectores medios de la 

sociedad, a ciertos grupos -.inculados a la industrialización., agrupados en corporaciones o 

sindicatos. 

RO 



Lo" dc-rc-cho<1 ;;ocialel.'I v el combUle a In pobre7a 

En el pasado era común que se optara por politicas circunstanciales que constituían una respuesta a 

las presiones de la sociedad. No se aplicaron políticas sistemáticas para a!n.ür la pobreza. En 

cambio. en la estrategia neoliberal se muestra una inclinación por políticas que se dirijan 

específicament~ a los pobres. 

Las caracteristicas generales de los programas de focalización de la pobreza son los siguientes: se 

dirigen a los más pobres, no a los obreros sindicalizados, ni a los sectores medios; buscan 

corr.,sponsabilizar a los pobres en d combate a la pobreza. se trata d" comprometerlos de tal modo 

que .istos pongan a disposición su trabajo para permitir el funcionamiento de los programas sociales, 

para la construcción de "i"ienda s" les r"sponsabiliza en los programas educativos y de salud. 

Asimismo, se "stablecen por acuerdos directos sin mediaciones entre gobemant.os y los pobr.,s, sin la 

presencia de corporaciones y sindicatos qu" eran las instancias encargadas en el pasado de tramitar 

b.:neficios socia1"s. Tambi.:n estos programas se caracterizan por un nuevo contenido populista, 

porque procuran n"gociar y garantiz.-.r la gobemabilidad de la sociedad',. 

La mayor critica que se )., hace a estos programas de focalización parte de las grandes expectativas 

qu" gen.,raron. S" dijo que estos programas iban a ser un mecanismo qu" no sólo servirian para 

ali"iar la pobreza de los más marginados. sino que permitirían generar <:mpleos, impulsar i:l 

cksarrollo "conórnico de áreas margina).,s, e incltL•o qu.o vencerian la pobreza estructural. Se 

difundió la idea ele qu" . los pobres podrian integrars" al desarrollo económico a partir de 

microempresas que los programas apoyarian, que se crearian empleos suficientes a partir de "sos 

programas. que la agricultura se recuperarla a partir de créditos a los campesinos. 

Rl 
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Pero en r"alidad, los programas de focalización están diseñados para ali'l.iar la situación de algunos 

pobres, no para combatir la pobreza estructural. En tanto que en esos programas se tiende a pagar 

salarios bajos. muchas veces por debajo del núnimo, los · programas de focalización son una 

"strategia para la sobre'l.ivencia o para crear empleos temporales. 

También se creó la expectativa que estos programas iban a ser un medio para construir una 

d.;:mocracia dirécta en la cual los pobres serian dueños d.;: proyectos social"s y económicos, que los 

programas unirían a las comunidades en principio en una lucha común. Sin embargo. no s" logró 

unir a las comunidades, sino más bien di'l.idirlas por la administración d" los recursos y las 

distincion"s que cr"a ser b"neficiario de uno de estos programas. La r.:alidad .:s qu" los que 

participan en tales programas se int.,resan en r.;:solver problemas inm.,diatos, y no llegan a 

desarrollar una conciencia democrática. 

En tomo al clil.:ma de promover el empleo o conc.,der prioridad a la política social, el Banco 

::>.Iundial recomienda que d"bc ser prioritaria la inversión en rubros sociales no sólo porque esto 

implique mayor consenso político, sino porque "s una cuestión rentable. La inversión en la 

educación permite a los sectores informales elegir acthidacles económicas más rentables, coadyuva 

a aumentar la calidad dd trabajo y, por tanto, a aumentar los ingresos. 

También señala que impulsar la nutrición es rentable, pues una buena alimentación tiene efectos 

positivos en el apnmdizaje. Es garantía asimismo de mayor proclucti'l.idad. 
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Sin embargo, recomienda corregir ci.:rtos enfoques que han pr.:valecido .:n .~.!rica Latina. ;\Iás que 

seguir. conc.:diendo .infasis á la extensión y ampliación de la educación. se inclina por Ja calidad, 

tambi.in está a favor d.: privifogiar la salud preventiva y no Ja curativa. 

Banco ;\lundial está de acuerdo en que Ja cuestión del empleo se subordine al mercado. No acepta 

una política de pleno empko, al margen de consideraciones de mercado y de producthidad. 

Por su parte Ja CEPAL recomienda para fomentar el .:mpleo la extensión de Ja base industrial de Ja 

región. Para ello propone fomentar Ja apertura económica y aprovechar la mano de obra barata que 

existe en la región. La inserción d.: Ja pequeña y mediana .::mpresa en Ja transformación productiva 

es indispensable porque cr.:a .::mpl.:os, incorpora h:.;nologias y auspi.:ia d dcsmrollo industrial. 

l._; na politica de empleo, según la CEP AL. requier.: capacitar a Jos obreros de marn:ra continua e 

in1pulsar una política de salarios participativos que vari.:n .:n función dc la producti.,.idad. CEPAL 

propone una modemi7A~ción laboral. La empresa deb.: tratar a los trabajadores como socios 

colaboradores. 

En cuestión de política social recomienda impulsar lo esencial. concretamente salud preventiva y no 

curativa, educación básica y no sup.::rior y adoptar políticas de gasto social que se dirijan a los más 

pobres y no hacia los sectores medios. 

Sin embargo, no hay que ohidar que los Estados no pueden incidir tan fácilmente en el empleo, 

pues en el marco de Ja estrategia neoliberal la economía dicta las políticas y el estado tiene poco 

margen de acción para impulsar políticas d.: empleo. Como dice Bertha Lerner ·'Para .~érica 
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Latina .ol reto está en poner .on marcha políticas económicas que permitan enfrentar el problema del 

desempleo e instrumentar políticas sociales que p"nnitan a la población satisfacer sus nec.,sidades 

básica.~·-~J. 

3.3 ASPECTOS GENERALES DE LA POLÍTICA SOCL\.L Y EL COl.\.IBATE A LA 

POBREZA DEL NEOLIBERALIS:\10 

La política social del modelo neoliberal se <!jecuta en un contexto posterior al "stallido de la crisis de 

la chicada de los och.,nta. de severas r<!striccioncs fiscales. hincapié "n la "stabilidad de precios y 

fü"rte dependencia de financiamiento "xtemo de corto plazo. El linanciamfonto del gasto social ya 1 

no pu..,de sostenerse en el déficit fiscal o "n otros mecanismos de inflación. 

La política social neoliberal s.: desem.ue1';e con tr.:s caractcristic;1s principales, que se presentan 

cstrt!chamentc r~lacionadas unas con otras. las cuales son las siguientes~·•: 

l. Privatización. Se fundamenta la privatización en la nec.::sidad de afüiar la crisis fiscal, 

incrementar la eficacia de la of.::rta de sen.icios y e"itar las irracionalidades a que induce la 

gratuidad, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. La privatización acarrea la 

introducción de criterios de n.:gocio y de ganancia comercial, con fuertes repercusiones en la 

calidad y extensión de la cobertura. 

!> !!: !r.'.·."t. p. 1 ?6. 
_._. Cnrlos Vilas. ••De nmbulnncin.s. bombc-ros y policiu"', p. l 19al25. 
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Conceptualmente, la privatización entraña el abandono de la noción de senicio público y su 

reemplazo por la operación mercantil orientada hacia la ganancia. 

2. Focalización. Dada la contradicción de los fondos asignados a la política social, se busca 

garantizar, hasta donde sea posible, que Jos recursos lleguen efectivamente a quienes están 

dirigidos. La focalización hace eco de las criticas al esquema del Estado de bienestar, en el 

que las políticas. basadas en el principio· del universalismo, no alcanz.,ban a los más 

necesitados, sino a los trabajadores cid sector formal urbano y las clases medias. De alú que 

las políticas además de focalizadas. dd>en ser seh.:ctivas. 

La focalización responde a la necesidad d.: confrontar la masificación de los problemas 

sociales con fondos recortados: se busca ;mte todo un uso más efici.,nt.: de los r"cursos 

escasos. Los fondos d.:: im:.,rsión sodal apuntan a resolver, en el corto plazo, situacion.::s d.:: 

pobrez., "xtrcma que pueden d.:rivar en tensiones sociales o políticas. Abarcan un espectro 

amplio de acciones: generación de empleos temporales. asist.:ncia, capacitación laboral, 

apoyo productivo. infraestructura básica, comph:mentos alimenticios. san.:arnicnto, etc. Los 

recursos son asignados a organistnos administrativos o políticos con gran autonotnia, y se 

margina a las burocratizadas oficinas del ramo. No es poco frecuente qu" los programas 

dep.:ndan directam.:nte d.: la presid.:ncia de la república, o de instancias de similar jerartjuia 

o autonomía. S" busca, con esto, librar a los programas del efecto de inercia de pugnas 

burocráticas. 

La focalización obliga a racionalizar el sistema de apoyo social del Estado a los sectores más 

pobres, lo que se traduciría en una mayor agilidad en las operaciones, mayor efici.:ncia en el 
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uso de los recursos (sobre todo por reducción de costos de gestión y ejecución), y un uso más 

tecnificado de la información social en función del efecto del gasto sobre el bienestar de los 

beneficiarios. 

3. En respuesta a las criticas y a la centralización del modelo anterior, la descentralización 

busca que decisiones referidas a la politica social sean asum.idas por organismos 

gubernamentales de menor nivel -estados o municipios-, y eventualmente por 

organizaciones de la _Población interesada y organismos no gubernamentales. El objetivo de 

la descentralización es ante todo alcanzar mayor eficacia en el uso de recursos escasos. 

La política social es encarada como un conjunto restrictivo de m.:didas orientadas a compensar los 

efectos inicialmente negativos del ajuste macroeconómico. Es enfocada como algo transitorio: 

superada desde la etapa inicial . la reactivación y el saneamiento de la economia de mercado 

gen.:rará los equilibrios básicos, quedando a lo sumo una p.:queña proporción necesitada de atención 

pública". 

La política social en este modelo tfonde a cumplir la función de acumulación en t.frminos 

financieros, o bien liga el mejoram.iento de la situación social de los destinatarios al desarrollo de 

acti~idad.:s m.icroempresariales. Lo primero se observa en la privatización de los sistemas de 

jubilaciones y pensiones, es claro que un efecto inmediato de la privatización es poner a disposición 

del mercado de capital recursos financieros considerables, dinamizando los mecanismos de 

acumulación. La segunda dimensión de la función de acumulación está en la parte de los programas 
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de inversión social, ori.,ntados hacia las micro y pequeñas "mpresas, a las cuales sv busca dotar de 

condiciones el" competiti"iclad y r"ntabilidad. 

En el r<:sto, la política social del neolib<:ralismo asume un carácter asistencial, apuntando a 

s.,gm.,ntos detenninados de la población en condiciones de pobre7..a extrema. La política social deja 

d.: ten.:r una función integradora; mucho más que incorporar a la población de bajos ingresos a 

condiciones satisfactorias de cmpl.:o y d.: "ida, apunta a impedir un mayor deterioro de la población 

qu.: ya se encuentra en condiciones de pobreza, y presta asistencia a las "l.ictimas del ajuste. 

La política social es concebida como algo transitorio: s.: consid.:ra que después de un l;ipso inicial "1 

ajuste i!Conómico producirá cri!cimiento sin inflación y gen.::r;irá empleos en d sector moderno de la 

ccononúa~ au1nl.!ntando los ingresos y haci~ndo innt.!c..:sario mantener indefinidamente los programas 

social~s. 

3.-1 LA DETERMINACIÓ;s" DE LA POBREZA 

Sin duda. el análisis de la pobreza se ha enfrentado a un problema muy serio que ha hecho 

prácticam.:nte imposible que los distintos investigadores y estudiosos del tema se pongan de acuerdo 

para definirla bajo criterios iguales. Este problema al qu.:: hago referencia es el de la _ambigüedad 

t"órica del conc.,pto de pobreza. El uso del concepto encuentra, en cambio -como lo dice Osear 

Altimir-, su justificación en las preocupaciones éticas y políticas y no por lo que ésta representa en sí 

misma. 
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El inv.;:stigador, Julio Boltvinik, inicia algunos d.;: sus estudios sobr.;: ·pobreza, d"finiéndola a partir 

de Jo que indica el Diccionario d.;: la Real Academia Española, esto tn<: pareció muy ilustrativo y 

ad..:cuado. por lo que decidí retomar esta idea dd autor'°. 

Pobreza, por ckfinición, significa necesidad o carencia d.;: lo necesario para e1 sustento, esto implica 

dos cuestiones: 1) el término pobreza esta asociado a un estado de n<:cesidad, o de carencia; 2) dicha 

car.:ncia se rdaciona con lo necesario para el sustento de la ";da. El sustantivo necesidad significa 

falta ele las cos'!:s que son mencst"r para la cons.:rvación el" Ja ";cla. Por otra parte, significa tambi.ón 

tocio aqudlo a lo cual .:s imposible sustraers.,, faltar o r"sistir. 

Es importante puntualizar Jo ant.,rior por la discusión qu" se cla r..:sp"cto a la dif..:r.,ncia entre 

nec<:sidacl, preferencia y deseo. Según la definición de n"cesiclad. lo n<:c..:satio para la "ida no es lo 

sup<:rfluo. ni lo conting..:nt.:. es aqu.::llo qu..: .:s inclisp..:nsabl" para la cons"rvación d.: la ,;da. 

Tampoco <:s aquello qu" ,·oluntariam"nte pod.,mos qu.,r.:r, por el contrario, es algo en lo qu<l no 

pod.,mos "j<:rc<lr nuestra libertad. En la pr.,for.:ncia d sujeto compara obj"tos div.:rsos y elige entre 

ellos, el hombre ti.:n.;: la capacidad ele degir cuando "sta libre ele la n..:cesidad, ya que, como dice 

Bolt-.foik. ésta obliga . 

.-\ principios del siglo XX las consideraciones biológicas relacionadas con los requerimi<:ntos de 

sobr..:";v.,ncia o ele eficiencia para el trabajo s<: usaron con frecuencia para definir la linea de 

pobreza. .-\si una familia se definía como pobre, si sus ingresos totales no eran suficientes para 

obtener el mínimo necesario para la .oficiencia física. 

~.; Julio Boltvinik. Pc!:rc::.:. y !:'c=-c~·1dJ;Ú:~ EJ.::c.u. Caracas. Proyecto Regional.para la. Supi:radón de la Pobreza. P!'lUD. 1990 y Ju1io Bottvinik y 
Enrique Heml'Llldtz Laos. P~b,.r-.2 .'I' I:-t .. -rnt.!.c:ó-r del !n~r.zs:> .:': Jtf¿uco. Z..léx.ico. Si~lo X.XL 1999. 
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A partir de los ochenta esa ·aproximación biológica fue fuertemente criticada, ya que tiene muchos 

problemas intrinsecos. Primero, hay variabks significativas al momento de definir cuestiones 

fisicas, condiciones climúticas y hábitos de trabajo que son dificilcs de definir. Segundo, el traslado 

de requerimientos ffiinimos nutricionales, al mínimo de alimento requerido depende, de la elección 

de los individuos, es decir. del húbito de consumo de la gente. T erc.,ro, para las cuestiones 

alitm:nticias es más dificil de especificar el mínimo aceptable, por lo que el problema se resuelve 

comúnmente asumiendo qu.: un porcentaje .:spccífico d.:! ingreso se gastará en alimentos. Con esto, 

"l costo mínimo d" los alim.:ntos se utilizará para calcular el r"querimiento mínimo d" ingreso, 

ignorando las demás necesidades" . 

.-\ p.:sar que la malnutrición capta un solo aspecto d" la pobreza "s un aspecto importante, está claro 

que "ste factor d"be ten.:r un lugar c.::ntral .:n la conc.:pción de la pobreza. 

Otro enfoque que pr.,tende ddinir la pobreza es .,1 de la linea de pobreza utilizada para identificar al 

pobre que se delinca a partir del "stándar d.:: la comunidad en cuestión. Este método tiende a 

aproximar a la pobreza con la desigualdad entre el grupo de pobres y d resto de la comunidad. Sin 

.:mbargo, la desigualdad es un asunto distinto al de la pobreza, no son conceptos equivalentes, 

aunqu.; ambos .:stén relacionados. 

Por otra parte, el concepto de privación relativa se utiliza para describir una situación en que la gente 

posee menos de lo deseable, ya sea ingreso, condiciones de empleo o poder, comparado con otros. 

La dificultad de .::sic análisis es que inten.i.::nen dos conceptos que son dificiles de separar y que 

RQ 
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dificultan la obj.,thidad: el s"ntimiento de privación y las condiciones de privación . .-\demás de que 

d concepto de pobreza ,·arlará según el grupo con que se compare. En contraste, en la pobreza 

":xist" una privación absoluta y no relativa que con'\.ierte a la inanición, a la malnutrición y al resto 

de las dificultades en un diagnóstico de pobreza por sí solas, sin tener un cuadro comparativo. 

Por todos sus inconvenientes, Amartya Sen, opina que ninguno de los tres enfoques, la 

aproximación biológica, la aproximación de la d"sigualdad y la privación relativa, son ad.,cuados 

para d"íutir o medir la pobreza. En consecu.,ncia él propone otro análisis que empi.,za por sustituir 

"1 t.innino necesidad por "capacidad"s ... 

Las capacicL.'ldes se refi~ren a combinaciones alternativas qu~ una persona puede hacer o ser~ es 

decir, se rdicr"n a nu.,stra h;ibilidad para ;ilcan:z.,r ciert;is condiciones de "ida, en otr;is palabras, las 

oportunidades reales que se ti.,nen r"sp.,cto d" ¡., \.Ícb que se pu.,de llevar'". 

El t.lnnino .. capacicl.,des .. "s un enfoque particular de bienestar y de ventaj.,, en ténninos de la 

habilidad de una persona para hacer ;ictos valiosos o ;ilcanzar "stados para ser valiosos. Este enfoque 

trata de <!Yaluar Ja habilidad re;il de una persona o conjunto de indi"iduos para lograr 

funcionamientos valiosos como parte de la "ida. Sen indica que lo anterior difiere de otros enfoques 

que usan otra información, como por ejemplo. la utilidad (que se concentra en la felicidad o .deseo 

de re;ilización), la opulencia (que se concentra en los paquetes de bienes, el ingreso real o la riqueza) 

o la comparación de la tenencia de recursos como una base de la igualdad. 

QO 
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Los fi.mcionamfontos de los que habla Sen, representan partes del estado de una persona: en 

particular las cosas que logran hacer o ser al vhir. Según el autor, la calidad de -..ida debe evaluarse 

en t.;nninos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos. Sin embargo, los indhiduos 

pueden diferir mucho entre sí en la ponderación que 1" dan a los fi.mcionamientos y a la valoración 

ck las ventajas indi-..iduales y sociales. 

El enfoque sobre la capacidad es diferente de la evaluación utilitarista porque deja lugar para una 

va1iedad de actos y estados humanos com9 si fueran importantes en si mismos y no sólo porque 

puedan producir utilidad. 

Por otra parte, el ..,nfoque no asigna importancia directa a los medios de "ida (por ejemplo, ingreso, 

riqueza. opulencia. bienes primarios o recursos). Estas variables no son parte del espacio evaluativo, 

aunque pu<:den influir indir<:ctamente en la evaluación a través de sus "foctos "n las variables 

incluidas en el "spacio. 

La libertad de llevar diferent"s tipos de -..ida se refleja "n el conjunto de capacidades de la persona. 

La capaddad de una p.:rsona depende de varios factor..,s, que incluyen las caract.,risticas personales 

y los arr.,glos socia!.,s. Los funcionamientos rcl.evantes para el bienestar varian desde los m.ás 

.:lcmentales como e-..itar la mortalidad, estar adecuadamente nutrido, tener mo"ilidad, etc, hasta '!os 

más complejos como ser feliz, lograr el autorrespeto y p;irticipar en la -..ida de la comunidad'". 
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Este .:nfoque toma en cuenta tanto el logro en la obtención de la libertad, como la libertad para el 

bienestar, ambos se evalúan en términos de los conjuntos de capacidades, ya que para Sen ··Ja 'buena 

"ida· es en parte una "ida de elecciones genuinas, y no aquélla en que se obliga a la persona a seguir 

una "ida en particular, sin in1portar lo rica que sea en otros aspectos"ºº. El autor, retoma la idea de 

satisfacción de las necesidades no solamente para sobre"i"ir sino para ser autónomos. 

La identificación de niveles mínintos aceptables de ciertas capacidades básicas (por debajo de las 

cuaks se considera que las personas padecen de privaciones escandalosas) puede proporcionar un 

enfoque de la pobn:za. Sin embargo, S<!n, ad"ierte que hay qu" ser cuidadosos al analizar la 

satisfacción de n.:c.:sidad"s básicas, pues existe una t.:nd.:ncia a definirlas como la n"cesidad de 

productos primarios (por ej.:mplo, "i"iencla, alimentos, vestido, cuidado de la salud). y esto puede 

distraer la at.,nción del h.:cho d" que "sos productos no son más que medios para obt.,ncr fines reales 

(insu1nos valiosos para funcion:unkntos y capncidadl.!s)61
• 

La distinción es d.: particular Ínlportancia. ya que la relación entre los productos primarios y las 

capacidades pueden variar mucho entre individuos, incluso de la misma sociedad. Se debe poner 

Jnfasis <:n el estado el<: la p..:1-sona, distinguiéndolo ele los productos printarios que ayudan a generar 

dicho estado, y ele las utiliclacles generadas por d mismo. 

Para Sen, la CQnversión del ingreso en capacidades básicas puede variar mucho entre los individuos 

y también entre distintas sociedades de modo que la posibilidad de alcanzar niveles núnintamente 

J 
aceptables de las capacidades básicas puede estar asociada con diforentes niveles de ingreso. Por 

.,;i _:¿~.':'.:u:. p. 66 
• · ::_.t.t.,.w:. •• p. 67. 
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dlo. d punto de vista de la pobreza que se concentra en el ingreso, basado en la especificación de 

un ingreso en una ··linea de pobreza" que no varie entre las personas, puede ser muy equivocado 

para id..;:ntificar }·evaluar la pobreza62
• 

Como no se desea un ingreso en si mismo, cualquier noción de la pobreza basada en el ingreso debe 

rcfrrirse a esos fines básicos que promueve el ingreso en su función de medio. Una vez que se 

reconoce que la relación entre ingreso y las capacidades varia entre las comunidades y entre las 

personas ele la misma comunidad, dice Sen, se considerará que el nivel d.: ingreso mínimo adecuado 

para llegar a los mismos niveles de capacidad mínimamente aceptables es variable: depcndcrá dc las 

caract\!risticas pt!rsonalcs y socialt!s. 

Dice Sen: 

.. Si tocio lo que i111portarafi1cra11 lo.~fi111cio11t1111ic11tos lol:rados ( ... ) podrím11ot prcoc11par11os por igual de la 

persona rica que ay1111a con10 del pobre 1la111bric1110. Si nos interesa 111ás clb11i11ar el ha111bre de este rilrimo. 

es sobre todo porqlle el priniero tiene la capacidad de estar bic111111trido, pero elige 110 estarlo. e11 ta1110 que el 

iílli1110 carece dt: t:.íta capacidad)' ca.:for:.o.tcu1re11te en el estadv de: i11a11ició11"6J. 

Para Sen, ta medida de la pobreza puede estar dh,idida en dos distintas operaciones: la identificación 

del pobre y la agregación de.las caracteristicas de su pobreza en una medida. 

La mta más común para identificar la pobreza es a través de la especificación de una canasta básica 

-o núnima- de necesidades y haciendo referencia de la imposibilidad de cubrir estas necesidades. En 

•:.: .:º!:>!.-:.l: ... 1.p. 68. 
ti~ !Cf.df'n;, p. 73. 
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este tipo de canasta se priorizan las caracteristicas de los productos que se necesitan (pr~teinas, 

'l.itaminas, ..:tcétera) sobre los propios productos (trigo, arroz, papas, etcétera). Es por esta razón que 

las ncc.;:sidadcs mínimas o básicas se especifican comúnmente en términos de vector lúbrido -

..:j.:mplo: cantidades de calorias, proteínas, "i"ienda, escu..:las, camas de hospital- algunas son 

caracteristicas y otros productos . 

. -\1 identificar los pobres r..:specto a las necesidades básicas, es posible usar al menos dos métodos 

altcntativos. lJn ptimer método consiste sirrtplem.;:ntc en chccar el conjunto dc personas que su 

canasta d.;: consumo no alcanza a cubrir todas las necesidad..:s básicas. Esta forma se llama método 

dir~cto, pu~s no involucra el uso d~ ningún concl.!pto de: ingr~so .. ni aqu61 que 1narca la linea de: 

pobr.,za,,__.. 

En contraste, el segundo método llamado "método dcl ingrcso·· como pritn"r paso calcula "l ingr.,so 

mínimo con el cual todas las necesidades mínimas son cubi.,11as. para d..:spués id.:ntificar a aquellos 

que con su ingreso actual caen por debajo de la linea ele pobreza. 

Para Sen . .:! método directo es supcrior al m.5toclo clcl ingreso. ya que el primero no se basa en 

asumir ckrtos crit.:rios ele consumo que pueden o no ser precisos. Pero. de hecho, no considera a 

ninguno de los dos como formas para mcclir la núsma cosa.. sino representan alternativas distintas 

del conc.:pto ele pobre7.a. El método directo identifica a aquellos que su consumo actual no cubre lo 

aceptable como ncc.,siclades núnimas, núentras que el método cid ingreso focaliza a aquellos que no 

ti"""" la habilidad d" satisfacer estas nec.:sidades según el comportanúento de su comunidad. Una 

•..t Sen. op. cit.. p. !G 
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persona pobre en este m.;todo, es aquélla c¡u" su ingreso no es el adecuado para satisfacer las 

n"cesidades mínimas en confomtidad con "l patrón conv.:ncional. 

Por su parte :-Ia.....:-:-.:eef et. al. consid.,ran que el mejor proceso ele desarrollo s"rá aqu.:l c¡ue permita 

el.,var más la calidad dt: vida d" las pt:rsonas, pt:ro st: preguntan qué dt:tt:rmina la calidad de "ida ele 

las personas. Responden a lo ant.,rior clici.mdo qut: la calidad el" "ida d"penderá de las posibilidades 

que tengan las personas de satisfacer la.<; nec.,siclades humanas fundamentales. Con esta respuesta 

surge una s.::gunda pregunta: ¿,cuáks son las n<:ccsidad..:s fundam..:ntaks y quién decide cuál"s 

Los autores inician la respuesta a la pregunta ant.:1ior proponiendo distinguir "ntre necesidad"s y 

satisfactorcs. Opinan que las suposicion.:s respecto a que las n"c..:sidadcs humanas ti..:nd"n a ser 

infinitas; que están constantemente cambiando: que varian d" una cultura a otrn. y que son diferentes 

en cada p..:riodo histórico. son incmT..,ctas, puesto que son producto d..: un ..:rror conc..:ptual. Según 

los autores, cl típico error qu.: se com.:te "n el análisis acerca d" las n"cesidades humanas es que no 

se explica la diferencia fundamental cntrc lo que son propiament<: n<:cesidadcs y lo qu<: son 

satisfactor<:s de esas necesidades . 

. -Vinnan los autores, c¡Ut: la persona cs un ser de necesidades múltiples e int<:rdep<:ndientes. Por ello, 

las necesidades humanas d<:bcn entenderse como un sist.,ma en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. Las necesidades humanas pu<:den desagregarse conforme a múltipl"s criterios, los 

autores propon.:n dos: según categorias existencialcs y según categorias axiológicas (según v¡ilores 

,,. '.\.l,mfred '.\.lax-Neef. Allll'ttio Elizakle. y '.\.lartin Hopenhayn. '·De>arrolll' a Escala Hurmuia. IJna Opción para el 
ruh:1r.-.º, ~" rJ., •. ,,_l.~nnMOlf .D···~'r.::;~··,, ~~:!.~.O:i~ r~1n!'!~".'.'•f.n D~g fl?.-fT'lfT\.!T"t·.-.j.-.t!'! .. nf!m-:!'"r.-. ~.::r~-=·~1,' 1~P.h 
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morales). Según categorias existenciales proponen las de Ser, Tener, Hacer y Estar; según categorias 

axiológicas proponen las de Subsistencia. Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 

Creación, Identidad y Libertad66
• 

"'De la cla.djicaeió11 propuesta se desprende que. por ejemplo, all111cntació11 y abrigo 110 deben considerarse 

co1no 1u!C(!sldades, sino co1110 satisfactores de la 11ccc.ddadfi111danw111al de s11b.ristc11cia. Dt!l 1111.~mo 111odo. la 

cd11cació11 ó•a sea for111al o i11forn1al). el estudio. la i1n·cstigación ... so11 satisfactores de la 11cccsldad de 

t.•11te11cli111ie11to. Los sistc111as curatil·os. la prc,•e11ció11 y los csq11c111as de salud. L'll gc11craL so11 sarisfactorcs 

de la llf!CL'Sicfad de }JTOICCCÍÓn " 6
!'. 

De aquí que los autores propongan <los postulados adicionaks: l) las necesidades hum;mas son 

finitas y clasificabks; 2) las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las 

culturas y en todos los periodos hístóricos68
• Lo que cambia a través del th!mpo y de las culturas, es 

la manera o los medios utilizados para satisfac..:r las necesidades. 

Esto _significa que cada si•tcma económico, social y político adopta diferentes estilos para la 

satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, ¿stas s..: satisfacen 

a través <le la g..:neración de <lifercnt..:s tipos de satisfactores. 

El sistema propuesto por los autor..:s permite la reinterprctación del concepto de pobreza, superando 

la "isión economicista que se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden 

clasificarse por debajo de un determinado umbral de ingreso. Con esta reinterpretacíón sugieren 

,;~ .tl:!J.i.:"1-. p. 26 
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hablar de pobrezas y no de pobreza ... De hecho. cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia; de protección; de 

afecto, de ent.,ndimiento ... y así sucesivamente"6
'. Además, hay que tener en cu.,nta c¡ue cada 

pobreza g"nera patologias distintas. 

Los autores afmnan que una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades 

humanas. entendidas en el sentido que ellos les han dado, trasciende la racionalidad económica 

porque compromete al ser humano en su .. totalidad. Comprendidas en su amplio sentido, y no 

limitadas a la mera subsi•tencia. las n<!cesidadcs patentizan la tensión constante entre carencia y 

poten da. 

Dicen los autores que concebir las necesidades tan sólo como carencia implica restringir su espectro 

a lo puramente fisiológico. Sin embargo. en la medida en que las necesidades comprometen, 

motivan y movilizan a las p..:rsonas, son tambi¿n pot..:ncialidad y, más aún, pu.,den llegar a ser 

recursos. 

Los autores retoman la "isión marxista cuando hablan de los satisfactores y los bienes económicos. 

Para ellos. son los satisfactores los que definen .la modalidad dominante que una cultura o una 

sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son sólo los bienes económicos 

disponibles, sino que pueden incluir, entre otras, formas de organización, estructuras políticas, 

prácticas sociales, valores y normas. Afinnan que la forma como se ha organizado la producción y la 

apropiación de bienes econórnicos a lo largo del capitalismo industrial ha condicionado el tipo de 

satisfactores dominantes. 

"~ lb!dc"':. p. ?8. 
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.. Cuando la for111a de prodJ1cción y co11s111110 de bienes conduce a erigir los bienes en fines e11 si 11llsmos. 

e111011ccs la presunta salisfacción de una necesidad c111pa1la las potencialidades de \'Íl"irla en toda Sii 

a111plill1tL Queda. alü. abo11ado el rerrc110 para Ja co11jlr111adón de 1111a sociedad ali11eada que se c111barca en 

una carrera prodJtctfrista sin sentido. La ,•/da se pone. e11tonces. al S'-'nicio de los artefaczos en ••e: de los 

artefactos al sen•icio de la •-ida,. ... ,,_ 

Concluyen los autores que l~s necesidades humanas son atributos esenciales que se relacionan con la 

evolución; los satisfactores son formas de ser, tener. hacer y estar que se relacionan con las 

estructuras: y los bienes económicos son objetos que se relacionan con coyunturas. 

Por su parte, y adicional a lo propuesto por :>.Iax-Neef et. al., Julio Boln'inik recomienda, al igual 

que :>.Iarx, distinguir las necesidades animales de las necesidades humanas y entender su carácter 

histórico social. El autor cita el trabajo n:alizado por G. l\larkus en su obra Jfarxismo y 

• .J.ntropofogi.1. en donde clasifica los rasgos ..,senciales del ser humano que lo identifican como 

género y que lo diferencian de las demás especies, de la siguiente manera: a) su acti"idad "ita! es el 

trabajo; b) es un ser social; c) es un ser consciente: d) su uruversalidad: y e) es un ente natural 

libre 71
• 

Con base en el estudio de Julio Bol1"1nik veremos brevemente en qué consisten cada uno de estos 

rasgos. La diferencia entre el hombre y el arumal radica en sus acti"idades "itales. l\-lientras la 

acthidad arumal se orienta exclusivamente a obtener y consumir los objetos de su necesidad, el 

trabajo humano es una acthidad que se orienta a la satisfacción de las necesidades no directamente, 

.. ~ fi:kÚ;'H;._, p. ).5. 
11 Julio Dolt-.·inlk. op .. cit.. p. 11. 
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sino a través de mediaciones. Esto implica que el hombre es un ser potencialmente capaz de 

tr;msformar en objeto de sus necesidades y d" su acth.idad todos los fenóm.:nos de la naturaleza". 

En el trabajo también .:stán dadas las condiciones del ser humano como ser social, entendiendo por 

ello qu" d hombr.: no pu.,dc llevar una vida humana más qu.: en su relación con los demás y a 

consecu.:ncia de esta relación. El trabajo es siempre social .:n un doble sentido: 1) es trabajo de 

gntpo o bi"n los hombres produc"n los unos para los otros: 2) la acti"idad dd productor es si.:mpre 

una acti\.idad histórico-social en el s.:ntido d.: que los medios de trabajo utilizados y la capacidad de 

usarlos descansan siempre .:n la apropiación y la aplicación de las fuerzas productivas y las formas 

el.: acti\.idad cr.,adas por las generaciones pr.,cedentes". 

El s.:r humano. como ser libre es un rasgo que está vinculado a lo anterior. Por una part.: . .:n su 

sentido negativo, libertad r.:specto de algo, y en el sentido positivo. la libertad como desarrollo d.: 

los control.:s y del dominio del hombre sobre las fuerz.,s de la naturah:za. 

En est.: punto Boltvinik coincide con 11.larx en el sentido d.: que: 

...... el hombre~ al tra.nsibnnar la naturaleza va creando iU preopio entorno, que ya no i:s m:is un ~ntomo natw:al 

sino cuirural. La vida en un entorno CUlrurat va creanno nuevas neces1rinaes y va mociuícanao ia r·'?nna áe 

ele tnctns ellas respectn ele 1:1 prnrlncción material_ pern sn rni7 esti1 en el cncicter <lel c;.er hum:mí'I cnmo ser 

consciente y autoconsciente··74 . 

Tljb!d.t,•i.p. ll. 
? !bfdcm. p. 13. 
• Jb:dem.. p. l,. 
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Como afinna :\!arx, la producción genera no sólo el objeto del consumo sino también el modo de 

consumo. 

En suma, mediante el trabajo, el hombre transf01ma no sólo la naturaleza sino a sí mismo; las 

n.::c..:sidades y las capacidades humanas son tan producidas como los productos del trabajo; de aquí 

s..: deriva el carácter lústórico de las necesidades. 

En otro sentido, en un estudio que r<:alizó para la Comisión Económica para .-\m.lrica Latina 

(CEP.-\L), Osear A.ltinúr, opina que la dimensión de la pobr.::za s<: ..:valúa tanto por .,¡ número de 

p..:rsonas en situación de pobreza como por la magnitud del déficit de ingresos involucrados. Define 

a la pobreza como un sindrome situacional t!n el que se asocian d infraconsumo. la desnutrición. las 

precarias condicion<:s d.;: '1.hfonda. los bajos nivdes .::ducaeionales. las malas condicíom:s sanitarias. 

una inserción in.:stablc en el aparato productivo o d<:ntro d..: los estratos primitivos del mismo. 

actitudes el<: desali<!nto y anomia, poca participación en los mecanismo de integración social, y la 

adscripción en una escala particular de valores, difon:nciada en alguna medida de la del resto de Ja 

soci~(l,d-:'. 

La noción de pobreza S<: basa -dice Altimir- en un juicio de valor sobre cuáles son las necesidades 

básicas cuya satisfacción es indispensable y qué grado de privación resulta intolerable. Tales juicios 

itnplican la referencia a una norma sobre las necesidades básicas y su satisfacción que permita 

discriminar .::ntre qui.lnes son considerados pobres y quiénes no. Por ello, el concepto de pobreza es 

esencialm<:nte normativo. 
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Como_ es común en los juiciós, el juicio sobre la satisfacción de las necesidades básicas es individual 

y subjetivo. Suelen coexistir, en una m.isma sociedad, diferentes valoraciones de la pobreza. La 

definición de pobreza que se adopte responde a las normas que sirvan de base al concepto de 

pobreza. 

La pobreza es relativa, sólo en la medida en que la norma que sirve para definirla, se relaciona con 

un contexto social determinado y se refiere a una determinada escala de valor.,s, asociada a un estilo 

de "ida. En cambio, la pobreza tiene una dimensión absoluta, directamente relacionada con la 

dignidad humana. y dimensiones rdativas a los niveles medios de bienestar locales 76
• 

El concepto de privación relativa es central en la consideración de la pobreza. pues hace referencia a 

que la apreciación del propio bienestar depende, "n part.,, d..:! que disfrutan los grupos ele refenmcia 

con los cuáles la persona se compara. 

Osear .-\.ltimir. coincid" en qu.o el concepto de pobreza es dinámico y especifico de cada sociedad. 

Su cont.::nido varia cn ..:! tiempo. en la medida en que las necesidades básicas cambian 

históricamente en una misma sociedad con el desarrollo económico. Sin embargo, existe una 

din1ensión absoluta de la pobr.oza que no pu.,de definirse sólo "n función del contexto. Al igual que 

Sen afinna que hay un núcleo irreductible de privación absoluta en el conc.,pto de pobreza, que 

traduc" manifestaciones d" indigencia, desnutrición y penuria sin ten"r que indagar prirn.,ro en la 

escena relativa. 

n O!clU" Altimir. Lü dl,,..c"ts:ón d2 i'2pobre:a. t?n Alr~nca Llttn.a. Chile. Comi!ión Económica pm-a América Latina. 19í9. 
14 /f.,!.:!e,>z..p. 9. 
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La norma absoluta que sirve para clefirúr <:ste núcleo in-ecluctibl<: -dice Altimir- nace d<: la noción 

nctual d.o dignidad humana y el<: la universalidad qu<: se le otorgu<: a los der<:chos humanos básicos. 

Las definiciones el<: pobr.oza en t.;rminos absolutos intcn:an precisar los niveks de privación absoluta 

a que puedan ciar lugar las cl.:sigualdacl<:s ._;gentes, sobr<: la base de normas acerca d.: cuáles son los 

requerimientos mínimos que se consideran ad<:cuaclos para la satisfacción de las n.:cesiclades 

básicas . 

.-\hora bien. <:l hecho el<: que la pobreza constituya una manifestación .:xtrema d.: las cl.:sigualclades 

económicas y sociales, ha dado pi<: a que ambos conceptos sean utilizados imlistintamente. Sin 

"mbargo, no son "quivalentes comos" indicó anh:tionn..:nt.:. 

l."na definición absoluta d.: pobr<:za co11a nonnati\ ·am.:nt<: la d.: d.:sigualdad, pero incluso, la 

pobre7~"l definida en términos relativos centra el imer.;s sólo en la desigualdad ,mir" los pobres y el 

resto de la soci..:dad, soslayando las desigualdades present<:s dentro el<: este último grupo social. las 

que pu..:cl..:n cambiar sin que vade la sinta.,ión de los pobres . 

. -\ltirmir reconúenda qu<:. d concentrar la at.,nción en la pobr<:za no d.::be conv.:rtirse en sustituto ele 

la pr<:ocupación por las d<:sigualdad<:s en la disttibución d..:! bi<:n<:star, pues las causas d<: la pobreza 

s.:: encuentran <:nraizaclas en los mismos mecanismos que det.::nninan las desigualdad<:s generales 

:.~!.-:.-,..~ p u. 
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prevalecientes en cada sociedad, y las transfo1maciones necesatias para erradicarla. fo1man pai1e del 

profundo proceso de cambio hacia la soci<!dadjusta. 

Este autor. critica la frecuencia con que .:1 ataque a la pobreza se concibe desde un enfoque 

asistencialista, que no implica ninguna reorientación profunda cid .:stilo ele desarrollo ..,;g.,nte, 

además de que casi si..,mpre los programas contra la pobreza consisten en acciones encaminadas a 

aumentar los ingresos ele los pobres. 

La meta ele satisfac"r las n"cesidades básicas ayuda a poner ch: manifi.,sto la medida "n qu" se 

requiere reori..:ntar tocio el estilo de desa1Tollo para eliminar la pobreza. Incluy..:, por otra part..,, 

acciones que no sólo alcanz.·m a los ingresos d..: los pobres. sino tmnhién d acceso de la población a 

senicios sociales claves. 

El concepto ele necesidades básicas "s más darament.! inst1umental. ya que .:stá asociado a la idea 

de que los planes de desarrollo deben incorporar objetivos .:specifieos d.: satisfacción ele tales 

necesidades. si han de orientars.: a "liminar situacion"s de pri,·ación. El propósito último de las 

políticas que contemplan las nec.:sidades básicas desde su dim,.,nsión material hasta su ;1.:epción más 

amplia (necesidades psicológicas y políticas). no sólo es erradicar la pobr.:za fisica sino también 

proporcionar a los incli\.icluos las oportunidades para desarrollar pknamente sus potencialidades .. 

Los compon.:ntes mat.::riales de las necesidad..:s básicas incluyen. en primer lugar, ci..:rtos 

requerimientos mínimos ele las familias, que suel.:n ser adquiridos a través del consumo privado: 

alimentación adecuada. alojamiento, vestimenta y equipamiento doméstico. En segundo lugar. 

incluyen s.:nicios "senciales pro"l.istos por y para la comunidad "n general, como agua potable, 
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se1'icios s:mitatios, tr:msporte público y se1'icios ck salud. educación y cultura. El acceso a empleo 

libremente elegido se inserta, asimismo, en cualquier política de necesidades básicas como meclio y 

como fin-". 

La satisfacción de las ne<.:esidadcs básicas mat.:1 iaks adquier.: sentido, como imperativo universal -

dice Alti1nir-. en un contexto social de disfruk efectivo de los d..,r.,chos humanos fundamentales. 

Estos, son por lo pronto. los derechos y lib..:rtades incluidos ..:n la Declaración Universal de los 

D.:rechos Humanos d.: las ~aciones Unidas. Pero hay además tres important"s valores rdacionados 

con un enfoque del desan-ollo orientado a las necesidades básicas: los de igualdad. autosuficiencia y 

participación'". 

El nivel de "ida de un hogar corresponde al grado de satisfacción de sus necesidades, de acuerdo con 

sus preferencias. Para alcanzar .:ste nivd el.: utilidad, d hogar puede .,j..,rcer un conjunto d.: 

decisiones factibles sobre la asignación de los recursos de qu.: dispon.,, dentro del marco impuesto 

por las condiciones externas a su control. 

El supuesto convencional de la teoria del consumo .:s que cada hogar asigna sus recursos de manera 

de maximizar algún indice de utilidad, que es ftmción de las cantidades que adqui.:re de cada bien"º. 

Los hogares cu_..:ntan con el recurso constituido por el tiempo y las habilidades de sus rni..:mbros, que 

pueden aplicar a acth.idades r"munerativas o a otros quehaceres, dentro dd condicionamiento 

impuesto tanto por los mercados de trabajo a los que tenga acceso como el medio social. Pueden 

. :~:. :'L'"!. p. I~. 
~· :t.: ... .:•~:.p. 19. 
·· .: ~ 7~-u:. p :!U. 
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pos..,er, asunismo. '-'tnpresas o activos de los que obtengan ingr.:sos, o que pueden ser vendidos para 

fm:mdar gastos de consumo. Su ubicación en relación con los sistemas inslitucionales de bknestar 

puede darles derecho a beneficios o pr.:st:icioncs d" la s"guridad social o acceso a los sistemas 

subsidiados de educació~ salud o vi"ien<la81
• 

De la aplicación de todos .:sos recursos y del ejercicio de estos d"rechos los hogares obtienen sus 

ingresos y prestaciones comentes con los cuales solventar la satisfacción d.: sus necesidades. La 

utilidad que obt.::nga el hogar ckp .. mde de cuánto y qu.; decida consumir, así como del acceso 

ef.:ctivo que tenga a los mercados de bienes y a s<:nicios gratuitos, y de los precios qu.: "nfrente. 

P<:ro .:! conc.,pto d" ingr<:so corn.:nt<:. "s una m"dida itnp.,rfocta d"I niv<:I d.: "ida. Prim..,ro, porque 

.:st:i influido por las d"cisiones dd hogar sobr.: participación en la fuerza d" trabajo. P"ro no 

incoq1ora la cantidad d<: ticmpo libre que· resulta ch: "sas decisioncs. S.:gundo. porque r.:pr.:scnta a 

los a<0tivos de a¡;u<!rdo <0on su r<!ndimiento corn.:nte: no rdfoja. la eontribución de la riqu"za al nivel 

de "1.ida en t.;nninos de s.:gutidad y de op011tmidad.:s d.: gasto"'. 

Como indica Osear ,-\ltimir, .:! bien<:star de los mkmbros de un hogar depemfo no sólo d<:l poder de 

compra disponibl.: sino lambi.;n dd núm<!ro y d.: las caract..,risticas de los miembros que reclaman 

satisfacer sus nec<:sidad<!s con ese poder de compra. 

!~:!':.:'.:••!.p. !l . 
•• :=..!.i~~·i. p. ::. 
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3.5 LAS DIFERE="CL\S AL :\lEDIR LA POBRE7~\ 

Como hemos apuntado, en cada ejt!rcicio de medición no sólo se prest!nta un registro mecánico dt! 

los pobres, sino que hay un diagnóstico y juicio de lo que es la pobreza. El d"bate sobre cómo medir 

la pobreza es importan!;; no sólo para definirla con critt!rios obj.,tivos, sino porque conduce a 

motivar acciones que lh:v"n a la superación de ese mal. Sin una evaluación pr""ia, se corr" el riesgo 

de beneficiar a grupos sociales que no son pobres o atender carencias qu" no son "senciales. 

A continuación se presentan los métodos más conocidos y utilizados para medir o cuantificar la 

• El .\fcitodo del /11g1·eso o <le la Linea de Pobre=,1: 

Este método es d más usual d" todos los que '" aplican para medir la pobreza en Amé1ica Latina. El 

éxito d.:l ingreso como indicador, que se traduce en dinero, "s por tanto fácilm.:nt" m"surabl.,. 

Tras cst" método subyac" la id.:a de qu" la pobreza es resultado de la distribución d.:sigual d.:l 

ingreso. que en caso de .-\mérica Latina es resultado de la insufici<mcia dinátnica dd desarrollo 

latinoamericano. de su naturale7.a concentradora y excluycnte. La propuesta de este método es _hacer 

una r.:distribución del ingreso, cambiar las formas de apropiación y asignación del excedente que 

det.:rminan la acumulación. 

La infonuación a cf'rcn de- lo! metodo::J de me-dici6n de la ~abreza !!'t' obruYo de Btnha Ltmcr . .-l-"~r.c:J Lüt1•:.J: !o: dt!b<.l!c.z t.''l _rx,lltz,_•,i .. ""::xial. 
~-·-·--·":..·1,:..,';'.:f y !·,:=r .. ·:.;. ;'1.IC.~ico. :\l.i~el . ..\n~t'l PomJa. 1996. y Julio Bolr.·inik")' Enrique Hemández Laos. P.;br.;:.::z y L:?.It.-zb:...i::v"i,: d~: .-.:¡;,,rcj~ e'I 

:.:._•_.._! ·••• ~IC.xico. Si~lo XXI. 1999. 
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El :'l.Iétodo dd Ingreso o de la Linea de Pobreza, implica dos pasos esenciak:s, calcular 

primeramente un ingreso mínimo o lin<la de pobrez.,, con d cual todas las necesidades quedan 

satisfechas. El segundo paso es identificar a los hogares que tfonen ingresos menores a los de la linea 

de pobreza. 

Para aplicar tal m.ótodo, y definir la linea de pobreza se requi.•re, primero, definir las necesidad"s 

básicas y su~ componentes; s"gundo, d"finir una canasta norrnaliva d" salisfactor"s es<lncial"s para 

cada hogar (CNS); tercero, definir las cantidades y calidad"s necesarias de cada componente; cuarto, 

calcular .,¡ costo d" la canasta normativa de s:itisfactores es.,nciaks para c:ida hogar que se 

constituy.: en la lín<la de pobre7~1: quinto, comparar la línea de pobr"za con d ingreso del hog:ir o 

con su consumo; sexto. clasificar como pobr"s a todos los hogar"s cuyo ingrC"so (consumo) "s m"nor 

que la linea de pobreza y cuantificar la.pobr..,7.a por indi"iduo suponi<:ndo qu" tod:is las personas qu.: 

pet1enec"n a un hogar pobr.: son pobrcs. 

La limitación principal de este m.ótodo es que procede corno si la satisfacción de las necesidad.;:s 

básicas dependieran sólo cl"I ingreso o del consumo privado corriente d" los hogares. Orra 

desventaja es que no toma en cu.,nta la satisfacción e insatisfacción real de las necesidad"s básicas. 

sino que pondera de man.,ra indirecta. a través del ingreso, la satisfacción potencial de las 

necesidades básicas. 

Este método, además, no torna en cu.:nta que el nivel de "ida d.: una familia d"pende del acceso a 

s"nicios gub"rnarnentaks y subsidios que d gobierno concede como salud, educación, y la 

infraestructura. Como estos bienes se suministran públicamente. pero además se subsidian, los 
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pr.:supu.,stos indhiduaks subestiman el equivat.:nte mon,;:tario de esta part.o del consumo. El ingreso 

pon.o at.,nción sobre todo en el gasto privado, no en el gasto público. 

El '.\ktodo dd Ingreso al hacer hincapi.! "n d pod"r adquisitivo, .on el ingreso, en el consumo 

privado como único medio para superar la pobreza, sub.ostima la inversión en recursos humanos, la 

cr.::ación d" capacidades. las políticas d"I gobi.omo que tien.on como obj.otivo que la población 

adquiera ciestrezas lo que pennite a las fanúlias salir de la pobreza a largo plazo. 

El '.\I¿todo d.o la Línea de Pobreza, tampoco toma .on ..:u.,nta qu.o d nivel de "ida del hogar d.opende 

d"1 patrimonio acumulado, dd grado de cnckudamicnto y no sólo del ingr.,so. Asimismo, se ol"ida 

de que el trabajo no remun<:rado y la formación de ª"tivos determinan el nivd de "ida de una 

familia. 

Por último, otro de los problemas que enfrenta es que generalmente la linea de pobreza se traza por 

hogares. no por indh,iduos. aunque las n"cesidades son distintas en función de "dad, sexo y tipo de 

acti"idad. Tambi.ln es frecuente que en una det,;:nninada sociedad no haya uniformidad en los 

patrones de consumo y que los precios sean distintos para diversos grupos de p.:rsonas. 

• El .\fétodo del Ingreso en su \Ylriunte r.i/i111enturiu: 

En .-\m.!rica Latina, se aplica el l\Iétodo del Ingreso o ele la Línea ele Pobreza, concediendo primacía 

a la nutrición. l\!ás qu,;: construir una canasta de todo tipo ele necesidades esenciales para establecer 

1:i lin.:a ele pobr.:za. donde se cl.:finen satisfactores esenciales para cada necesidad y se cldinen ele 

cuánto y el" qu.l calidades es necesario cada componente, los latinoamericanos d.:finen una canasta 
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normativa alimentaria, que concede prioridad a la clesnutrición como indicador de pobreza. A "ste 

proc.,dimiento se le ha llamado la variante d" la Canasta Normativa Alimentaria dd 1m:todo de 

Lintla c1" PobrtlZ.'I (LP). 

No hay que ohidar que la d..:,nutrición y el hambre son un asptlcto esencial de la pobreza, sobr" 

todo en .-\m.!rica Latina y en los paises subdesarrollados. De hecho, se puede d"cir que la pobreza 

aumenta cuando sube el precio de ciertos alimentos básicos . 

. -\1 aplicar esta variante. los latinoam.,ticanos implidtam.,nte "stabl.,ccn un Jcbat..:: con el m.!todo 

tradicional cl"l ingreso pues conc.,dcn ptiotidad a la nuttición fr"nt.: a otras n"cesidadcs como la 

educación básica o la salud. 

··Parece legitimo ccncc;:der lugar esencial a la nutrición. si si! pr0cura evaluar l!l estadio de pobre7..a actual de un 

c'-:inun.:ntl! c0n10 et munomnl!ncmto. p0r con·mn11r una CUf;!ttCm t:5t!1lctal y ha:".1Ca qui.! oetennuta que 10s 

La linea de pobr.:za se ddine a partir de una caf\asta alimentaria que es necesaria para asegurar .la 

sobre"l.iv.,ncia física de la familia y dd indi"l.iduo, parten de un estándar necesario en t.!rminos· de 

ealorias, protdnas y cierto tipo de alimentos que están disponibles en el mercado a precios 

accesibles. 

7
.; Dfiirt~ Lfi'nter. op. c;i1 .• p. 139. 
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:\!anejan la premisa d" que los n::querimientos nutricionaks difi.;:ren d" acu.,rdo con la edad, sexo, 

estado de salud, tipo de trabajo realizado y el ritmo d.:: acthidad. hábitat .::n zonas rurales y urbanas, 

.::tcétera. TambiO:n tornan en cuenta qu.:: la población rural dd continent.:: ti<:m.:: dietas más intensivas 

en cereales y legurnbr.::s y menos div<:rsificadas que las de las zonas urbanas. Asimismo. consid.::ran 

que los lactant.::s y la población adulta r.::qukren un 'ulum.:n alto d..: proteínas. 

El Banco '.\Iundial considera tan sólo como requerimi<:nto nutricional la ingestión <:n calorias, omit.:: 

protdnas y otros dem,;:ntos rcl.;:v:mtes de cualquier dieta, r..:chazando las recom..:nd.:iciones ele la 

F.-\0. La linea d<: pobreza qu.;: d Banco '.\Iundial establee.::. según algunos científicos como Julio 

Bol~inik. es ckrnasi:ulo baja y tan sólo senilia para lograr la sobrevivencia física de los in,Jh,iduos. 

b.:ijo pesimas condiciones. Bolt-.inik considera que Banco· '.\lundial sub..:stima propositi,·amente la 

pobr.::za que existe en el continente, tal vez para negociar su ayuda y disminuirla en ciertos 

cont~xtos8~. 

El Banco '.\lundial propone que las políticas deben dirigirse a los m:is pobres. a los m:is 

desafortunados, para contrarr<:star hambrunas, explosiones y conservar igual la <:structura social. Por 

dio le interesa medir los pobr<:s extremos. Instituciones r<:giona!es como la Conúsión Econónúca d" 

.-\mJ1ica Latina y el Programa de las ::-;-aciones ünidas para <:! Desarrollo (CEPAL-P~'1--1D) 

consid.::ran que es necesario combatir la pobreza entre los grupos m:is amplios, no sólo procurar 

mejorar la situación d.:: los más pobres. sino de los sectores de pobr<:s no extremos y aun de la clase 

media pauperizada"6
• 

:!-:!:~··"· p UJ. 
;.., :=.:.-!.-w.p. i.u. 
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El :\Iétodo dd Ingreso en la variante alimentaria ti.:ne ventajas: permite una medición más directa d" 

la pobreza, pues las n"c"sidades alimentarias son más nilidas, más fáciles d" "valuar; y parte d" una 

medición directa de las nec.,sidades alimentarias que son es<!ncial<!s sobr<! todo en un continent" 

como el nuestro, pu"s a partir d.: un combat.: a la d.:snutrición s.: garantiza la sobr""iv.:ncia fisica de 

una buena parte de la población. 

Pero también tien.: limitantes: "s incompl.:to, subestima la pohr<!za al reducirla a la dcsnut1ición; 

para poder decir si una p.:rsona tkne acceso a un paquete nutricional especifico no hay necesidad de 

det.,nninar si la p"rsona tiene ingresos sufici.,nt"s para adquirir d paqu.,te, es sufici<!nt" con 

Ye1ificar si la persona cubre <!foctivam.,nt" los r.;:qu.,rimi.,ntos nut1idonal"s o no; otro prohkma "" 

qu" existen demasiadas variaciones .;:n los r.;:qucrimi<!ntos nutricionaks "n función d" los rasgos 

incli"\.iduales. las condiciones climáticas y los h;ibitos d" trabajo. Los llamados r<:qu.;:rimi<:ntos 

nutridonales .:ncierran una arhitrari<!dad íntrins.,ca. .~\simismo. "l m.!todo no toma .:n cuenta los 

factores ajenos al ingn.:so qu.;: int.:ni .. men .;:n Ja elección de satisfactores, como los h;ibitos 

alllnenticios d" las personas. la cultura. los precios y la disponibilidad de bienes y s"n.icios. 

El :'1.1.!toclo dd Ingreso en la vaiiant" alimentaria part<: ck supu.::stos que no son sólidos, como el qu" 

Jos hogar"s cubr"n ad.,cuadamente sus ncc.,sidades alim.,ntatias satisfacen al 1nismo ti.,mpo los 

estándar"s mínimos d.;: otras nec..:sidades. Pese a sus límites, .;:stc método no s" puede descartar 

porqu..: Ja nuttición ocupa un lugar central "n la d.,finición ele pobreza. 

• El .\fétodo de !.1s .Yecesidades B..isictls lnsatisfecli.1s: 

Este método se desarrolla en . .\mérica Latina precisamente como respuesta al :>.létodo del Ingreso. 
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El :\!.;todo de las :-<ecesidades Básicas Insatisfechas (:\D>-Ul) es un m-'todo que mide la pobreza e 

id.,ntifica a los pobres, de rnan"ra dir.,cta a diforencia ckl i\I.;todo del Ingreso que los hace "fa 

indirecta, "fa ingresos. 

Para el i\lI'-.'131 la pobreza se asocia a un estado en que una familia o un indh,iduo tienen carl!ncias así 

corno necesidades. Para este método la pobrl!za no s" puede asociar e identificar con una sola 

car~ncia~ co1no la desnutrición. por es~ncial que ¿sta sea. 

El :\f:',.-UI corno se aplica en .-\rn.;iica Latina. id.:ntifica concretarn.:nte la pobreza con no tener un 

\i\ienda di! núnima calidad. \Í\ir .:n condicionl!s de hacinami.:nto. no t"n.:r agua. sen.icios de 

drenaje. que los niños no pu.,dan asistir a la .:scuela. se relaciona con una m"zcla Iúblida de bh,nes y 

de s~nicios. 

En oposición al i\ILP, este m.;todo incluye los sen.icios públicos corno "du.:ación. agua y dren~ie 

corno elementos que determinan e influyen en la pobreza no sólo del indi\iduo y de su familia sino 

de toda ~na nación. Otra diferencia fundamental es que mientras el :\ILP hace referencia al consumo 

plivado, el :\fl'-;131 hace referencia al consumo público. l\lientras el :\D-131 consid.,ra las políticas 

sociaks que el Estado instrumenta para combatir la pobreza. el :\létodo del Ingreso toma en cu.:nta 

corno indicador d" pobr.,za las políticas económicas y la redistlibución del ingreso. 

El :\!¿todo d" las ~"cesidades Básicas Insatisfochas incluy" como det.,nninante de pobreza, otra 

cuestión que el :\ ILP relega: la inversión que el Estado hace en recursos humanos, "n el desatTollo 

d" destrcz.1s y habilidad.,s. 
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lo! dcrrcho,;; socinlc,s \'el combate R la pobreza 

El :\C-.."131, en oposición al 1'.létodo del Ingreso. no involucra ninguna noción cid ingreso, ni siquiera 

d de la \in..:a de pobreza. Tampoco toma en cu..:nta cu..:stiones qu.: afretan dir..:ctamente el .:status de 

la familia, y que se expresan en din<!ro. como el end..,udami<!nto o .::1 patrimonio ncumulado. 

El ;\ 1?-.131 tomn como base la capacidad real de las personas para adquirir bienes y scn.icios, el 

:\Iécodo del lngr.::so se basa en cambio, en la capacidad pot<!ncial. en el poder adquisitivo del 

ingr\:!SO, 

Si bh:n para el :\l<itodo del Ingr<>so en su variantc tradicional o alim..:nlaria, el dilema rcside en que a 

pa11ir. de qué ingreso. se pu<!d<: <!Stnblecer la línea de pobr.::za y considerar las familias pobres, para 

el :\C-..131 lo crucial son las necesidades básicas c¡u" s.: van a considerar y d umbral de pobr..:zn qu.:i 

se va a trazar. La eluda rcsíck en. si .;:s sufici<!nle una n.;:c..,sidncl hásíca insatisfocha para cldinir como 

pobr\! un hogar o si <leb~n to1nars~ ~n cu~nta dos o más nec~sidades básicas insatisf~chas. 

~·Dt!tn:is del ~létodo del lng:r¡zso en Ja variante alimentaria :;ubynce un entbque conservador. Se pretende 

garantizar solo la .;;.obre\ivencia ti"Sica ele k.1~ individuos. Derra., d~l ~h:rc,d1) de fas 1-.:ece . .;;.iciaüe"' Ba".'1cas 

Ins.iri5f.:ch.:is suby.ic.: un .:nibquc p.irtidp.:itivo. di.srr:turivo .: i,;t:.J.lit.-1rist.:i. S.: con.~iG.:ra qu.:: .:1 obj.:rivo d.=l 

d.:-;arr0'.:'lk' <l.:\:'1.:-r s:.:r snti3fi:u:.:r t0da~ 103- n.:c.;-:~idad.:'; d.:l lv'.'m1'r.; tanto bi.':'lógicrn C•:'lm1:- p·;kológk·::i·;.o. paro lograr 

el cle<i:-1rrl'l1l' p1enn·~· 

.-\ p.:snr el.: tocias .:stas claras ventajas, .:1 método tambi.;n ti.:ne limitacion.:is: primero, .:1 núm.:iro ele 

pobres iclentificndos no .:is inclcpencliente cid núm.:iro d.:i nccesiclacles básicas seleccionadas; no s.:i 

logra dar una imagen globnl ele la pobreza <:n una sociedad, en tanto qu.:i, hace un diagnóstico para 
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Los dl'rc-cho11 socinll's •• c-1 combnrc- 11 la pobrc-zn 

cada necesidad; es un m¿todo incompleto .. onúte necesidad~s esenciales como alimentación, vestido, 

calzado y sólo considera de man.,ra relativa la salud como determinante de pobreza y bienestar. 

Otra linútante del .\D.'BI, es qu" conc.,de una j"rarquia igual a todas las necesidades, aunque no 

todas son igualmente importantes. 

La satisfacción ele las necesidades básicas de una persona o de un hogar d"pende de las sigui.,ntes 

sds fuentes: a) d ingreso corrient"; b) los derechos ele :icc.,so a s..::n.icios o bknes gub.,mamentales 

de car.:icter gratuito o subsidios: e) la propied:icl: d) los nivdes educativos y las h:ibilidades; e) el 

ti.,mpo disponible p:ira la ..::ducación. l:i recreación . el d"scanso y las labores dom.:sticas: y f) los 

acti\·os no b:ish;os o la capacidad de encfoucl:uni.:nto"". 

El i\ILP no toma .:n cu.,nta las fu..::ntes d) a f) cuando se compara con "l ingreso. o las d) a e) cuando 

se compara con el consumo. El ::\D-.TII cl"ja de considerar..::! ingreso corri..,nt" y las fuentes d) a f). 

Ambos constituyen una "isión parcial de la pobreza, por lo cual ti.:ndcn a subestimarla. 

El ,\/<!todo de ,\fediáón Integral de la Pohrc=a: 

El :\!.!todo ele .\¡.,dición Integral de la Pobreza (;\I;\llP) surge como una critica a los métodos.LP y 

XBI. se descubrió que .:stos m.!todos no sólo arrojaban result.~dos dif"rentes en las incidencias de la 

pobreza, sino que la población identificada como pobre, por ambos m.!todos era también distinta. 

Estas diferencias obed.,cen a que con el criterio de 1'<13I se estarla d"tectando a los pobres 

i" ::-!.ft!• .. _ p. 1~6. 
= BolrYinik Julio~- Hc-mñndu Lnos. E1u-ique-, op. cil .. pó~ 55. 
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Ln~ derecho!' :!.ociu.le" v el combate n In pobretn 

estructurales. mientras que con el criterio de LP, al caract.,riz.,r a los hogares como pobres de 

acuerdo al ingreso total percibido, se d"tectaria a los hogares pauperizados. 

El :\D.!IP pr.,tende integrar las dos •isioncs: consid.:ra que la pobreza se debe tanto a ingresos 

insufici.,ntes como a necesidad"s básicas insatisfochas. Este método se sustenta en varios supuestos. 

Un primer supuesto dice que es posible qu" haya que usar más de un crite1io para definir la pobreza 

y describirla en •isla de la falta de unifonnidad de los "stándares aceptados. 'Cn s"gundo supuesto es 

que los 1n.O:todos del Ingreso y de las ~ecesidades Básicas lnsatisfochas no son métodos alternativos 

para medir la pobreza sino métodos compkmentarios. Cn terc"r supu..:sto es que "s necesario 

"incular las políticas cconónúcas, d ingreso y las políticas sociales, •i•ienda, educación. 

Considera que la pobreza depende d""°: 

l. El ingreso corriente que pennite pagar bi.:nes y senicios y que es el sust.,nto del consumo 

ptivado; 

2. "l acceso a s.:r>icios gub.:mam.:ntaks (agua, dr.:n;1je. o siinilar.:s. at.:nción médica. 

educación), y pr~supon~ un ingrt.!so adicional para rccun·ir a \!Stas set'icios; 

3. la propiedad o derecho de uso de activos que proporcionan senicios de consumo básico. 

Esto hace refor.,ncia al patrimonio que se rcqui..:re para el mant.:nirniento y reparación de ·Jos 

distintos bienes: 

.i. el tiempo disponible para la educación. el descanso y el trabajo de hogar, o en su último 

caso. ingreso adicional para pagar los ser>icios; 

5. el desahorro. 

'.:~. -·---~---------------------------~ 



Los: dcnchos socialt!s v el combalt! a lo pobreza 

Para lograr una plena complementariedad de ambos métodos se requiere precisar cuáles necesidades 

se d"t"ctarán por el método ~'BI y cuáles vía LP. 

Satisfacción por Ñ"BI90
: 

a) Servicios de agua y dnmaje; 

b) Nivel educativo de adultos y asistencia escolar de menores; 

c) Electricidad; 

d) Vivienda; 

") :l.Iobiliario y equipamiento dd hogar; 

f) Ti.,mpo libre y recreación 

Los casos de atención a la salud y a la reproducción biológica, y de segutidad, puesto que pueden 

s;itisfacerse a través de senicios gratuitos o privados, r.::qui.,ren un tratamiento mi"to. Lo mismo 

sucede con recr.,ación, información y cultura. 

Satisfacción "fa LP91
: 

g) Alimentación; 

h) vestido, calzado y cuidado personal; 

i) higiene personal y del hogar; 

j) transporte y comunicaciones básicas; 

k) gastos corri.,ntes del hogar que conllevan las necesidades identificadas por NBI; 

'.N B~rta Ltmcr, op. ciL, p. 161.. 
;., J11li11 Rulhiuil... t•J1 ÓI., l'· O:?. 
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Los dt'recho:'I' socinles v d combn!e R In pobreza 

1) costo ptivado de ati:nción a sen.icios de salud y segutidad ptivada; 

m) r"crea.:ión y cultura: 

n) combustible: 

o) gastos en sen.icio de la '\i'\fonda 

El :'\·[11.IIP se refi.,,re a distintos tipos de pobres: pobres que tien"n ingresos insuficientes y padecen al 

menos una necesidad b:isica ins;1tisfecha (pobres crónicos), aquellos que no estando h<tio de la linea 

de pobreza por bajos ingresos ti.,,nen al menos una n"cesidad b:isica insatisfecha (pobr"s in"rciales) 

y pobrc:s que tienen ingresos insufick:ntcs aunque no mu\!stran ninguna n~c~sidad básica insntisft.!cha 

(pobres recient.,,s). 

Las desventajas de este m6todo son: aparece como un m6todo d"masiado complejo y poco pr:ictico 

para ¿valuar y ponderar la pobr~za; la pobr~za Sto! ~xag..:-ra y se incr~•n~nta dL! tal 1nodo qu..:: no gt.!nera 

confianza, esto sucede porque considera pobres tanto a los que tknen una necesidad b:isica 

insatisfecha como a los que pos.::.::n insatisfacción en muchas necesidades: agrupa .::n un mismo rubro 

a pobres muy distintos; no sirve para icl.,,ntifo:ar a grupos objetivos qu.:: requier"n tratamiento 

íocalizaclo. 

Sus ventajas son las sigui.,,ntes: proporciona una imag"n m:is "xtrema y absoluta de la pobre7.a, y de 

las distintas car.,ncias. esta hac" qu" cl.::spkrte mayor int"r.;s en la problemática el" ,la pobreza; 

reconoce la inquietud de que los pobres deb"n concebirse no sólo en función de su ingreso sino de 

sus necesidades insatisfechas. 
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Los tlc-n-i;hos social e-~.,. el combate 11 la pobreza 

Los métodos de medición ele la pobreza tienen ciertos ch:rnentos "n común. Todos centran su 

atención en las condiciones d" privación y ..:n las carencias de los incli"\iduos: dirig.m su at..:nción al 

universo el" los pobres y no d..: los no pobre~. y no a la desigualdad. Pero a pesar ele estas similitudes, 

los métodos llevan a valoracion.:s distintas ..:n tomo a la magnitu,l d" la pobreza. 

El P:NuTI P"rsonifica los métodos que abultan la magnitud d..: la pobreza. pues tal organismo empica 

.:! '.\Iétodo Integral de '.\!edición d..: la Pobr..:za. que aumenta el número de pobres. En d otro extremo 

cst:i el Banco ::\[undial que subestima a los pobr..:s, pu..:s no sólo .;:mpda d :\!.!todo de Lín.;:a de 

Pobreza, sino que fija una lin"a ele ingr.,so o de pobr.,za muy baja qu" a penas pennite a los pobr"s 

nllini:nt;irsi;: y sobrevii..ir fisicn1nent~. 

Hay qu" subrayar que. adoptar un mO:todo u otro d" m"clición de la pobreza tiene incidencia en la 

magnitud ch: la pobrc7A,. 

CO:\IENTARIOS FINALES 

Los derechos sociales, al procurar cubrir ciertos aspectos de la "ida incli"\idual y col.,ctiva, tienen 

una estrecha relación con las necesidades y el combate a la pobreza. La satisfacción de las 

necesidades, y no de los deseos o preferencias, pu..:de resultar d único criterio apropiado para la 

disttibución et.: los r"cursos sociales. Las n"cesidacles con objetivas y en caso ele no ser satisfechas 

se produce una p.:rdida en las condiciones de la "\ida humana: mientras que los deseos y preferencias 

perten.,cen al mundo de lo subj.,tivo, a estado de :inimo. 
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to;;: drrc·cho" ;;ocinlr"' el combntc 11 la pobrc-0:11 

Durante este capitulo presentamos las dos vertientes principa1':s en lo que s" rdfore a la definición 

del combate a la pobr.,za. algunos dem.,ntos de cada una d" estas posturas se comparten, pero otros 

criterios resultan mutu:nn<:nte excluyentes. Cada una d" estas formas d" combatir la pobr<:za nos 

lkvarán a resultados diferent.,s. 

A manera de conclusión, pu.,do d"cir qu" la propu<:sta el" Amarthya Sen es la qu" más nos ac.,rca al 

tipo el" combat" a la pobr.,za qu" r"alm.,nte brinde al más n"c<:sitado la oportunidad el" po<1"r aspirar 

a ci.,rta '\ida autónoma. La id"a de potenciar las .. capacidades·· d"1 indi'\iduo. para que .lst" adqui.,ra 

las habilidades nec.,sarias para alcanzar estados de '\ida valiosos. se as.,meja a la condición qu" 

planteamos en el capítulo dos resp.,cto a las condicion"s mínimas qu" s" r..:quí"r"n para qu" ..,¡ 

indhiduo pueda disfrutar de una libertad r"al. 

S..:rla un gran cambio "n la forma de combatir la pobreza si la calidad de '\ida s" evaluara en 

t<lnninos de la capacidad que tiene un indi'\iduo para lograr funcionamientos valiosos. en lugar de 

sólo otorgar importancia a los m"dios de '\ida (como .:1 ingreso). 

Como dice Sen, la libertad de llevar a difonmtes tipos de '\ida se rdleja en el conjunto de 

capacidades el" la persona, qu" incluyen caractcrlsticas personales y arr.,glos social.,s. El bietiestar 

depend" desd" lo más elemental como ta· satisfacción el" las necesidades físicas básicas, hasta lo más 

comph:jo como el autorrespcto que, al igual que Rawls, Sen lo considera indispensable. 

Adoptar la propu.,sta de Sen significarla transitar de la idea de satisfacción de las necesidades 

solamente para sobre'\i'\ir, a la satisfacción de -'stas tambi.!n para ser autónomos. Esto implicarla 
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"nt.:nckr qu.: los productos primatios ('1.i'l.iencla, alimentos. v"sticlos, salud) no son un fin en si 

mismos, sino medios para obten.:r fines real.:s. 

>;"o basta con impedir un mayor ckt.,tioro ele las personas qu" s.: .:ncu.,ntran en sin1ación ck pobreza, 

sino que es nec.:satio incorporar a esta parte ele la población a la sociedacl, como diria Rawls, como 

miembros pknamente cooperant.:s en condiciones ele armonía entre igualclacl y libertacl. La 

pot"nciación d.: las capacidades irnplicatia d abandono cid sist.:ma paternal qu.: se vi'l.ió clurant" el 

Estado ele bi.:n.:star y P"nnitiria qu.: la soci.:clacl s"a .:sa "mpresa el" la qu" habla Rawls. en cloncl.: 

todos }' cada uno el" sus mit:mbros tienen intereses y. por tanto. derechos pero tambi.;n obligaciones. 
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PARTE 11. EL CASO DE ;\-IÉXICO 

CAPÍTULO IV. 

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. EXTREMA EN MÉXICO 

En la primera sección de esta tesis analizamos el marco teórico y conceptual en el que se han 

desen-..u.:lto algunos de los debates sobre derechos sociales y pobreza, con la idea de trasladar esta 

discusión al caso de :'\I.Exico. En esta segunda part.-, se aborda el tema de la transformación del 

Estado mexicano y, en pm1icular, "I de los tres principales programas de combate a la pobr"7~"l 

"xtr.,ma: COPLA.'\.L\R, PRONASOL y PROGRES.-\ .. -\qui hablaremos sobr" la transformación de 

la agenda social de 11.Iéxico, al pasar d<: un Estado d" bi<:n<:star a uno neolib.,ral y trataremos de 

ubicar a los programas, según sus caracteristicas. dentro dd mapa ideológico y normativo que 

dibujamos en los capítulos uno, dos y tres. 

-l. l LA TR..\...'l;SFOR,IACIÓN DE LA AGE!'o'DA SOCIAL: DEL ESTADO DE BIENESTAR 

AL NEOLIBERAL 

./. I. J Los inicios del Estado interl'entor 

El Estado mexicano posr<:volucionario asumió el compromiso de ser simult:ín<:amente el garante .del 

d"sarrollo económico y de la justicia social. Las reformas sociales que- se hicieron, una vez que se 

logró integrar las <:structuras b:ísicas que le permitieron la estabilidad al gobierno, tuvieron el 
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Ln lucha contra la pnbre~a e'.'>trc-mn e-u :\IC-'Cit°O 

objetivo d,;: hacer posible "1 cr.,cimi.mto <!Conómico y ""itar desigualdad"s <:xtr.;:mas. D.:sd<: 193~ 

hasta el comienzo de los años setenta las refonnas sociales y el crecirni~nto cconótn.ico se centraron 

.:n el potencial del Estado. 

El gohi.,mo del G"neral Lázaro C:irdenas dd Río constituyó el inicio del moddo nacionalista d<! 

d.:sarrollo basado <!n la plena int.,rvención del Estado en la "ida <:conómica del país. Como s" 

declaraba en el prim"r Plan S"xenal. formulado por d P~l< "n 1933. el Estado mexicano habria de 

asutnír y manh:ner una polít~ca reguladora de las acthidades "conónticas d" la "ida nacional. Dicho 

Plan dejaba en claro que al Estado k correspondía una participación directa "n la organización de las 

relaciones de producción y <:n la acumulación del capital"!. 

El Estado interventor era una condición n.:cesaiia para el fortalcdmí.;:nto ck la incipiente economi:t 

m"xicana y para la promoción del cr<!cimi..,nto industrial. Dicho modelo se apoyaba en la política d,;: 

n1asas qu~ tenia como obj~th:o principal orgnniz~u- a los obrli!ros y ca1npesinos. procurando su 

mejoramiento <:conómico y social .:on "1 fin d<: integrarlos al proc<:so produ.:tivo para que 

contribuyeran al crecimknto di! la ccono1nía nacional. 

L'1 política populista facilitaba la 1·eorganización del Estado sobre la has<: d<: una serie de 

conc.,siones que gar:mti7A'lban el control. La política de r"formas sociales -principalrn.,nte salario 

mínimo y rer.arto de tierras- estaba organizada desd" aniha " iha "ncauzada a lograr la 

industriali7A'lción del país, concentníndose más en la ckmanda que <:n la oferta. El apoyo a las masas 

no se apart.1ba de la lógica capitalista, así vemos por <:j.,mplo, que el aumento de los salarios 

-.: P~ido ~acional Revolucionario. r:~n ... "':...-.t~·i.il. 1933. 
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La lucha contra la pobreza c-.'Ctremn e-n :\téxic'o 

promo"ido por ..:! Estado no significaba otra cosa mas qu.:: ..:! aum.::nto d.::l m.:rcado int.::mo por 

m.::dio del increm.::nto dd pod.::r adquisitivo. 

Cárdenas. estaba reformulando las nuevas reglas sin destruir la propi.::dad privada ni las 

posibilidad.::s de acumulación d.::l capital, lo que hacía .:ora darles nuevas condiciones de 

funcionamiento y expansión. 

No se al.::ntaba la organización de las masas .::n P"tjuicio d" los c:1pitalistas, al contrario, se buscaba 

qu" con salarios menos raquíticos los trabajador.::s aumentaran su poder adquisitivo y consumi.::ran 

productos manufacturados y agricolas, estitnulando la producción y d cr.,cimiento de la economía . 

.-\dolfo Gilly menciona "n su libro La Re,•olución /11tcrri1mpid,1 que: 

··Ni la estarización di:l pettólc:o ni la <le lo-; ferrocarril.i:s i:rn.n ml!'didas socialistas. ~o iban ma~ allá dl!l 

cap1mÍ.1:!!>1no de t:.staao ... 

Cárdenas no se proponia abatir al capitalismo. se proponia abrir campo a su desarrollo sobre basi:s ·mis justas· 

La política social era el itistrum.:nto idóneo para !fovar a cabo las transformacion.::s .qu" el país 

necesitaba para su desarrcllo, p.::ro también se buscaba en ella nuevas bases de apoyo para el Estado. 

93 .-\ckalfo. Gi11y . .!...: .;.:y~f;,:;.;•: ;•!f.-:rr.1•·:~·:.:!~ .".:t.:u:c. :?;a-;:-;;o: :..n.l¿u.zrr~ .. -.;.n;¡: ... -::1:.::;~r ¡.;¡ t1~rr.;:; .:! .Poi~-,.. ~Uxico. Ediciones "El caballi10··. 
1971.p,?. 3~-.3~~-



La lucha contra la pobre-za t':...-U-o:m::i ~o !\1Cxico 

:.En este periodo presidencial se lkvaron a cabo numerosas medidas = mah•ria social y agraria que 

se concretaron en la creación dc diversas instituciones. En el campo de la salud se creó la Secretaria 

de Salubridad Pública en 193~. la cual ocupó el lugar del anterior Departamcnto de Salubridad; y en 

1938, la Secretaria de Asistencia Pública. 

Con la política tutelar del Estado, enmarcada en la política de masas, se buscó proporcionar y 

propiciar las condiciones mínimas de subsistencia para la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero 

además, Cárdenas asumió d compronúso revolucionario de reivindicar a las clases obrera. 

campesina y media. 

-1. J.Z El Estado tle hi.mestar en .1Jéxico (19-10-1982) 

Los años cuarenta representaron una etapa de consolidación del proyecto nacional que buscaba 

centrar gran parte de la fuerza del Estado al crecimiento económico. ,\ partir de ese año hasta l 982 

las i_deas en torno a las políticas sociales se enmarcan en el mod.::lo d"1 Estado de hien<!star. d cual 

sustenta una política social basada <!n Ja int.en:cnción del Estado en la pro~isión de bienes y servicios 

básicos: principalmente salud. educación y s.::guridacl social. Se trata de un Estado promotor de una 

r.::distribución indirecta del ingreso, con capacidad para crear condiciones de rdativa igualdad de 

oportunidad.::s para el COf\ÍUnto d" Ja ciudadanía. Esto supon<! un cr.::cimiento del gasto público, que 

a su vez entraña un crecirni.,nto el" las cargas fisca)<!s. Así. se formulan programas de bienestar, se 

crean comph:jas <!structuras institucionales, se da un marcado incremento d" Ja burocracia y se crean 

m"canismos de repr"s"ntación corporativa y cli<!ntelar. 
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l.n lucha contra la pobn-za 1::-.tr1:n1:i 1:11 !\k11:ico 

El sust.:nto de la política "conómica de "sta .5poca "s un Estado int..::n:.:ntor con capacidad para 

manten"r la d"manda, as.,gurar un sostenido cr.,cimiento económico y garantizar así d pl.,no 

emph:o, 

:\léxico forma part" d"l grupo de país"s dond" s" desarrolla, a partir d" los años cuar.,nta, un sist.,ina 

d<3 seguridad social a la vez qu" se mantic:nen los prh.ikgios para los grupos ya atendidos y se crea 

un sistema unificado, administrado pm· el gobi.,mo. 

En los años cuarenta se fom.:nta la id"a de unidad nacional. anl.,poniendo los int.:r.:s.:s nacionaks 

por encima d" la lucha el" clas.,s. La ··R.,volución :'l. foxicana"' opta por d camino cid d"sarrollo 

económico, promo'l.iendo la acumulación del capital. la empresa ptivada y establ.:.:i"ndo como ej" 

principal el" la política económica, la índustriali7A-icíón. 

El nuevo .:oncepto d" unidad nacional se basó en la postergación ck las disputas inl.,rgre1niales. una 

bu.,na relación entr" d capital y d trabajo y "n el r"sP"'º a la p.:qu..:ña propi.,dad y "1 ..:jido. Con 

"stos critcrios se buscaba crcar un ambicnte propicio para las inv..:rsion..:s cxtranjcras y. sobr<: todo, 

nacional<3s, a lm d" qu" d s.:ctor privado s" con'\irtiera "n aliado d" 1.1 política <3conómica del 

Estado. 

La icl"a d<3 unidad nacional tranquilizaba la lucha ele clas"s qu" había sido al.,ntada en "' sexenio 

pasado, ahora la rei'\indicación de clase debía subordinarse al obj"1ivo central del desarrollo 

.:conómico. 



Ln lucha contra la pobreza cxtrc-mn cu ~1Cxko 

El gobierno apoyó con financiami.:nto Ja .:jecución de varios proyectos de la iniciativa privada y 

·promo'\iÓ efcrecimiento de los sector.:s cuya producción era necesaria para la economía nacional. 
-·' ·, . ' ' ·~" ·. . ' 

··El gobierno de A"ila Camacho necesitaba del apoyo de los obreros. pero tambi<!n pretendía fomentar 

la confianza entre los inversionista~. El pn.:sidente sabia que la inúca forma de influir en el 

mo'\imiento obrero y as.:gurar d clima de tranquilidad qu.: se buscaba para alentar las inversiones y 

el crecilniento económico, era que los obreros estu'\i.:ran unidos. 

El objetivo .:ra obt<'ner ·una tr<'gua social. <'n es" sentido la crea~ión dd Instituto :\foxicano cid 

Seguro Social (L\ISS) y de la S.:cretaria de trabajo y Pr""isión Social p"rmith:ron atenuar las 

fricciones existentes <'ntre capital y trabajo, aunque al prim.:ipio la cr.:ación del P.-ISS fue causa de 

una seria confrontación de <'mpresaiios con el gobierno. Estas acciones dieron al Estado un caráct.:r 

de conciliador social, sustituyendo la ludia de clases por la segmidad social. 

El crecimiento ele la producción indust1ial. la capitalización del s.:ctor y las modificadones de las 

ilnportaciones transformaron al sistema económico en un proc.:so llamado ""indust1ialización 

sustitutiva d<' importacion<'s"""'. 

Este proceso se· caract.:rizó por satisfacer la d.:manda interna cid consu1no, que antes s.: abastecía en 

el mercado int.:rnacional. con productos nacional.:s. Gracias a .:sta sustitución de importaciones 

surge una industria nacional de bien.:s de consumo como c.:ntro dinámico del cr.:cimiento 

.:conónúco, apoyada en el proteccionismo y la inversión pública. 

:..i Robeno Cabral. ··tndwttialización :-· polltica económica ... Dc.r.Jrr;:i,'o y~·,.;;:~ d.: l..i. i!::°="l:..'":1.J .. :a!.uc.:;:n.i. !\ti:'tico. Fondo de Cultura Económka. 198.5. 
p.".!. 
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Las acciones en materia social estu~ieron dirigidas a establecer las instituciones que requería el 

proceso de industrializ.,ción. Acorde con la intención de industrializar al país, se disminuyó el ritmo 

de distribución de tierras (aunque se puso mayor ¿nfasis en la dotación de agua y otros se~icios en 

"I campo); se moderó el apoyo irrestricto a las demandas obr.:ras d"I antelior gobi.:mo y se inició un 

giro importante en la política educativa. adecuándola a los objetivos económicos. 

A principios de los 50 :"l. I.;xico 1mtró a u~ largo periodo de crecimiento que se logró gracias al 

impulso que se k dio a la fonnación <le la industtia. 

Desde los últimos años de la d.;cada de los 50 hasta finaks de los 70. la economía mexicana 

pr.:sentó un rápido crecimiento de la producción y una .:stahilidad .:n el tipo de cambio y en el nivel 

de precios. Este período de la historia mexicana s" denominó Des,1r1·0/lo Es1<1hili=ador. 

caractetizado por una política económica qu.: giró alrede,lor de estímulos a la iniciativa privada y 

una participación moderada del sector público. 

La política del Estado orientó el crccimh:nto de la economía hacia adt:ntro, mediante una política 

proteccionista, que pretendia la sustitución de imi;>ortaciones; aranceles elevados; tasas de intereses 

preferenciaks para la promoción industlial y t:Xenciones fiscales. 

Adolfo López :\!ateos sabía que junto a los esfuerzos que se hacían para aumentar la 

indu•trialización era nect:sario aplicar políticas especificas para elevar el nivel de 'l.ida del pueblo, 

pues el poder adquisitivo de los trabajadores se había v.:nido mermando. 



Ln h1chn contra In pobreza cxtn:mn en ~k't.ico 

En la política macroeconómica resultaba esencial generar estabilidad en los precios y en el tipo de 

cambio para favorecer el ahorro y su adecuada canalización hacia acti"idades productivas. Al nlismo 

tiempo, resultaba indispensablc aumentar el gasto público e inversiones en sectores que beneliciaran 

a las clases populares. 

El rasgo más característico de la política económica a partir de 1960 fue la creciente participación 

del sector público en la economía. El Estado se vda en la n"cesidad de impulsar tanto las 

acthidad"s industriales como las acti'l.idades d<J asistencia social. En su segundo inform<J d<J 

gobi<Jmo, el presidente Adolfo López :\!ateos decía: ··""o debe abandonarse al azar el prngreso del 

pueblo y mucho menos dejarlo al ..:apricho d<l qui<:nes monopoli7A,n la riqueza ... El Estado tiene que 

intervenir y protegerlo, ya que el capital más valioso de que dispone la nación, es el trabajo 

organiz.,do de sus habitantes·">. 

Los ajtL,tes de la política económica se hici..,ron posibles. por un lado, gracias al .;r.;dito de las 

instituciones int.,macionales y, por otro, al fo11akcimi<:nto del s"ctor publico. que s" debió al 

crecimiento de las empresas paraestatalcs que respondía a la necesidad que tenía el país el" promover 

la producción el" bienes y senicios bási.;os que la empresa privada no pucfü:ra o no quisiera hacerse 

cargo. 

A pesar de q~e las inversiones para el fom.,nto industrial recibieron primordial atención, pues el 

desarrollo de la industria se pres<!ntaba imprescindible para facilitar el cr<!cimiento económico del 

-i' ,_fi::"tico: Prc~idcncia dt' 1n Rcpüblica. ··t.a adminisu-nción pú.blica C'tl ~kot.ico·•. J!...:i::'-·:..~ ,.J. p·.zvt;; ·to? /o;; tr./0 .. ":L'-=' p .. ;::::lcr.ct..J.lc;;. volumC'tl .5, ptU1c 4. 
Mhico. Edimdo por In Secrctnrla. de In Pruide-ncin. 1976. p. ·107. 
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país, las acciones de gobierno también se .:-níocaron a incrementar las inversiones destinadas a la 

asistencia social para manten..,r la estabilidad política. 

Para el gobierno. los instrumentos de lucha contra la pobreza eran la estabilidad del tipo de cambio y 

precios, el gasto público en fonna de inversiones productivas, los subsidios, los impuestos 

progresivos y la acción dir"cta de organismos del sector público caracteri7~,dos por su función social 

de ayuda a las t~ayorías~6 . 

Por ello, la elevación de las inversiones d"stinadas a la asistencia social respondia a pr.,ocupaciones 

de carácter político y al plan gub.,mam.,ntal para impulsar las acthidad"s económicas. La cr.::ación: 

en 1961, del Instituto de Seguridad Soda! de Trabajador"s al Scnido del Estado (ISSSTE) pennitia 

al gobierno proporcionar irnportant"s prcstacion"s socia1"s a un alto número de trabajadores qu" 

habían estado antes marginados. 

Durante los años cid D"s;11Tollo Estabilizador, la politica econótnica se aplicó "n un entorno 

int.imacional dificil debido a las t"nsiones qm: provocaba la Gu.:n-a Fda. Después de la Scgunda 

Guerra :'\lundial, la politica cxtcrior de los Estados Cnidos hacia .·\m.irica Latina formó pat1.i de la 

.Guerra Fda, el objetivo era e"itar que el comunismo se cxpandiera en la r.:gión. 

John F. Kennedy inició una política int.:gral hacia América Latina cuyo eje fu..: la Alianza para el 

Progreso, enfocada a fot1akcer el desarrollo económico y social de la región. 

,..., lb!dl!'"!.. p. t:?.9. 

l?Q 



La luchn contra la pobreza e'tre11111 en !\les:ico 

La .-\lianza para el Progreso t"nía como propósitos principaks: lograr- un cr.,ci1ni.,nto "conótnico "n 

los paises de la región; .-.,alizar una reforma social con acento esp.,cial "n la estructura d" tenencia y 

uso de la tierra; diversificar y aumentar las "xportacion.,s: promov"r la industrialización y el "mp\eo, 

eliminar el analfabetismo; lograr la estabilidad de pr.,cios; reformar la estructura d" impuestos y 

"laborar planes integrales de plan.:ación y desa1Tollo"--

En el caso d" :-.1.:xico, los recursos s" utilizaron para manten"r la política d" fomento industrial, 

brindar a los empresarios toda clase de "stimulos y proseguir al mismo tiempo con el programa de 

m!i;!joram..i..::nto soda)~ aún así, la mayor parte d\! los r~~ursos d\!l gobil.!tno s~ ocuparon ~n las 

acthidades "conótnicas. Sin embargo. la .::jecu~ión cid programa :\lianza para el Progr.::so p.::nnitió 

reducir las tensiones políticas y sociales con los trabajadores. 

Para 1962, la expansión del gasto público s.: realizó principalment" en construcción d.:: \i'l.iendas. s., 

d.;:sarrolló el proyecto d.:: la unidad habitacionnl :-.:onoak:o-Tlatdolco. pues sirdó como .::stimulo a la 

economía debido a qu.;: el gasto "n él prod1.1.io "fectos s"cundaiios sobre industrias important"s de la 

~conomía. 

En ese tnismo año. s" creó el Fondo de Operación y Descuento Bancaiio para la \"i"ienda (FOVI), el 

cual era un órgano de coordinación y supcT\isión d.: programas para financiar las sociedad.es de 

crédito hipotecado y los bancos d" ahorro. 

17 Anlonio Oniz !\lena. E! ;!.=3.;.rr.-,:t.;; .;: ... -r:i.é1/::~r: u.rl.-~·u~1:2~ ::;;!r~ :.n..: ~¡:,;:..::;, "'li:xico, Fondo de Cultura Económica. 1998. p.p. -o )o" ""l. 

no 
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Además. atendiendo a otra rama social, en ese año, se sustituyó ta antigua CEL\IS.-\ por la 

Compañia Nadonal de Sµbsistencias Populares, S.A. (CONASlJPO) con los objetivos de 

incrementar .::! ingreso rural mediante precios de garantía para productos básicos del campo, 

mantener reservas de artículos de pritnera necesidad y regular los precios de subsistencias populares 

en los mercados de consumo98
• 

Las metas de los gobiernos del Desarrollo Estabiti~dor se centraron en mantener un buen ritmo de 

cr.::chniento. alentar la industdalización y otorgar ciertos beneficios a la sociedad con el fin de e•itar 

conflictos sociales y estimular la producción. 

Sin duda, en la etapa del Desarrollo Estabili7~~dor s.: crearon instituciones y se llevaron a cabo 

acciones que hasta la focha benefician a la población y que en su tiempo fu.:ron factores 

indisp.msables para el bienestar social. tal es d caso del Centro :\kdico. del Instituto Nacional de 

\'hienda, de los libros gratuitos, de la cobertura del s.:guro social cn todas las entidades federativas. 

de CONASlJPO, del ISSSTE y del FO"VI; sin .:mbargo, tambi.!n en esta ctapa s" gencraron efectos 

fatales que incidieron en la desigualdad. Asimismo. la poca inversión en el campo detetioró los 

logros anteriores de la r.,forma agraria y provocó una mayor pobrc7_a rural. lo que "stimuló la 

migración a las urb"s y cultivó conflictos social.:s que después derivaron en guerrillas. 

En esa época, :1\-Iéxico mantuvo un niv"I dc concentración cid ingreso muy el.,vado, en el que la 

participación en el ingreso nacional del 50 por ciento más pobre de la población varió entre el 10 y 

":\IC!'l.ico: PRsidencia de: laRepUblica (19":'6). op. ciL. PIV1e ~.p. 121 

t'\1 
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el 15 por ciento. tnientras que la del 10 por ciento con mayores recursos económicos se mantuvo en 

el orden del -10 por ciento"". 

La esencia de la intervención económica del Estado entre 1970 y 1982 fue la resistencia a redefinir 

la di"isión del trabajo entre el Estado y el mercado, observada en la formulación e instrumentación 

de la política económica. 

La política en el sexenio de Luis Echeverría <!stuvo encaminada a reducir las tensiones sociales y a 

recuperar la credibilidad del sistema mediante un discurso kgitimador apoyado en la ideología ele la 

Revolución l\Iexicana. 

Las numerosas refonn:.s llevadas a cabo .:n el gobierno de Echevcrna son, para algunos autores, 

pn1eba de una redefinición de la política cid Estado en cuanto a su rdación con las div<>rsas fuerzas 

sociales: un regreso a los principios d.: la Re,·otución y al moddo cardcnista: p<!ro para otros, tal<!s 

reformas constituyen la respu.::sta a una n.::ccsidad de solucionar las t..:nsiones ..:structuraks y 

social~s, causa de una de las más graves crisis de legitimación <l" las tres últimas décadas. 

Luis Echeverría hac.;: una fuerte critica al Desarrollo Estabilizador por la desigualdad económica 

g<!stada en ..il, la cual representaba un obstáculo para la propia dinámica de crecimiento del pais; en 

respuesta se decidió ..:structurar una nueva estrategia económica que et propio Echeverna llamó 

··Desarrollo Compartido'". S.: planteó un programa económico-social que tenía como objetivo 

principal ta lucha contra la inflación sin alterar los objetivos sociaks básicos. 

~ .~mumdo Gonza.lcz Torrn. I..:L· t,.,uu/Crnuczc"!c3~-=. Ja ,_¡gcnda .me:.:/ dei E:;t..ido n::c..,:c..inc. tesis de licmdatura.. México. El Colegio de !\t:hico. 
199.l.p.p. 5'7y58. 
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La desigualdad económica. que se manifostaba en una inequitativa distribución del ingreso, 

representaba un poderoso obstáculo a la propia dinámica de crecimiento del país, lo que reclamaba 

una urgente redistribución del ingreso. 

Podemos decir que la indlL,trialización durante <!ste sexenio S<! basó en el prot<!ccionismo, en la 

inv.:rsión .:xtranjera dir<!cta y en la sustitución d.;: importaciones de bienes de capital, intermedios y 

de consumo. 

El endeudmnknto público externo se utilizó sobre todo con el fin de impulsar lo que se consideró 

como acti"idad.;:s primitarias para el d.;:sarrollo del país. como la producción agropecuaria y las 

inversiones en infracstn1ctura, en .. :special caminos, carret.,ras y ferrocarriles. 

Las políticas sociales del gobierno d" Ech..:v.:nia adquilie1·on una nueva dim.:nsión. ftmd:1mental 

como consecuencia de 2 hechos qu.: obligaron a su gobierno a r<!componer sus bas.:s de legitimidad 

e int<!grar nu.:vos consensos: el movimiento de 1968 que representó una fractura en nuestro pacto 

social y las nuevas demandas surgidas por .:1 proc.:so de urbanización y d..: la clase media que tenia 

cada vez más ~x..igcncias. 

Con el propósito de r<!st:1blecer el papd que jugaba la educación en la legitimidad del gobi<!rno, se 

dis.:ñaron nuevos planes y programas de educación primaria y normal, nuevos libros de texto, se 

cr.;:ó un Sistema Nacional de Educación para Adultos y nuevas instituciones d<! educación media y 

superior como los Colegios de Ciencias y Humanidades y la Universidad .-\utónoma i\ letropolitana. 



L11 lucha C'ontra la pobrtzn txtremu tn :.\l~xico 

_-,·_:,_ '", .. -· ' 

-' .-\süTÍismo, se creó el Consejo Nacional d.: Fomento Educati:vo (CO~.-\FE) y el C.:ntro para .:! 

Estudio de :-Iedios y Procedimientos .-\vanzados d.: la Educación (CE~IP.-\E). 

En matetia de seguridad social y salud, s.: buscó ampliar la cob.,rtura de las instituciones. Con este 

propósito, la Ley cid S"guro Social d" 1973 cont.::mpló la difusión d" la cobertura d.:1 Il\-ISS a todos 

los municipios del país. A partir de 1970, s" consolidaron los programas de vacunación masiva 

contra la polio, la dift"lia, el sarampión y otras enferm.,dades infecciosas, así como otros sen.icios 

de m.:clicina pr.:ventiva . 

.-\ckmás, s.: creó .:1 Instituto cid Fondo ~aciana! d" la y¡,;.,nda para los Trabajadores 

(n--"FON.-\ VIT) para cublir las demandas de "i"ienda como- producto d" la explosión demográfica en 

.. la_ciuclad d" "-l.!xico. S.: r.:formó la fracción XII dd apartado .-\ dd articulo 123 d" la Constitución. 

---;~~gún <:sta reforma tocias las "mpr.,sas sin únportar su dim.,nsión ni ubicación geografü.:a. "staban 

,:;;,·_ {~il~gadas a proporcionar "i"i"mla a sus tr:tbajador.,s, m"clianre la aportación qu" hicieran a un 

>-:-''Fori~o Nacional de 'Vi"iencla . 

.' ~-:.: :,~-~--::.: '<: -,~ . _ 

_ :_/b~smo, se creó .-:! Fondo N;u;ional el.-: Fom.-:nto y Garantía al Consumo de los Trabajadores 
'~,_ '. -. , 

;,_,~>'j_(FbNACOT) que tenia como objetivos democratizar.-:! cr.!dito, unificar .-:1 poder de compra de las 
; ·::·:·:·-··:. <:· -· 

:inayorias, ofrecer al obr.-:ro bienes de consumo duradero indispensabl.-:s a precios e intereses b;ijos y 

transferir recursos de quienes encarecen la producción hacia los sectores que contlibuyen a 

crearla 1°0• 

too ~éxko: Prc:sídc-ncia de la Rtptibtica (1976), op. ciL. Pane ~.p. -l"9. 
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Pese a. la redistribución de los beneficios ckl d<:sarrollo, la política en materia social se dirigió 

principalmente a las urbes, a la clase media y los trabajadores organizados sindicalmeni.., .on 

detrimento de los sectores m"nos favorecidos. El ahismo "ntre deciles superiores e inf.:riores se 

profundizó, si en 1968 d ingreso del 5 por ciento de las familias más ricas era -l-l.88 vec"s más alto 

que el 10 por ci<!nto d" las familias más pobr<!s. para 1977 <:sa rdación s<: .:1"vó a -l7.26 vcc<!s101
• 

Al finalizar el periodo de Luis Ech..,verria existía una inflación cr.:ciente que alcanzó un l-l.13 por 

ciento entre 1971 y 1976: una fuc11c reducción de la im·ersión <!n la producción "n todas las áreas d<! 

la <:cononúa; un enorme d,Hicit guh<!mam<!ntal, acompañado de un aum<:nto cié: la deuda pública 

<:xtema; un grave desequilibrio con resp<:cto al se<:tor ext.:mo, que se quiso corr<:gir a trav.;s de lá 

devaluación de la moneda d" 12.50 pesos, que se tuvo por 20 años. a 23 pesos: una abi..:rta 

especulación y ~na terrible fuga de capitaks 'º'. 

El caos provocado por el agotami..,nto dd modelo .::conómico s.::guido arrastró a una grave crisis 

política que se manifestó .::n una p.:rdida de confümza ..:n d gohkmo. 

Con est.: panorama. Jos¿ López Pm1illo anuncia una nu.:va política que buscaba dar r<lspu<:sta a la 

caótica situación her.::dada cid gohi..,mo anterior. a través d" la plan.:ación socio-económica. 

En 1980. el pr..,sidente fü·mó un d"creto en el qu" se aprobaba d Plan Global de Desarrollo 1980-

1982. el cual pretendia 

101 Ciradopor.·\rmandoGonzliluTo~j'..op. ciL.p. i7. 
;~;: Pos.1 Mnria !\.lirón. y Péru Gtrmón. .U.-;.r- .Parn/lc: AUg.t .v Cn.r.:r áe un ;:-..,...x.,.,1:0. !\.thico. Pinza y ValdC:t. p. !O, 
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"'reafir11rar y forlalcccr la ind1..'pe11dc11cia de .\lé."l:ico co1110 nación democrática. ..• proi•eer a la població11 de 

c11rpleo y co11dicioncs 111f11i11ras de bienestar. aJcndicndo con prioridad las llCCL':ridadcs do aU11re11tació14 

cd11cació11, salud J' ••frletrda. ..• pro111oi·cr 11n crcci11rien10 t.•co11ó111ico alto, soste11ido y "flcietrlt! ... , )' 111ejorar la 

dlstrlb11ció11 del ingrf.."SO en/Te las personas ... "'81 
• 

. -\sinúsmo, el gobiemo de López Portillo con la intención de acabar con la incertidumbre. recuperar 

la confianza. relcgitinúzar al r.;gimen. terminar con la dcs.,stabilización política y resolver la crisis 

económica, diseñó una serie de reformas. entre las que destacaban: la Reforma Económica, 

Administrativa y Política. 

La R"forma Económica tenia dos objetivos principales: la producción de alimentos y energ.;ticos; a 

lo que se añadió el empleo. la educación y la producción de básicos. 

La Alian= para la Producción. que formó parte de la Reforma Económica, tenia como objetivo, 

según palabras del propio presidente ... ofrecer a todos altemativas "iahles que permitan conciliar los 

objetivos nacionales de desarrollo y justicia social, con las demandas especificas de los diversos 

faetones d<0 la econonúa•·•().1. A los trabajadores se les pidió moderación "n sus peticiones salariales y 

a los empresarios se les in"itó a invertir "n el país. 

El estado reconocía la importancia del respaldo de la iniciativa privada a los proyectos nacionales de 

superación de la crisis, por ello, se les ofreció estímulos e incentivos para recuperar su confian=. 

Así por ejemplo. se lanzó el Programa de Productos Básicos, el 2--l de enero de 1977, en el cual la 

, Secretaría de Comercio firmó convenios con product~r..:s y comerciantes a fü1 de lograr el abasto 

iOl José López Por1illo. F:.;n. Ci!obú .ic r-csa,.,.o!!o J9.5.C1-l ;.s:. Mi:<ico. Tullere!! Gráfico;¡: de In Nncióu. 1980, p.p. 1! y 13. 

'"" 
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popular. A cambio. los productores de~sicos recibían cr..;ditos del }J::mco d" :1.1..;:<lco y facilidad"s 
" -~ -

para importar .:quipo y mat.:rias primas. gozando d" "xencion"s de impu.:stos. 

Por otra parte, se liquidaron varias filia1"s d" la co::-.=.-\SL-PO, qu" se vdan como competencia 

d"sleal con el s"ctor ptivado, a fin d" lograr un mayor "nt.:ndimiento y conciliación con los 

empresarios y en aras de una mayor racionalización de la administración pública. 

La concertación tambi..;n incluía una política de lib.:ralización de precios y top.:s sala1iales. El 22 de 

dici.,rnbre de 1976, la Secretaria de Comercio anunció el aumento del precio del azúcar. harina, 

m:1sa de maíz y tortillas .. -\d.,más, el Secretario dd Trabajo. Pedro Ojeda Paullada. anunciaba qu" las 

empresas públicas y pri'\·adas. no podrian conceder un aum.::nto salarial mayor al 10 por ciento. 

La Refo1ma .-\dministrativa. "n cambio. tenía objcti\·os a largo plazo. era n.:ccsaiio modetnizar la 

burocracia para a<kcuar las ínstitucion.:s :1 las n.:cesídades del dcsan-ollo nacional. Ésta t"nía como 

fin pr<:sentar a la plan.:ación y a la racionalidad como caractcristicas d.: la administración pública. La 

ínt<:rv..,nción del Estado estmia "n función <1" .:lla. 

Por su parte, la R<:forma Politica sigrúficó la opción d.;: renovar la r<:lación <:ntre el Estado y la 

soci.;:dad, en una ..;poca en la qu" el control <:statal sobrc distintos s<:ctores social..:s cstaba. muy 

desgastado. 



La 1ucha coutrn In pobnza C"'ttreum i.:u ~f~sico 

Era e"idente que las fu.,rzas de oposición -tanto de izquierda como de d"recha- buscaban canales de 

participación política, por lo que "1 gobierno decidió ensanchar las posibilidades d" r"pres.,ntación 

política, a .fm de.e"itar un conflicto abierto e incluso \iolento con la oposición. 

La Reforma Política implicó la k~aliz.•eión d" los partidos d" oposición y de las asociacion"s 

políticas, someti.!ndolos a un marco l"gal que suj.::tara su actuación a normas pr.,cisas. Además, se 

incluían nuevos conc.,ptos como la repr.,sentación proporcional, la ampliación del kgislativo para 

\Ígilar los sectores público y para<!slatal y el acceso de los partidos a los medios de comunicación, 

entre otros. 

Una vez establecidos estos proy<!ctos económicos y politicos. junto a la fu<!rza qu" :1dqui1ió la 

expot1ación petrolera, el gobierno de Lóp<!Z Portillo pudo iniciar una .Spoca con un gran auge 

económico y confianza por parte de los distintos sectores soci:;les. 

Al inicio del sexenio las reservas d..: petróleo se ..:ncontraban en los 11 mil 600 millones de b:miles. 

para marzo de 1981 esta cifra había ascendido a 67 mil 830 millones y en el quinto informe de 

góbierno López Portillo las ubkó en 72 mil millones de baniles' 0 5. El p.:tróleo s.: con"irtió .:n el ej.: 

del desarrollo nacional. 

El proyecto tenía la int.:nción de destinar los r.:cursos obtenidos de la venta de crudo a .fines 

productivos para así sostener una tasa de crecimiento anual del PIB en un 8 por ciento, generar 

empl.:os y distribuir el ingreso más equitativamente. 

l< Ro~o :'\ta. ~lirón. y Pt-ru .. Gennán. op. ciL. p. !'·'· 
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En cuanto a la industrialización "n este sexenio, el ohj.,tivo principal era fomentar la exploración, 

explotación, ref"mación y exportación di! petróleo y gas (considerados como acti"idades prioritarias). 

Se impulsó la producción de la P"troquímica básica, en manos d.:I Estado, quien continuó con la 

política de controlar todas aqu..:llas acti"idades qu" crn:-1Jeraran háska- para d <ksarrollo <ld país, 

siguiendo el esqul!ma de principal promotor del proc.:so de industrialización, basado en su política 

protl!ccionista y. l!n la contratación d.: un núml!ro creci.,ntl! de trabajadores, asi como en la creación 

de una infral!structura básica y una kgislación favorable al proceso. 

s., sabía qui! mant.:nil!ndo un el.:vado nivd de inv.,rsión se elo!Yaria la demanda do! productos 

fabricados por la indust1ia nacional. lo qu" condudtia a un fortalecimiento del l!mpleo. La tarea 

fundamental consistía en crear empleos para así at.:nuar los efectos de la r.:tracción d.: los salarios, al 

mismo tiempo que se man tenia la d"m:mda· d.: productos. 

CRECl~!IE:--;To DEL E~IPLEO 

.--\i'\IU 

l9ii 4..1 
.3.7 

1~79 ~.9 

1981 3.8 
1•;m2 

Fuente: Ro5n ,_lnrin Mirón y Péri:z Genm'Ul. A:..¿,.. .v ~r::::d,.. :..r. ~.z.t.cr.:o. p. 57. 

La política d.:I pleno .:mpleo permitió la expansión de la dl!tnanda, d aumento del ingreso familiar y 

con ello el crecimiento acelerado. Este crecimiento implicó un incremento consid.:rable de la 

inv.:rsión y cid gasto público, el cual pudo financiar el gobi.:rno m"x.icano durante los años de auge 

cconótnico. 



La lucha contru la pobreza e)('trema en ~Jt!xico 

El poder económico que tenía el Estado lé: pennitió ordenar y planificar la "ida económica del país, 

esto significó la consolidación del Estado interventor que, por un lado, promo"ia la demanda y, por 

el otro, ofrecía insumos baratos a la industria y subsidiaba algunos senicios que aminoraban el costo 

de la fuerza de trabajo. 

La inten·ención del Estado en la economía haría que el sector privado tu\<iera grandes ganancias a 

condición de que su inversión y producción se orientaran a lo que el Estado juzgara prioritario. 

El desarrollo integral que pretendia el gobierno, sólo era posible si se lograba incorporar al sector 

margi11ado de la sociedad y al campesinado nacional al proyecto de d"sarrollo del país. Para este 

propósito se instrumentaron el SAl\.I y el COPLA..'l.IAR (que se estudiará con mayor detalle en la 

próxima sección del capitulo). 

Dentro de los planes y programas del sexenio, cabe destacar el Sistema Alimentario 11.Iexicano 

(S.-\..t"\I) que consistia en un conjunto de documentos en los que se plantea como primer paso las 

llamadas "melas de disponibilidad de alimentos'' para lograr una más justa distribución de los 

recursos alimenticios. Entre dichas metas se encontraban: 

Lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos. 

Focalizar la atención en la población que se encuentra en las "'zonas criticas" localizadas en el 

medio rural y en los cinturones de miseria. 

Incrementar la superficie cultivable del país y aumentar sus rendimientos. 
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La politica social adquirió una nueva dimensión cuando el auge del petróleo hizo posible re"italizar 

el gasto social sin afectar el crecimiento. En este sexenio se buscó cubrir las demandas de educación 

básica para toda la población, se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Th.'EA), 

el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Universidad Pedagógica 

Nacional y el Consejo Consultivo ,¡.,, Educación Normal. 

En materia de salud y seguridad social, fue posible elevar la cobertura de los sistemas de salud, a fin 

de que atendieran a cerca del 48 por ciento de la población. 

Sin embargo, la crisis económica que estalló en 1982 interrumpió la mayoria de los programas 

sociales del gobierno, ahondó el escepticismo en tomo a la .;:ficacia d.:. las políticas redistributivas y 

propició un proceso acelerado de empobrecimiento. 

Con todo y el auge, el Estado no pudo reactivar el crecimiento económico sobre bases sólidas. De 

hecho, la acumul:ición de capital continuó desacelerándose debido a muchos factores, entre los que 

destacaron el aumento de la inflación, la restricción crediticia, el incremento de costos y la limitada 

capacidad exportadora de las empr.:sas nacionales. Además, .lstas ante el escaso cr.ldito interno, la 

excesiva liquidez financiera internacional y el peso sobrevaluado, optaron por el endeudamiento 

externo, aumentando así su vulnerabilidad. 

A mediados de 1981, el panorama del país cambió por completo. En lo económico se deterioraron 

las finanzas, la producción, el empleo, la inversión y los salarios. Esto se tradujo en un terrible 

desempleo, depresión salarial, pérdida del poder adquisitivo, y reducción del gasto público, lo que 
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significó el fracaso de las políticas tendfontes a apoyar a los campesinos y marginados y la falta de 

mo'\ilidad social, principalrn.,nte para las clases medias. 

La guerra Ir:in-lrak afoctó la política de las grandes pot.,ncias orientadas a captar la mayor cantidad 

posibl<l de crudo para sus n:s.:n;as. Arabia Saudita quiso aprov.,char la r.:tirada de Irán para 

consolidar su hegemonía .:n la OPEP, lo que logró con un nefasto resultado, ya que cuando Irán e 

Irak r"iniciaron sus V<lntas y Arabia Saudita se negó a reducir las suyas, la sobreoferta pr.,sionó los 

pr.,cios del p.:trófoo. Además de esta sobr.:oforta, los paises industrializados insttum.,ntaron políticas 

ele ahotTO de energ.!ticos .. 

En estas condiciones PE:\IEX anunció .:n 1981, la reducción dd precio dd petróleo en .i dólar<ls. La 

decisión afoctó a todo d proyecto nacional. que s.:: financiaba "n gran m"dida con las exportacion"s 

del crudo. En "ste año no sólo cayó d pr.:cio dd petróleo. sino tambiJn los d<> la plata, .:afé. 

camarón, algodón y plomo. 

La r.,c.,sión obligó a las "cononúas mundiaks a de,·ar sus tasas d" interés para financiar sus propios 

d.Hicits internos. Las altas tasas de int.::rés en Estados Cnidos resultaban muy atractivas para el 

inversionista m"xicano. Con una política de irrestricta libertad cambiaría. la fuga de capitales fue 

incontrolnble. En 1978 sali.:ron del país 600 millon.::s de dólar.::s, .::n 1980 la cifra aum.,ntó a 2, 958 

millones y durante d sigui.::nte año se fugaron 10. 91.i millones de dólares106
• 
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.-\ principios de 1982 se adoptó un nuevo programa de ajuste económico. con el que se prekndia 

frenar la inflación, sanear las finanzas públicas y m.:jorar las relaciones con el exterior. 

En fobrero de 1982 se produjo una devaluación de más del 70 por ciento, el precio dd dólar pasó de 

27.01 p.:sos por dólar a -l7.25. Sin .:mbargo, la práctica de la .:specula..:ión no cesó, al contrario se 

genl!ralizó, ya no únicament.: la practicaron los bancos y las grandes empr.:sas, sino todos aquellos 

que tuvi.:ran liquidez. 

El 9 de marzo de 1982, se dio a conoc.:r el llamado ··Programa de .-\jusi.: de la Politica Económica 

de :\léxico.. que pretendía reducir d gasto público: reforzar el control d..: pr..:cios: apoyar a 

CONASlJPO y COPLA.'l.IAR con .:1 fin de paliar las consecu.:ncias d.: la reducción dd gasto: 

apoyar la producción de básicos: mantener la producción int.:ma de bi..:n.:s de capital estrat.ógicos a 

través de apoyos a las empresas; reducir los arancdes de varios m"ticulos básicos: practicar una 

política de tasas de int..:r.is más fkxibl..: que fom..:ntara ..:! ahorro. d.:sa!.:ntara la dolmización y la fuga 

de capitales: fm"takcer d mercado de capitales y, emitir pt!trobonos'"'. 

Para el 16 de agosto de 1982. el tipo de cambio alcanzó los 120 pesos por dólar, al tiempo que se 

firmaba el proyecto de Convenio ele Facilidad .. ·\mpliada con el F:\ll, mediante el cual este 

organismo se comproml!tia a ciar un pr.istamo a :\ r.;xico de 3 mil 600 millones de dólares, mientras 

que nuestro país ofrecía una reducción del gasto público para eliminar el d.óficit gubernamental y la 

fi.jación de un limite a la concertación de nu.::vos créditos externos. 

M
7 lbide111. p. 139. 
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Durante 1982 la clase obrera se "io tremendamente afoctada, tanto por las medidas económicas del 

Estado para salir de la crisis, como por las reacciones de Jos empresarios frente a ellas. ya que 

aum.:ntaron precios. cerraron empresas e Júcicron despidos masivos. 

En este mismo año, Jos empresa1i. ' manifes1.1ron sus puntos de "isla en una reunión que fue 

denominada '•Atalaya 82". En este foro Jos empresarios se dedicaron a atacar al gobierno y a hacer 

una serie de propuestas que dejaban en claro el interés de Ja iniciativa privada por instaurar un 

proyecto económico dirigido por ella. 

Lo que proponian Jos empresarios era. en general, una mayor restricción del presupuesto 

gubernamental y la Jinlitación d<J los incrementos salariales .. señalando Jos tiesgos de una politica de 

excesivas prestaciones sociales. Ademá;, se abogó por un sist<Jtna económico que reconociera el 

papel preponderante de Ja iniciativa p1ivada y en el cual Ja intcrvcnción del Estado sólo se diera 

con10 acción supl\!mentaria cuando ~l bien con1ún ~si lo n:quit;~ra 108 . 

La nacionali7~,ción de Ja banca y el control d" cambios apar..,cieron como un recurso de emergencia 

del gobierno para c"itar d colapso del sistema financi"ro y, con él, d de la reproducción de capital. 

Además. se pret.:ndia reconstruir parcialment.: Ja capacidad d.: Ja r.:ctoria económica del Estado y 

garantizar d cumpfuni.:nto de los pagos con el exterior. 

Con la firma en no"iembre de 1982 de una carta de intención con el F"-ll para obtener su aval en 

nuevos empréstitos, el gobierno mexicano se comprometió a aplicar un rigido programa económico 

1.U 
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de austeridad qu" contempló, en esencia, la fkxibilización dt:I control de cambio, la disminución dt:I 

ritmo de crecimit:nto dt: la dt:uda extt:ma, la aplicación de una política dt: contt:nción salarial y la 

reducción del d<ificit público del 8.5 por ciento en 1983 a 5.5 en 198-l- y 3.5 t:n 1985, rt:specto al 

PIB 10
'. 

El fracaso del fin de sexenio de José López Portillo fue la g.;nesis del último de los gobiernos 

pknamt:nte reconocidos como Estado interventor o de bi.,nestar; significó la transición del "iejo 

Estado patt:rnalista a una nueva relación Estado-sociedad que dio como resultado una fonna distinta 

de hacer gobierno: la d.:l Estado ~t:olibcral mexicano. 

La crisis económica puso .:n duda la capacidad d.:I Estado para dirigir .:! d.:satTollo .:conómico del 

país, a .!I se le· culpaba de la corrupción. cl.:I autoritarismo dd sistema. de la falta de eficacia en l.:ts 

empresas paraestataks. dt:l excesivo gasto público qu.: pro,·ocó las altas tasas de inflación y d" su 

intervencionismo que inhibía la participación de la iniciativa pti,·ada y por tanto dd bu.:n desarrollo 

d"I m"rcaclo y del capitalismo. 

Estas fuert.:s criticas al Estado -que hacían ptincipalmente los emprt:sarios y la clase financiera que 

se habían desarrollado y crecido .:n gran medida gracias al prot.;:ccionismo y al intervt:nsionismo de 

éste- dieron fut:rza a la exigt:ncia de su adelgazarni.:nto y a la dt:sregulación económica, que no 

significaba otra cosa más que una mayor participación de la iniciativa privada en la dir~cción de la 

politica t:conórnica del país y un menor gasto social, es decir, transitar de un Estado social a uno 

Neo liberal. 



La lucha comra la pobnza tm-emn tn Mé'.'tico 

-1.1.3 El Estado neo/iberal en ,1/éxico: de su inicio a su consolidación (1982-199-1) 

Como hemos "isto, la adopción del modelo económico neolibera) implica una dismmución del papel 

del Estado, tanto en sus fun.;iom:~ como en 'us aparatos. Se asiste a un proceso de privatización de 

la economía a nivel internacional. Al mismo ti<:mpo, se redimcnsiona el aparato del Estado, se 

int.:nta sanear las finanzas públicas y se privatizan sen.icios que con anterioridad fueron pro"istos 

por las instituciones gubernamentales. 

La politica social se redefine en función de que el Estado debe refomiars" para modificar la 

sobr.,carga de obligacion.;s que tiene tanto en la esfera económica como de la política social; de que 

la burocracia resta efecti"\idad a la política social y; de que los aparatos gubernamentales presentan 

un .:ndurecimiento como consecuencia de un corporati...,ismo que: mina la capacidad de absorber el 

cambio que demandan los actores sociales. 

La reforma del Estado se "uelve, a partir de 1988, una estrategia de racionalización de los recursos 

públicos consistente .:n r.:stringir la vieja forma de intervención económica estatal y sustituirla por 

una nueva. Para poner en práctica d nuevo modelo es necesario que el Estado libere zonas de 

acti...,idad económica y dada la .:specificidad y tamaño de la inten.·ención económica y estata!, es 

preciso también redefinir tanto los criterios de operación y gestión pública del Estado mismo como 

de las prioridades sociales que debe considerar. De conformidad con este cambio, el Estado debe 

sustituir su papd de promotor económico y garantía d.:l desarrollo por el de generador de las 

condiciones necesarias para que los arreglos institucionales se· cumplan y las oportunidades se 

distribuyan racional.rnent.:. 
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Anteriormente, la política social en :>.I..!xico abarcaba una multiplicidad ele rubros y áreas que iban 

desde el empleo y la "\l"\ienda hasta programas d.:: fmanciamiento y estimulo económico. En las 

circunstancias actuales, la reducción de la amplitud d" Ja pCllitica social se entknde como una 

cobertura selectiva de los bienes que el Estado puede pr->¡>or.iuJl.•r du c.tam.:nte; pero sobre todo 

como una reducción de su responsabilidad e.xclusiva .:n ciertas ár"as que suponen la interv.:nción d.: 

otros actores y lógicas de asignación. 

hSe puede csto.blec..::r que la diferencia b<isica de la polttica scidal actual.. consiste en que: a) responde a 

crirerios de equilibrio financi~ro qui:: rienen n.!pt:rcu:-.k"'n ~obre a rnci1::-01ialidad eccinomico.: bJ obedece a una lenta 

pero tcnd.:ncial tbrmación de criterios div.:r~ifi.c<t.dü~ d.: d.t..:ndón .:1 la d.:mdl1da sodal y e) a un.a su.:;pcnsión de 

la in3titucionalidad trndidonnl qu.: artkuh:ibn p.:il.ltko ::. ... ,dul :::· •:0n:;..:n!'-0--110
. 

La crisis d.: 1982 no sólo tuvo repercusiones en la .:stahilidad .:conómica, ni se r.:dujo a la caída de 

la producti,idad. Además de esto. puso de manifiesto la incapacidad estructural para manten"r la 

expansión del modelo de crecimiento seguido hasta entonces. 

D.:sde 1982 la inv.::rsión entró en un p.:riodo d.:: estancamiento y de c:unhio. En primer lugar, hubo 

una transformación notoria del papel de la inv.,rsión pública en la formación d.;: capital (hay que 

r.:cordar que este tipo de inversión significó no sólo un impulso a la inversión privada, sino el ·factor 

d.:t.:rminante en la creación de infraestructura). A partir de .:se año, el comportamiento de la 

inversión pública estuvo determinado por la politica de restricción en las fmanzas gubernamental.::s, 

pero también por una estrategia deliberada que buscó ampliar espacios para la inversión privada. 

itc RC'm: ).Hlhin. y Francisco Vnlc.l~s ... Lo refonna del E!!tado: reíle:otiones ;iobre la poH1icn. 1ocial ... p. 131. 

1.17 



La lucha contrn In pobreza c:-ctrcnm en !\té1Cico 

Esto obligó a que la situación con los empresarios fuera muy diforente a Ja que existió con el ex 

presidente José López Portillo. :>.ligue! de la :l.Iadrid se negoció el problema de Ja nacionalización de 

Ja banca a cambio de la promoción de diversas medidas de apertura, privatización y d.:osregulación. 

No obstante, "stas concesiones por parte del gobierno, Ja iniciativa privada no se "io lo 

suficientemente motivada para "stablec.:or una alianza proclm:tiva que estimulara Ja inversión y el 

ahorro en proyectos ele largo plazo. 

Desde 1982, el gobierno. el" :-.ligue! ele Ja l\Iaclricl formuló un programa de ajuste económico llamado 

PIRE. .,1 cunl t.::nia como ptincipal.:os objetivos: "nf"rcntar Ja inflación. r"ducir d c1.;ficit ele las 

finanzas públicas y sentar las bases para la r"cuperación en el mediano plazo. Este programa tuvo 

un saldo positivo en la cu.::nta corri...,nte d" S mil -100 millon"s de dólar.,s. gracias al incr...,mcnto d" 

las "xportacioncs y a la disminución d" las impo11acion...,s. Sin embargo, por el lacio del costo social 

los resultados no fu"ron tan akntador...,s, .,¡ PIB cayó S.3 por ci...,nto . .,¡ nivd el" d"sempleo s" 

incrementó y Ja r"ducción salatial de 1982 a 1983 fue cid 25 por ciento111
• 

En una s"gunda etapa del programa s" logró una reducción d.:: Ja inflación, quedando entre 198-1 y 

1985 en 60 por ci"nto, -10 puntos por debajo de la registrada en 1982. 

A pesar de "stos "sfu.,rzos no s" pudo e'l.itar que en 1987 la Bolsa :l.lexicana de Valores se 

desplomara. 

111 Smil Var?S Paredes. Fo/uzca de E3tablli:actó1t y Refo,-,.,a del E;tado. Tc-,is. México. FCPYS, t.TSA.'L 1994. p. 43. 
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Antes de la caída, el auge bursátil que se inició en 1983 tuvo un sentido inverso al ele la economía. 

es decir, el indice de la Bolsa crecía mientras la producción se hundía. La política gubernamental 

ciaba claras señalc:s de aliento al capital y de sujeción y control ele los obreros, motivando a invertir 

el capital, no en industrias, pero sí en acciones. 

Al finalizar 1983 y a pesar de que la econorrúa había suftido una drástica contracción al caer el PIB 

5.3 puntos, el índice de la Bolsa se había multiplicado por cuatro, lo núsmo sucedió en 198~, 1985 y 

1986. años en los qu" el indice bursátil rcgíst~aba grandes alzas. 

El gobh:mo int.,ntó recuperar la confian7~ empresarial perdida con la nacionalización bancaria 

anunciando la reprivati7~ción del 3~ por ciento del capital de los bancos nacionalizados en el 

sexenio ele López Portillo. Después ele esta acción se comenzó a ejecutar un plan de 

indc.:1nnizaciones para los ~x banqueros expropiados. decisión a la qu~ le siguió la r~privatización de 

las etnpresas ele los bancos, otorgando pr.,fer.,ncia a los ex banqueros para adquirirlas. Entre .Estas 

estaban las casas ele bolsa y las compañías el" seguros. 

Los bancos fueron sujetos a una política de tasas ele interés qu.:: b.::neficiaban al sector bursátil, toda 

vez c¡u.:: las tasas bancarias se mantenían con~iderabkmente por debajo de los rendimientos 

certificados ele T .::sor.,ria. 

En octubre de 1987 las autoridad"s financieras d.::cretaron el ci.::rre d.:! mercado bursátil, .::! Estado se 

había atre~ido a interfürir en un mercado que en teoria debía funcionar con la sola regulación de la 

h:y d" la oferta y la demanda. Los int.,rmediarios no bancarios respondieron a la medida 
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int.on:encionista propiciando una baja en el m"rcado bursátil. presionando con .::sto a los pequeños 

inversionistas a marcharse de las casas de bolsa. 

La caída de las cotizacion"s bursátit"s provocó la fuga de capitales ante la ""idencia de que había 

concluido la etapa de grandes rendimi..:11tos .:n el mercado de valores. La especulación con dólar"s 

controlados complementó el circulo de fuga de capitaks. Las casas de cambio privadas si.r'l.ieron 

como puente para la salida d"I capital, al comprar los dólares a cu..,nta d., sus cli..,nt"s para situarlos 

"n el extra11.jero. 

El 18 de no'l.iembr" de 1987 se concreta la devaluación del tipo d" cambio libre con el r"tiro del 

Banco de i\Iéxico del mercado libr" cambiarlo, lo qu" trajo como consecuencia, a la par, una ola de 

<!Speculación con los pr<!cios que se tradujo en un r.:punte de la inflación. 

Para ctici.,mbre de .:se año, el gobi.:rno y los r.::pres.:ntantes de los s.:ctor"s obr..,ro, campesino y 

empresarial firman el Pacto de Solidaridad <!conómica (PSE, d cual .::n dici<!mbre de 1988 s" 

tlamatia Pacto para la Estabilidad y el cr..,cirnicnto Económico PECE), que tuvo como fin no 

solmn..,nt.: combatir la inflación. sino también reestructurar la "conomia. S"' trató de abatir la 

inflación a través de fijar lirnit"s al tipo d., cambio, al salario mínimo, a los precios y tarifas del 

s"ctor público y a los pr<!cios de un giupo reducido de bi.:nes básicos. 

El sector privado debía ser moderado en la elevación d<! los precios de sus productos, o de ser 

posible mantl!nerlos constantes o incluso reducirlos y absorber el aumento de costos. Lo anterior a 

cambio d.:1 compromiso especifico del gobierno de corr<!gir las finanzas públicas, disminuyendo el 

tamaño _del sector público y privatizando "mpresas no estratégicas; aplicar una política monetaria 

1 ~o 
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restrictiva; corregir la inercia salarial; definir acuerdos sobre precios en sectores lider..,s, fijando 

precios de insumos primarios y de ciertos rubros; abrir la economía para abatir el costo de Jos bienes 

intermedios y; optar por el control de la inflación y la negociación de precios, en lugar de su 

congelación. 

El PSE tuvo costos productivos y sociales. Los primeros como resultados de Ja reducción del gasto 

que afectó a la construcción y mantenimiento de la infraestructura. asi como a Ja capacidad en 

acth.idades estratégicas para la producción de bienes y sen.icios. Los segundos se generaron porc¡u<: 

Ja política presupuestal repercutió negativamente en la posibilidad de ofrecer s..:n,icios básicos con 

suficiencia y calidad, o en el nivel de consumo popular por la eliminación o reducción de subsidios. 

FiÍlalmente, tanto el PSE como el PECE int.:ntaron responder a la lógica y a las necesidades 

pla!lteadas desde 1982. No tu"ieron por· objetivo recup..:rar el poder adquisitivo del sal:trio. sino 

_; r.~~Up!i!rilr la tasa de ganancia y r~estructurar la política ~conómica d~l país. a trav¿s di.! la r~gla 

. ~ ', ~~cipal: la racionalidad del Estado. 

La forma de hacer política social durant" el s"xenio de :.iiguel de la i\!adrid cambió radicalmente, 

debido, por un lado. a Ja crisis económica que redujo notabkmente los recursos del Estado y, por 

otro, al descrédito c¡u" habia adquirido la inten.·ención estatal. 

Bajo la id"a de que la reducción de r"cursos no implicaba un deterioro en los sen.icios sociales, sino 

qu" su "ficknte administración atenuaría la falta de éstos e incluso se podría lograr que se mejora el 

nivel de provisión para la mayoría; el gobierno contrajo el gasto social en 17 por ciento entre 1983 y 

1985. P;;iralelo ;;i esto, se com.,nzó a instrumentar un proceso de descentralización de las políticas 

1 ~· 
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sociales, para otorgar mayor autonomía a los estados y municipios eti la captación y administración 

de los rccursos 112
. 

La politica educativa d" :'.\ligue\ de Ja ~ladrid, siendo ·congruente con la modernización 

administrativa que propo1úa, buscaba eJ.,var la calidad de Ja formación de maestros, Jo que 

redundaría a su vez en un rn«.ior sistema educativo. Sin embargo, Ja caída en el presupuesto 

educativo del S.S por ciento corno proporción al PIB en 1982 al 3.3 en 1988, no permitieron Ja tan 

anhelada reforma educativa. Esta situación afectó negativamente a la infraestructura y a Jos 

proyectos, pero en donde más tuvo efecto fue -contrariamente a lo que se proponía- en el salario de 

los profesores, que para el caso de los de primaria significó un descl!nso del 77 por ciento113
• 

En este sexenio se elevó a rango constitucional el derecho a la salud y se trató de mejorar Jos 

se¡:;,icios del Th!SS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Así los dos primeros continuaron 

atemlicndo las demandas de la población amparada por el derecho laboral, mientras que Ja Secretaria 

de Salud y el DIF prestarian s'us servicios a Ja población abierta. Esta división supuso mayor 

capacidad de cobe11Ura, pero al mismo tiempo implicó un declive en Ja calidad de servicios, en el 

caso del L'.l.ISS y del ISSSTE, entre 1982 y 1988 la relación de médicos por derechohabientes pasó 

de 1.77 médicos por cada 100 dercchohabientes, a l.24, y de 1.63 a 1.02, respectivarnente114
• 

En materia de vivienda, los organismos de financiamiento y construcción de vivienda restringieron 

su cobertura a Ja población sindicalizada y con ingresos mensuales de hasta S salarios mínimos, lo 

que cambió después del sismo de 1985. 

11
• Annnndo González. op. cil. p. 96. 

l l:O lbl:l~"'- p. 98 
11

"" .~Jd.;,•1. p. 9Y. 
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Además, la crisis aumentó la concentración en la distribución del ingreso, en 1 98~ las familias en el 

decil más alto del ingreso obtenían 32. 77 por ciento del ingreso nacional; mientras que las familias 

en el decil más bajo recibían sólo el 1.72; lo que se agudizó en 1989 cuando las familias en el decil 

más alto obtenían el 37.9 y las del más bajo el 1.5811
'. 

Así vemos, que al menos en el inicio del nuevo proyecto, la modernización de la administración 

pública, basada en la reducción de la intervención del Estado y en el ahorro de sus gastos, junto con 

la reconciliación entre .;ste y la iniciativa privada, no se tradujeron en un aumento del bi<>ncstar de 

las mayorías, sino por el contrarío, este proyecto contribuyó a la agudización de la, ya muy 

preocupante, desigualdad social. 

En este contexto, la candidatura de Carlos Salinas de Gortari surgió en condiciones poco favorables 

para cualquier candidato. El sexenio que le antecedía se caracterizaba por medidas que habían tenido 

resultados poco populares como el estancamiento económico, el descenso vertiginoso del ingreso de 

la mayor parte de la población, la disminución del gasto público y del gasto social, la 

desincorporación de las empresas paraestatales. Aunado a esto, el PRI enfrentaba una di"isión 

interna como resultado de la animadversión que varios de sus sectores expresaban por el candidato 

Salinas de Gortari, ya que lo identificaban con la política económica del régimen que había tenido 

costos sociales y políticos altísimos para et propio partido. 

11 :5 Jbidem.p. 100. 
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.Al asumir la Presidencia de la República, los retos que enfrentaba su gobierno eran múltiples y 

abarcaban todos los sectores de la sociedad, amenazando la gobernabilidad. Una economía poco 

favorabl" junto <:on el problema de la legitimidad no alcanzada por el dudoso y pobre resultado de 

las elecciones, lo obligaron a tomar decisiones que reformaran definitivamente la relación con la 

socit:dad, el papel del Estado ,;:n la economía, su integración en el plano mundial, y la politica en su 

articulación con la sociedad. 

Así el sexenio de la consolidación del modelo neoliberal inicia, por una parte, con la aprehensión de 

los lideres petroleros y un acercamiento con los grupos empresariales más poderosos y, por otra. con 

el ent.mdimiento con un sector de la oposición, incluyendo a algunos de ellos al proyecto social del 

gobierno, pero tambi.ln aislando e incluso persigui.mdo a las fracciones más criticas y activas de la 

oposición. A estas acciones se sumó la decisión de profundizar lo que ya había iniciado el ex 

presidente ~ligue! de la ~ladrid, la apertura comercial. el aceleramiento de la venta d.: las empresas 

paraestatales, el saneamiento de las finanzas públicas y la elevación d" la producti'ddad. 

Asimismo, se realizaron reformas institucionales, tendientes a mejorar la imagen y la relación d.::l 

Estado con la sociedad. por un lado, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por 

otro, a fin de acabar con la conflictiva relación Iglesia-Estado, se promo"ieron reformas a los 

articulas 3° y 130 constitucionales, las cuales reconocen jurídicamente la participación política y en 

la educación, por parte del dero. 

En 1990 se establece el Instituto Federal Electoral, se integró un nuevo padrón electoral y se inició 

un proceso de credenciatización con fotografía que haría más confiables las elecciones. En 1993 se 

duplica el número de miembros del Senado de la República, a fin de introducir el principio de 
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representación proporcional. En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) se reglamentan los limites para los gastos de campañas, la formación de coaliciones y la 

posibilidad de que existan observadores electorales, entre otras reformas. 

Sin embargo, las tendencias en la agenda económica no sufren cambios sustanciales -más bien una 

aceleración- se continuó con el programa de ajuste macroeconómico; con la búsqu.,da de fórmulas 

para eliminar el sobreendeudarnienio "xterno y atraer conientes adicionales de financiamiento y, con 

la promoción d" medidas como la privatización y la desregulación, que estimularan la inversión y 

que estu"l.ieran acordes con el panorama internacional. 

El saneamiento de las finanzas públicas y el abatimiento de la inflación resultaban inclL5pensables 

para brindar un clima de certidumbre, estimular el ahorro y la inversión, atraer capitales 

internacionales y fomentar la reconversión del aparato productivo. 

Para lograr estos objetivos se "mpr.,ndió una restricción "n el gasto público: se refonnó el sistema 

impositivo a fin de elevar la eficit:ncia d" la captación tributaria: se hicieron ajustes a los precios ele 

los bi.,nes y ser"l.icios cl"I Estado, s" desincorporaron "mpresas y, se promo•ió la apertura comercial 

para disminuir la inflación. Ad.,más, en 1990, mediante el Plan Brady se logró renegociar la deuda 

externa para que la transferencia neta de recursos fuera menor. 

Durante este sexenio, prácticamente desapareció la estructura de protección comercial, elintlnándose 

casi todos los permisos pre"l.ios, que fueron sustituidos por aranceles, los cuales también 

disminuyeron. Se brindó una nueva valoración al papel ele la inversión extranjera y se reformó la 
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kgislación .. m la materia, a fin de hacerla menos restrictiva y así atraer a un mayor número de 

capitales. 

Sin embargo, de todas estas medidas tomadas la que mejor defmió la nueva forma de gobernar hacia 

afuera, fue la negociación de un Tratado d" Libre Comercio con América del Norte, que 

paradójicamente iniciaba al mismo tiempo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

declaraba la guerra al gobierno mexicano, luchando por lo más elemental para "ivir una "ida digna: 

trabajo, tierra, techo, alimen~ación, salud, educación. ind.,pendencia, lib.,rtad, democracia, justicia y 

paz. 

En materia de política social, la transformación d"I pap"l del Estado se había iniciado desde el 

s"xenio anterior con la reiterada argumentación en tomo a la poca efecti"iclad e insufici.,ncia d" los 

gobi.,rnos llamados ele bienestar social, los cual"s -según sus críticos- no habían logrado la tan 

anhelada distribución del ingreso, sino por el contrario. a través ele sus políticas y mecanismos, 

habían hecho al gobierno in"ficienle y a la economía poco exitosa. 

La argum.,ntación "ra que un Estado asistencial gen.,ra un sistema c"ntralízado de toma de 

decisiones y ti.,nde a elevar el gasto corriente en materia social, por lo que resultaba necesario 

retirarlo ele las funciones social"s y económicas, para así liberarlo d" los reclamos ciudadanos en 

estas materias _y al mismo tiempo propiciar que el sector privado cubriera estos serucios para 

aumentar su eficiencia, la competitj\,idad y la inversión. 

l'iñ 
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La discusión giraba en torno a la importancia de transitar de la forma de gobierno del pais dominada 

por un Estado propietario a la de un Estado llamado ·•solidario" capaz de funcionar como catalizador 

de las demandas sociales en un nuevo ambiente de corresponsabilidad. 

Conceptos como el retiro paulatino del Estado, la promoción de la participación comunitaria y la 

descentralización de los proyectos de desarrollo, emp.:zaron a ganar gran fuerza e importancia en la 

administración .pública. La participación ciudadana a)ucl.~ria a reducir los costos de las obras 

públicas con el apoyo de la mano de obra e incluso de los propios materiales; la descentralización 

tenía como objetivo bajar las decisiones y medios de acción a las instancias más inmediatas de la 

sociedad, es decir, en donde se generan las demandas: en los .:stados y en los municipios. 

Así vemos que durante d periodo salinista se cambia la r"lación dd Estado con la sociedad por 

medio de una nueva correlación de fuerzas, los instrumentos para lograrlo fueron las r.:fonnas en 

conceptos clave como la política laboral; .:! apoyo al s.:ctor rural y la tlansfonnación de la propi.,dad 

ejidal; la educación y la seguridad social. 

El nuevo papel del trabajo, bajo la óptica e intereses del nuevo gobierno, debia ser contribuir al 

abatimiento de la inflación, a la modernización de los procesos de producción y a la estabilidad de la 

econonúa, sacrificando el salario y, por tanto, el pod.:r adquisitivo d.: los trabajadores. 

En 1991, se aprobaron las reformas al articulo 27 constitucional, las cuales cancelaron el reparto 

agrario y brindaron nuevas garantias a la pequeña propiedad. El objetivo era promover la producción 

y la· elevación de la producfr\.idad, haciendo enajenable la tierra ejidal para recapitalizar al campo. 

Asimismo, se crea la Procuraduria Agraria y el Registro Agrario Nacional. 
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En 1992, se crea el programa Procampo que cambió el concepto de subsidio al precio, por el de 

subsidio al ingreso del productor. Dici10 programa da un pago directo al productor por cada hectárea 

sembrada, además los dueños d" las tierras pueden deh:rminar·libremente el uso que le darán. para 

que de esta manera desaparezcan los precius 1.1.! garantía de ciertos productos y se tomen c .. mo 

reforencia los precios internacionales. 

En d año de 1990 se dio a conocer el Acuerdo Nacional para la l>.1odemización Educativa, el cual 

tenia como finalidad la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y 

materiales y, la revalorización de la función mag;isterial. La reorganización consistía principalmente 

en la descentralización del sistema educativo. por medio de la transforencia de bienl!s y recursos a 

los gobiernos estatales, quedándose el gobierno federal con la tarea de formular los planes y 

programas g.merales. elaborar los libros de t.:xto y garantizar .:1 cumplimiento d.: la normati'\idad. 

Se pretendía actualizar los programas .:ducativos y libros de texto y reforzar la enseñanza en 

cuestiones como salud preventiva, protección cid medio ambiente y recursos naturales, entre otros. 

También se buscó reforzar la función del maestro, mediante la reforma en operación y contenido de 

la educación normal; la actualización permanente del magisterio y el mejoramiento de sus 

pl!rcepciones. 

Otros de los propósitos de esta administración fueron ampliar la cobertura de los ser'\icios de salud y 

seguridad social y fortalecer el equilibrio financiero de las instituciones de salud, para ello, se 

actu.,lizaron las cuotas del ISSSTE y se promo'\ieron las reformas a la Ley del ThISS. Se estableció 
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un nuevo seguro de retiro que es un seguro adicional al que se incorporan todos los afiliados al 

J:\ISS e ISSSTE, así como quienes voluntariamente deseen hacerlo. 

Casi 20 años dcspu.;s de su gobierno,. !\ligue! de la !1.Iadrid declaró en una entre"ista que atender 

únicamente los equilibrios macroeconómicos, en demérito de los sectores productivos, ha llevado al 

país a niveles extremos de pobreza y desigualdad que lo tienen hoy al borde del estallido social116
• · 

En dicha entre'l.ista, hizo un llamado para recuperar, a la brevedad posible, las tasas históricas de 

crecimiento dd 6 por ci<!nto -perdidas desde su sex.:nio en donde fue de cero. 3 por ciento en el de 

Salinas y hasta 1997 0.9 por ciento-. En dicha entrevista declaró: 

~·En mi opinión .. no basta los equilibrios 1nacn .. .,ec1..."'nótnic1.._""ls para lograr un crt!cimhmto sostenido. Se requh:ren 

tambh:~n pcliticas de fciml!nto ~ell!cti\·o h;.,cia lc•s ..,i;!ctor.:-; pril..,ritario-; que tno:is lo ami::!ritan. De-;tacó. por su 

Esta entre'l.ista no es más que una fuerte critica a su ad1ninistración y a las que le han seguido, en 

donde se ha abandonado la participación del Estado en la economía y en donde se irüció la venta de 

las empresas paraestatales y la inserción del país en la economia mundial. es decir, fue una critica 

abierta a los gobiernos que dejaron a la economia nacional en manos del mercado. 

11 ' Carlos Ac:o~ui Córdova. ••Mir:a culpa tctnocnUica.: El origen de laguetTilla. en el abandono Social; no basta el equilibrio macro: l\.11\nt"". R.~J.:r.l 
Pnx"so· No. 11.S t. 13 de Reptiembre de 1998. pá.gs. 6·1.5. 
117Ibl:f~111.p. lO 
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Concluye diciendo: 

"·No basta. un mercado libre para lcigrar las metas dd desarrollo. El mercado libre es bueno para producir. pero 

no es bueno po.ra dh~tribuir. Y hny tarea:":> que el n1i:rcado no cutnplc:. Yo setfalaría. entre ellas. las pciliticas de 

desarrollo social.. las politii;as de plut1::·1....:1,•n a lárgo pld.7.o ... D.;-l'~mos movl!mos en el equilibrio de nu.:·:11,, 

sistema económico. que es tma econo111ia ini.xta. donde co~xisten el n1ercndo y el Estado .. ·~ la propiedad 

privada y las liberto.des económicas con deberes del Estado para r~gula.r y gobentar la econo1nía ··110
. 

:.i.2 LOS TRES PRINCIPALES PROGRA'1AS DE CO'.\ID .. \TE A LA POBREZA EXTRE;\IA 

EN :\IÉXICO: COPL.-\...,1.AR, PROX-\SOL Y PROGRESA 

Como "imos en la sección anterior. durante d periodo conocido como Desan-ollo Estabilizador, el 

gobiemo otorgó una multiplicidad de bienes y s.:nicios. esp.:cialmcnte en b.:ndicio cid sector 

formal ele la economia y de las zonas urbanas. y utilizó el gasto público como motor de la econonúa . 

. En ese entonces prevaleció la id"a de que d crecin~iento económico junto con la intervención del 

Estad.o mejorarían la calidad de "1.ida de los mexicanos con menos recursos. 

En la d.!cada de los setenta, lu.:go ele reconocer que el crecimiento económico generado por el 

Desarrollo Estabilizador no había resuelto las demandas de un sector importante de la población, el 

gobierno trató de combinar el cl"sarrollo ele áreas tradicionalmente margin:.das con una supuesta 

consolidación econónúca. 

lñO 
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En los años s"tenta s" instrumentaron algunas medidas orientadas a lograr un conocimiento más 

preciso de la población objetivo y programas dirigidos a grupos determinados, así "n 1977 se creó la 

Coordinación G"neral d"I Plan "Nacional de Zonas deprim.idas y grupos l\.larginados (COPL.-\..."\.IAR) 

c¡u" fue uno de los primeros int.,ntos de localización d" la pobreza. 

Con la crisis iin'1nckra de 1982 y la cons.,cuent" búsqueda de la reducción del déficit fiscal, se 

m"nnaron las fu"rtes de financiamiento del apartado d" bienestar "º una época en qu" la demanda 

de los s"ivicios aum.,ntaba debido al crecin~ento de la población, al deterioro de las condiciones de 

"1.ida y a la falta de capacidad ele la economía para cr.,ar nuevos empkos. 

La politica de exp'1nsión g"neralizada ele pro"l.isión ele s"1>icios. h.i" sustituida por una ck canicter 

sd.,ctivo y restrictivo, que buscaba pri"l.ilegiar la "iabilidad técnica d" los prny.,ctos. Lo ant.,rior 

trajo como cons.,cuencia buscar programas dirigidos a giupos el.: beneficio claramente d.:linidos. a la 

par de una restricción del gasto social. 

.:·El Programa Nacional de Solidaridad (PRO'SASOL), puesto .::n marcha <:n diciembre de 1988, se 

inscribió en la linea ele los programas di1igidos a giupos det.::rminados, que "l.inieron a sustituir las 

políticas universales que habían caracteri7.~do al mo_delo anterior. 

En "1 segundo capitulo, apuntamos que la idea de focalización cobró "l.igor en la década de los años 

ochenta, cuando organismos como el Banco ~Iunclial abogan por concentrar el gasto social ~n los 

giupos mas vulnerables, mediante programas mas selectivos, y por lo tanto en desmantelar los 

s"ivicios univ.,rsales. Debido a que la pro"l.isión universal babia resultado costosa e ineficiente. se 

pensó que la tocalización si permitiria a los gobiemos reducir la pobreza más eficientemente. 

1r.1 
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Sin embargo, en !l.l.bxico los programas de focalización inician a !males de los setentas en un 

gobierno aún interventor, es por esto que COPLk'-'IAR, al emanar de un gobierno heredero de las 

prácticas del Estado de bienestar. pn.:senta características distintas a las del PRONA.SOL y se 

distancia aún más del PROGRESA, el último de los programas foca!izados. 

En esta parte del capitulo tres se trata de distinguir a los tr..:s principales programas focalizados de 

nuestro pais a partir de sus caracteristicas principales, con el fin de diferenciar la forma en que se 

combate la marginación y la pobreza extrema en un gobierno heredl!ro de las prácticas del Estado de 

bienestar y en gobiernos practicantes del modelo neoliberal. . 

.J.2.J Definición de m11rginalidad, pobre:a y pobre:;a extrenm 

Los conceptos de marginalidad, pobreza y pobreza extrema que utilice un gobierno son el punto de 

pattida que pennite d..:finir la política di! combate a la pobreza y ubicar a los grupos a los que va 

dirigida, por eso l!S importante poner especial atención al sigrtificado que le da cada programa a 

dicho concepto. 

Para COPLk'\lAR la marginación corresponde a los grupos qu" se han quedado al margen de los 

beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente de la generación de esa riqueza, ni mucho 

menos de las condiciones que la hacen posible119
• 

11
<;o Coordinai:iim General del Plun Nacional de Zonaa Deprimida.a y Grupos Marginados. }..!~man,,, de Act:vld<Ui.;.1 J ')76- J ~82. México. 198~ p. 12. 
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Por su parte, para PRONASOL la pobreza significa la incapacidad de los hogares y personas de 

satisfacer sus necesidades básicas, esta incapacidad se deriva, fundamentalmente, de su insuficiencia 

de ingresos totales, por tanto, resulta claro, para este programa, que la superación de la pobreza pasa 

necesariamente por la elevación de los ingresos monetarios y en especie de los pobres120
• Este 

programa a diferencia del COPLA .. '\.IAR utiliza el término pobreza y no marginación, pero además 

dhide a los pobres en pobres y pobres extremos. 

Para identificar a las familias que serán beneficiadas, PROGRESA parte de la perspectiva de que la 

pobreza extrema es esencialmente el resultado de capacidades indh,iduales y familiares inadecuadas; 

que se traducen en nivdes muy bajos de funcionamiento social. 

PRO:::;¡ASOL y PROGRESA manejan crit<.:rios sinúlares para definir la pobre7.a; es entre estos dos y 

COPLA .. 'l.L-\R, en donde se encuentra el principal punto de discordancia, ya que para el segundo. la 

marginación es producto de un proceso de desarrollo que deja fuera a un sector de la población de 

los beneficios generados por la riqueza, mientras que para los primeros, la pobreza es resultado de 

capacidades indi"iduales inadecuadas. Es decir, COPLA,'l.IAR acepta que la pobreza tiene sus causas 

en una mala distribución de la rique?.a, mientras que PRONASOL y PROGRESA tienden ·a 

indi"idualizar este fenómeno y a encontrar sus causas en un deficiente desarrollo personal. 

¡;.-; Consejo Consulti,,·o del Programa Nacional de Solidnridod. El cornbut.: a J!a pobreza, El NacionnJ. 1990. 
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-1.2.2 Objetfros Generales"1 

COPLA.\L~ PRON.-\SOL 

Aprovechar la potencialidad • Crear las condiciones fisicas y. 

productiva de los grupos 

n1arginados. 

Promover el 

establecimiento de fuentes de 

trabajo. 

¡ • Elevar la eficiencia en el 
¡ 

•

1

. aprovechamiento de los 

recursos. 

I • Fomentar el respeto y 

'¡ desarr.o llo. ~e las forrna~ de 
organ1zac1on. 

I • Lograr una remuneración 

!justa. 

I · Fortalecer la pluralidad 

• Elevar la conciencia de la 

cap~cidad organizativa. 

socioccon6micas necesarim> para la 

igualdad de oportunidades. 

Lograr el plt!no dt!sarrollo de 

las capacidades de la población. 

Abrir espacios t.le U!.!cisión a la 

participación social orgnnizaJa de;: 

¡ tas comuniU.ndes. 

Crear las condiciones para el 

mcjoran1iento proUuctivo. 

1'dcjorar las condiciones Je vida 

de 19$ grupos campesirn .. 1s. indígenas 

1 

y colonos populares. 

1 

La lucha contra In pobrc-zn C'XU°C"ma ~n \lixic'o 

PROGRESA 

~·lcjlxar sustancialn1ente las 

condiciones d.: (,,·duc;1...:1~'IL ~~ .. 1 

alin1entación de las fanlilias pobres? 

particulam1ente de los niños~ niños 

y madres. 

lntegrnr los tres temas 

principales del programa 

(educación. salud y alimentación) 

para que el aprovc!chan1il.!nto 

'-~seo lar no se ven afcctndo por falta 

Je salud o desnutrición. 

Procurar que los hogar~s 

dispongan de n1i:dios y recurs<JS 

suticienks pnra que los hijos 

compkmenten la educación biisica. 

Inducir la responsabilidad y la 

participación activa Je los 

miembros de la familia. 

Promo,·er la participación 

comunitaria. 

1 
1 

Para atender el probli!ma de la pobreza, además d" las nec.,sidades d" alimentación, educación, salud 

y "l.i"l.ienda, COPAL.\..c'\·rR definió cuatro grupos de necesidad..:s .;:senciales qu.;: debían estar 

satisfi:chas: cultura y r.;:creación. transport.;: y comunicacion.;:s, v.:istido y calzado y, presentación 

personal. Cada· rubro tenia sus esp.;:ciftcidad.;:s: .;:n alimentación, además de los alimentos, se debía 

contar con los bi.;:nes necesarios para prepararlos y consuntirlos: en "1.i"l.ienda. no solamente la casa 

i:: !'-001a: ""'~cuadro 1:omp11n.Uivo ""realizó c-n e:ite- trtWejo de- tt:!'i!' a pm1ir de lo:! objtti,,·os que SC' enWlcimt e-n los documentos oficialu de los 
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La lucha contra lo pobreza e-Jrtre-mo e-n ~léxico 

habitación y los servicios de. agua, drenaje y electricidad, sino también una parte del mobiliario y el 

equipo del hogar; en salud, además de los sen.icios personales y no personales de salud, los bienes y 

sen,icios para la higiene personal y del hogar; en cultura y recreación, un paquete de material de 

J..:ctura, un conjunto de bien.:s y s.:nicios r.:crcativos y en vcstiJo y calzado, un paquete d.: estos 

dcmcntos para c:ida edad y sexo. 

El programa aceptaba que la satisfacción de estas n.:cesidades de los gnipos sociaks de menores 

ingresos dependía de su inserción en .:1 aparato productivo, de su organización y de su fuerz•• 

politica., lo que a su vez se asociaba con su participación en la riqueza, en los ingresos monetarios y 

en las transfor.:ncias. Por ello, dentro de los objetivos principaks d" COPL.·\..."\I..\R se "ncontraban, 

aprovech:ir la potencialidad productiva de los grupos marginados, promov.:r d estabh:cimiento de 

las fuentes de trabajo y elevar la conciencia de la capacidad organizativa de la sociedad. 

COPLA,"\lAR buscaba combatir la marginación atencli.:ndo dos de sus causas principales: el 

desempleo y la baja producti"\idad. Así <:ntre sus obj.:tivos principales estaba promover el 

cstablecimi.:nto de fuentes ele trabajo con una justa remuneración e impulsar la potencialidad 

productiva de las comunidades. Estos objetivos fueron congruentes con los programas específicos 

que formaron parte de COPLA."\l.<\R. Además. se hacia una clara división entre las estra.tegias 

dirigidas a atender las causas generadoras de pobreza y las destinadas a actuar contra los efectos de 

ésta. 

Este programa introduce el concepto de participación, a través de una estrategia que proponía, por 

un lado, la actuación de la nación con sus recursos y, por el otro, la presencia de la participación 

programas. 

lñ~ 



La lucl111 contra la pobre-za e~tremn en !\lCx1co 

activa de los sectores más pobres. Se pretendía dar elementos a los grupos tn<U"ginados para que por 

su propio pie pudieran salir adelante. 

COPLA.'\·L.\R fue un fuerte critico del modelo de desarrollo que se habia seguido, pues aceptaba que 

una elevada tasa de crecimiento d.;l producto no había unplicado un mayor grado de satisfacción de 

necesidades mínimas en alimentación, salud, educación y vivienda. 

De los tres programas, éste es el único que traza una clara proyección de continuidad como elemento 

indispensable para obtener resultados óptimos en el combatc a la pobreza. t.:no de los objetivo;; 

p1incipales fue hacer un diagnóstico d" la situació11 que se .. ;,;a en esos mom.,ntos en materia de 

satisfacción d" n.:c.:siclacles, para después h¡¡c<:r un primer cálculo para lograr satisfacerlas 

considerando la población d.:I año 2000. advirtiendo qu.: sólo seria posible si existía una continuidad 

del proyecto y si no se presentaban cainhios en d funciona111it:nto socio-cconó1nico. Sin ~tnbargo~ al 

iniciar el gobierno de "-ligue! ele la Cl.Iacliid. como consecuencia de la crisis económica, 

COPLA.1.'\.IAR se suspendió. 

COPL..\.;.'\.I..\R tenia la tarea de agrupar y analizar las necesidades y demandas más signiticativas de 

las diversas zonas marginadas, no era una instancia ejecutora, las acciones las r~alizaban las 

instituciones gubernamentales, ya exist.:nt.,s, encargadas d" asuntos como salud, "ducación, fomento 

industrial y comercial, "i"ienda y cuestiones agrop.,cuarias. Ad.::más, debía armonizar las politicas 

de estas institucion.::s y estudiar y proponer al Presid.::nte de la República tónnulas de coordinación 

de los div.,rsos órganos de la administración pública encargados de la tarea de la seguridad y el 

bi.,nestar social. 
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La lucha contrn lo pobrezn C'~ema C'O !\Uxico 

En los objetivos de PRONASOL se "islumbra claramente la intención de renovar el papel del 

Estado, el programa guarda la lógica del nuevo proyecto, es decir, abandonar el Estado propietario 

poseedor de bienes, distribuidor indiciente, generador de crisis económicas y por si fuera poco 

inhibidor de la sociedad, para cbr paso al llamado E.tado solidario, prom_olor de la concerta..:ión para 

la definición de consensos activos, en el cual se crearian las condiciones para que los grupos sociales 

canalizaran sus iniciativas y esfuerzos en la elevación de la inversión y el empleo; la producción y la 

producthidad; la calidad y la competencia; el desarrollo del mercado interno y la diversificación de 

las exportaciones 122
• 

PRONASOL buscaba alcanzar un piso social básico que fuera expresión material de los derechos 

sociales plasmados en la constitución y que estm.iera formado por el conjunto de bienes y senicios 

mínimos a los que debe tener acceso toda la población para alcanzar un nivel de "ida decoroso. Este 

piso social básico, ad..:más, era una ayuda importante para los propósitos modernizadores, pues 

contribuiria a la recuperación del ingreso real de la población, eslimularia un mayor consumo de 

bienes básicos y elevarla el ingreso de la población trabajadora ubicada en pequeñas acti.,,idades 

productivas y de senicios1
,

3
• 

El combate a la pobreza de PRONASOL se basaba en tres propósitos: 

1. Solidaridad para el bienestar social: mejoramiento inmediato de los niveles de vida con énfasis 

en los aspectos de salud, alimentación, educación, '-i'l.ienda, servicios básicos y tenencia de la 

tierra. 

t::l Consejo Consulth·o del PRONASOL. op. cit .• p. !l. 
l:!l Consejo Consultivo del Pros;nvna NRt.:ional de SolidmiJad. El i'rQ¿r,mu ~c1c•1aJ d11 ::...:l:dünd.ui. México. Fondo de Cultura Económica. 1994. 
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la lucha contra la pobrc-20 c-xtrema c-n !\1'i'.'tico 

2. Solidaridad para la producción: oportunidades de empleo y de recursos productivos, con apoyo a 

las acthidades agropecuarias, agroindustriales, microindlL~triales y piscicolas. 

3. Solidaridad para el desarrollo regional: construcción de obras de infraestructura de impacto 

regional y ejecución de programas de d.:-arroU.• ..:n rc:,:i<>nes .:spccíficas. 

El programa se fundó en los principios de respeto a la voluntad, iniciativas y formas de 

organización; participación de la comunidad en todas las acciones; corresponsabilidad social y 

transparencia en <!I manejo de los recursos. Lo anterior con el fin de romper con todo vestigio de 

populismo y patemalismo y dar un enfoque municipalista para 11.:gar a la población más necesitada. 

Estos principios paradójicamente eran los mismos en los que se basaba COPLA,\.lAR, que 

precisamente era un programa .:manado de un gobierno calificado como populista y paternalista. 

Al igual que COPL.-u\.lAR, PRONASOL hacía una di'l.isión en sus estrat<!gias en torno a dos 

tiempos: uno de tipo transitorio y otro de carácter más trascendente. El transitorio se planteaba bajo 

la id"a d" que el programa gubernamental del régimen tenia como meta reactivar la economía para 

recuperar Jos indices de crecimiento que s.: tu'l.ieron antes de Ja crisis de los och<!nta. Pero se 

estimaba que en el corto plazo los efectos de la reactivación no serian suficfontes para satisfacer las 

demandas más urgentes; ·por fo que se creaba PRONASOL para proporcionar niveles mínimos de 

bienestar en ayuda a los sectores económicamente más débiles. 

El carácter trascendente de PRONASOL se ubicaba como parte integral del propio programa 

gubernamental para la reactivación de Ja economía nacional, aquí se definía al programa como un 
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instrum..:nto para dinamizar a los s..:ctores empobrecidos, para lo que se incluian acciones enfocadas 

dir.:ctamente al ámbito productivo. 

La participación comunitaria, a la cual el propio PRONASOL la planteaba como factor clave, tuvo 

su origen "n COPL . .\,\,lAR, en el cual se pretendió. a través de dla, racionalizar el tL•o de los 

recursos " impulsar el conc..,pto de corr..,sponsabilidad "ntre Estado y sociedad. 

PRONA.SOL se suscribe en el Plan Nacional de D"sarrollo 1989-199..i, "l cual t"nia cuatro objetivos 

ptincipaks: 

l. La defensa d" la soberania y la promoción de los int..,reses de :\léxico "n "l mundo. 

2. La ampliación d..: la "ida d.:mocratica. 

3. La r"cup..,ración económica con estabilidad de precios . 

..i. El m"joramicnto productivo del nivd de "ida d" la población. 

Como fundam.:nto económico d.:l plan, s" fonnuló .,¡ programa d"nominado Acu.,rdo Nacional para 

la R"cup.,ración Económica con Estabilidad de Precios. Su propósito principal era disponer de mas 

y mejor infraestiuctura económica y social, asi como dar una más completa at..:nción a las demandas 

ck los gxupos de mcnon:s ingresos. 

Las lineas estratégicas eran: la estabilización continua de la econo1nia; Ja ampliación d" la 

disponibilidad de recursos para la inversión productiva; y la modernización económica. Para cumplir 

con ·.;:stos objetivos era n.:cesario establ..,cer politicas equilibrada·s de ingresos públicos, de gasto 

público, monetatia. linanciera, crediticia y cambiaria; el fortalecimiento del ahorro público y 
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privado; una reducción de la transferencia de recursos al exterior; la modenúzación del campo, la 

pesca, la participación de !vléxico en el mercado internacional; el fortalecimiento de la empresa 

pública y el mejoramiento de la capacidad tecnológica del pais. 

Los fundamentos sociales del plan se diseñaron en el Acuerdo Nacional para el l\.fojoramiento 

Productivo del Nivel de Vida. Los propósitos de dicho acuerdo eran avanzar hacia una mayor 

equidad, mediante el incremento del empleo, el aumento del poder adquisitivo de los salarios, 

atención a las demandas prioritarias de bienestar social y erradicación de la pobreza extrema. Es en 

este acuerdo donde se ubica el Programa Nacional de Solidaridad. 

Por su parte, PROGRESA se define como un programa focalizado. con el objetivo de asegurar que 

sus beneficios favorezcan a las familias m:is pobres. Esta focalización no sólo pretende la eficiencia 

sino que. a decir del programa, se traduce en un principio de equidad. En virtud de que los recursos 

por abundantes que sean. sit.:mpre serán escasos para combatir la pobreza, es imprescindible asegurar 

que beneficien a quienes más ·lo necesitan. no destinarlos a quienes reciben otros apoyos o no se 

encuentren en una situación apremiante 12
.i. 

Este programa pone ·especial atención a la familia y no a la comunidad como :imbito y unid~d de 

acción, como lo hicieron en su tiempo COPL·"-"'l.IAR y PRONASOL. Era, para el gobierno de 

Ernesto Zedillo, el espacio idóneo para hacer frente a las adversidades econónúcas y sociales, y el 

lugar en donde ·residen los factores que tienden a perpetuar la pobreza extrema. Por ello, plantea que 

para romper con el circulo "l.icioso de la pobreza es primordial rémover los obstáculos que impiden a 

;:,~ Coordinación del ProGTt1Jl1n de Educación. Salud y Alimentación. op. ciL. p. 9. 
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las familias pobres beneficiarse de la educación basica, acceder a niveles suiicientes de nutrición y 

cuidado de su salud. 

Otro elemento novedoso de PROGRESA es el enfa•is que da al papel de la mujer en el bienestar de 

la familia, por lo que promueve la igualdad d..: g..:11ero y bus.:a potenciarla para que cuente con 

iguales oportunidades que el hombre para su desarrollo personal, al tiempo que reconoce que al 

m..:jorar la condición de la mujer logra colocarla en una mejor posición para elevar las condiciones 

de "ida de los 1niembros de la familia, especialmente de los hijos. Por esta razón, es que 

PROGRESA canaliza los apoyos económicos que brinda a las familias beneficiarias a traves de las 

madres de familia. 

En resumen, la gran tarea de los tn::s programas ha sido la misma: el combate a la pobreza de un 

giupo de población especifica y bien localiz."lda, es decir, los que "iven en condiciones de 

marginación, pobreza o pobn:za extr~ma. Sin embargo, en los objetivos generales, mientras que 

COPLA,'\.lAR apostaba a aprovechar la potencialidad productiva de los grupos marginados, para que 

a traves de la generación de empleo y fuentes de producción estas familias pudieran superar el 

r<!zago; PRONASOL ad..:más de buscar crear las condiciones necesatias para la igualdad de 

oportunidades y alcanzar el pleno desarrollo de las capacidades de la población, incluia corno uno de 

los objetivos principales la participación social dentro de uno de los tines la Reforma del Estado, 

que pennitiera pasar de un Estado propietario a uno solidario. 

PROGRESA se aleja de los objetivos refonnistas de los dos anteriores programas, ya que éste es 

mucho más tocalizado y cspecitico en sus metas y alcances, su tin principal es romper con el circulo 

de la pobreza a través de la atención de sólo tres rubros: educación, alimentación y salud. La idea es 
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combatir la pobreza extrema de una manera mas diciente, lo que implica identificar de manera mas 

<!Xacta al giupo objetivo sin des"iar recursos a quienes no formen parte de los grupos clasiticados 

como pobres extremos. Este programa es el que mejor retoma las recomendaciones del Banco 

~lundial en el sentido de priorizar la inversión en rubros sociales y d<!jar a un lado la cuestión del 

<!mpleo. 

Ya dijimos que PRONASOL proponía una Reforma de Estado en el marco de un proceso de 

mod<!rniz.1ción de.>! país. Parte.> d"l discurso se basaba en la idea de que a p<!sar d.:! éxito qu" pudieron 

alcanzan los gobiernos · anteriores a <!Sic sexenio, la n'orientación del gasto para atender el 

cn:ci.Iniento urbano-industrial no incorporó a amplios grupos de la población nacional, quienes 

quedaron excluido~ de los benciicios del desarrollo. En consecuencia, al permanecer un marcado 

patrón de desigualdad social, se fue requiriendo de un nivel cada V<>Z mayor de gasto gubernamental 

en bienestar, el cual quedaba limitado a la atención de los sectores organizados de las ciudades, sin 

alcanz.1r a los estratos más pobres y menos organizados de la población. 

La prolongada caida de los precios del petróleo, la escasez de recursos financieros y Ja elevación de 

las tasas internacionales de interés que regían los contratos de la deuda externa, ponían en e"idencia 

la imposibilidad de continuar por la misma senda. .-\demás de que la burocratización de la gestión 

gubernamental impidió la cooperación entre las comunidades y el gobierno. 

Según el gobierno de Carlos Salinas, el aumento en la disponibilidad de recursos no resultaba 

suficiente para remontar los rezagos lústóricos, por lo que decidieron promover la participación 

social y organi7.ada y hacer de PRONASOL "'un instrumento de politica pública encargado de 
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transformar o;;l o;;jo;;rcicio del gasto .público, en lo operativo, lo técnico, pero fundamentalrnento;; en lo 

social y lo político" 125. 

Este gobierno se planteaba una R·. forma .:n la Polith:.1 Social basada en lo siguiente: 

Ampliar la cobertura de la política social hacia una reapropiación de los espacios públicos y 

gubernamentales por la sociedad en movirniento. 

Aumentar la eficacia social de las politicas públicas, lo que requiere de un nuevo dibujo 

institucional que modifique prácticas burocráticas. abriendo nuevos canales de participación 

social. 

Convertir el nuevo perfil de la sociedad contcmporáno;;a en el eje dinamizaclor ele un nuevo pacto 

social. 

Por último, la tendencia de la politiea social do;;be s..:r compatible con esquo;;mas de finanzas 

públicas sanas y de promoción abierta a la ..:conomia fundada en una mayor intervención do;; la 

sociecl.-id y ..:n una ro;;orientación ..:stratégica del Estado. 

Sin embargo, ya desde el sexenio de José López ~ortillo, so;; planteaba una reforma en las politicas 

d.:1 Estado, ya que S<" aceptaba quo;; las transforencias gubemamentalo;;s estaban concentradas .eri la 

población asalariada urbana y, por tanto, compensaban parcialrno;;nte a los grupos sociales de 

mayores ingresos. En cambio, la población marginada no mejoraba su situación a través de las 

transforencias, pues recibía una parte menos que proporcional de ellas. Se hacía evidente que se 

tetúa una amplia cobo;;rtura en la población asalariada urbana y muy escasa o;;n el r..:sto de la 

población. 

m Consejo Consultivo del Pronaaol. SI P~gr~m.:.i .. •.:u:or.Jl .:te Solld.;.r:d.Jr!.. ~lexico. Fondo de Cultura Económica. 199-1. p. :?.1. 
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Esta prio1idad resultaba consistente con la política de desarrollo económico centrada en la 

industrialización del país, puesto que la adecuada satisfacción de las necesidades esenciales de la 

población asalariada y de sus familiares aseguraba una n:producción <.k la fuerza de trabajo. 

A pesar de ello, en el documento ;Vecesidades esenciales y estructura productiva de Aié:o:ico, 

publicado por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

~Iarginados, se reconocía, ya desde entonces, que en la etapa de desarrollo por la que atravesaba el 

país. la nueva inserción en las relaciones internacionales y la necesidad de alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria exigían otra política de d<!sarrollo. Igualmente, SI! aceptaba que el 

sistema político n<!cesitaba de una mayor participación del campesino y de ta población marginada 

urbana .:n los proc.:sos democráticos para establecer con ello un nuevo pacto social ... Por esto. ta 

política que ha pri"ilegiado a los asalari.ados organizados del medio urbano no puede continuar ... Se 

requi<!re de un.a nueva estrat<!gia de desarrollo cuya premisa fundamental sea la decisión política de 

satisfacer, en un plazo perentorio, las necesidad<!s esenciales de toda la población"126
• 

Este documento proponía que esta nueva estrategia se basara en cuatro aspectos'": 

l. Convertir en derecho urúversal de toda la población el acceso a los satisfactores esenciales. 

2. Desmercantilizar gradualmente los satisfactores esenciales. 

3. Buscar la cobertura urúvcrsal de las transferencias públicas y estimular la ampliación de las 

privadas. 

'~ Coordinaii6n Gtne:rnl de-1 Plan Nacional de Zoruui De:primidas y Grupos !t<.~in.ado11. J.':cc4::uJ.;.úz'1.;cni::ta111sy e.ztn..ctz,rJ,Fn::;duct:va 1:11. ~\.!J.uco. 
Mhico. 198?. p. í-'. 
in Ibl.:Um, p. 73. 
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4. Tratar de asegurar a toda la población ingresos equivalentes, por lo menos, al costo monetario de 

la Canasta Nonnativa de Satisfactores Esenciales. 

En el primer punto se proponia desvincular el derecho a la salud y a la vivienda del derecho del 

trabajo para que pudieran adquirir un carácter universal. hacer explícito el derecho a la alimentación 

y ampliar el derecho a la educación gratuita a 1 O grados. 

En el segundo aspecto, la desmercantilización progresiva de los satisfactores esenciales suponía 

convertir algunos satisfactores, que actualmente se adquieren a través del mercado. en satisfilctores 

otorgados mediwrte transferencias o autoproducidos. Por otra parte, suponía que algunos bienes y 

servicios que se producen o se prestan con propósito de lucro pasaran. total o parcialmente, a 

producirse o prestarse sin ese propósito. por el Estado o por organizaciones particulares. 

' 

El tercer campo de esta propuesta. comprendía los servicios de salud. de educación básica para niilos 

y adultos y la infraestructura de agua y drenaje. El Estado debe y puede estimular su desarrollo, 

tanto en su contenido como en el monto de la población a la que benefician. Comedores subsidiados 

en iebricas y oficinas; tiempo y f"acilidades para la educación y capacitación de adultos; tiendas sin 

propósito de lucro; apoyo a actividades deportivas., recreativas y culturales; transporte; y apoyo para 

la construcción y renta de viviendas. 
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El cuarto punto, suponía alcanzar dos objetivos: 1) asegurar a toda la población ingresos 

equivalentes, por lo menos, al mínimo legal; y 2) aumentar gradualmente este núnimo para que 

pennita el acces
0

0 a la parte mercantil y/o autoproducida de la Canasta Básica128
• 

Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la generalización de los derechos sociales se lograrla a 

través del afianzamiento del Estado de derecho, mientras que para López Portillo, este elemento no 

resultaba suficiente ya que existían grandes desigualdades juridicas que tendrian que reformarse para 

lograr que la satisfacción de las necesidades básicas fueran en los hechos. derechos universales de 

los tn~xicanos. 

Asimismo, mientras que la refonna que proponía el gobierno de Salinas de Gortari, pretendía el 

retiro ·paulatino del Estado, la de José López Po11illo proponía hacer de las transferencias públicas 

una cob.,rtura universal. abarcando espacios qu.: se podían y se debían atender por parte del Estado. 

La participación ciudadana también era 'l.ista desd"' una óptica dif.:rente, para el gobi.,rno de Salinas, 

ésta debía r"'cup.:rar espacios que le habían sido arrebatados por el Estado interventor, d"bia de ser la 

sockdad el eje dinanúzador d"' la democracia y el crecimiento económ.ico. En cambio, para López 

Portillo, la participación ciudadana se ent.,ndia no como un sustituto de las tareas del Estado? sino 

como una capacidad organizativa qm: pudiera influir en la toma de decisiones de carácter público, 

qu"' pudiera incidir en la planeación e instrumentación de políticas de bienestar social. 

l;!2: Ib!:fc,.-... p. 7ó 
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En esta discusión de la reforma del Estado podemos observar claramente que el gobierno de José 

López Portillo aún abogaba por un Estado de bienestar en el que éste se responsabilizara de las 

nec.:siclades materiales de los ciudadanos. l'\.lientras que el discurso de Carlos Salinas se enmarcaba 

en la idea neolibcral de menos E•tado, pues la a~1itud p.1ternalista o interventora adormece el 

esfuerzo indi"idual y propicia la ineficacia .. 

./. 2.3 Programas Sectoritdes 

Según los objetivos de cada programa. se d10finieron programas sectoriales, vertientes o 

componentes ele manera estratégica con la finalidad ele alcanzar las metas traz..-iclas (posteriormente 

se detallará el trabajo realizado por estos programas). 

Los programas sectoriales que COPLA.'\lAR acordó con las diversas entidades del Gobierno 

Federal fueron los siguit!ntcs129
: 

Instituto '.\fexieano del Seguro Social (ThISS)-COPLA.1\·IAR de Solidaridad Social por 

Cooperación Comunitaria. 

Comité Nacional Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)-COPL..\.c"'\lAR 

de Abasto a Zonas l'\.farginadas. 

Secretaria del Trabajo y Pre'l.isión Social (STPS)-Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARJ-1)-COPL.<\.'vlAR de Capacitación y Empleo Cooperativo para el Fomento de 

Recursos Naturales en Zonas l'\.Iarginadas. 

tl'Q Coordinación General dcl Plnn Nacional de Zonns Deprimidas y Grupos Mor~inadoa; . • \f.-man~ d.: Acnvlda:t.s J')76-J<J82. México. 198!. · 
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Secretaria de As.:ntamientos Humanos y Obras Publicas (SAPO)-COPL..\..\IAR de 

:>.I.:joramiento de la Casa Rural .:n Zonas :\larginadas. 

SARH-COPLA.\,lAR. d.: D.:sarrollo Agroindustrial para Zonas :\larginaclas. 

Pacto d.: Coordinación Int.:rsectorial SARH-S.:cretaria de Comercio (SEC0:\1)-Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico (SHCP)-S.:cr.:taria d" Patrimonio y Fom.,nto Industrial (SEP.-\FIN)

CONASUPO, Banco Nacional de Crédito Rural (BA~'RlJRAL)-Fertilizantes de 1'-.·léxico 

(FERTil\IEX)-Aseguraclora Nacional .-\gricola y Ganad.:ra (.-\NAGSA)- Productora Nacional de 

Semillas (PRONASE)-COPLA.\,l.-\R para cr.,ar un Siskma el" S"r"icios Integrados el" .-\poyo a la 

Economía Cmnp.:sina en Zonas l\!arginaclas. 

Comisión F.:deral de Eh:ctriciclacl (CFE)-CC:lPL.\.\lAR de EJ..:ct1üicación "n Zonas :>.larginadas. 

• Secretaria de Educación Pública (SEP)-COPLA.\IAR de Casas-Escuda para niños d" zonas 

marginadas. 

SAHOP-COPL.-\i.'\l.-\R de agua potabk y caminos para zonas marginadas. 

Además de que participaban .:n este esfuerzo otras instituciones como: el Instituto Nacional 

Indigenista; la Comisión Nacional de Zonas AricL'ls: Patrimonio Indígena del Valle del 1'-.{.:zquital: 

La Forestal FCL; el Ficll.!icomiso del Fondo Cande\ill.:ro para Obras Sociaks a Campesinos Cañ.,ros 

de Escasos Recursos; los Productos Forestaks de la Tarahumara; el Fideicomiso d.: la Palma; la 

Promotora del ;\lagu.:y y del Nopal; el Fondo Nacional para el Fomento de las Art.::;múas y la 

Compañia Forestal de la Lacanclona. 
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Por su parte PRONASOL se dividía en tres vertientes130: 

l. Vertiente de bienestar social, que se refería al mejoranúcnto inmediato de los niveles de "ida, en 

las áreas de salud, alim~n1.:•'1Úll. educación, "nienda y sen.icios básicos. 

Aqui participaba la SEP, el Comité Adnúnistrador del Programa Federal de la Construcción de 

Escuelas (CAPFCE), la Comisión del deporte (CONA.DE), el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACUL TA), el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (D.:"EA), el 

CONALEP, el Consejo Nacional de Ciencia u Tecnología (CON.-\CY'T), la Secretaria de Salud, 

el Th•lSS, el lSSSTE. el DIF; el lnstituto Nacional de la Senectud (lNSEN). la SARH y la 

Secretaria de la Reforma Agraria. entre otros. 

2. Vertiente productiva, pensada para generar oportunidades de empleo y desarrollo de las 

capacidades y n:cursos productivos, con apoyo a acthidades agropecuarias, agroindustriales, 

rnicroindustriales, piscicolas, forestales y extractivas. 

En este rubro participaban las Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la SHCP, el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática (TI'.:"EGI), Banobras, Nafin, Ba~ral, 

la SARH, el Instituto Nacional de Capacitación Rural. La Forestal FCL, la SARH, el 

Fideiconúso para la Administración de las Reservas Territoriales, la Secretaria de Pesca, la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Ecología, el Instituto 

IY.J Coordinación del Programa ~adonal de Solidaridad.. Progratr.z 1.:.;c:oni;/ de &>Jtdand..:d. !n/Qr,.,...ac1ór. i:d...-rca sobre 1'2 1:¡cc!i.C:én y d('sarrollo c.°;/ 
pr~gr.;;~:.Jdd ¡··dedu::;¡n'".brcó.: i).3.:~~¡ Jl-f<1..,¡¡;o.r!odc i99J.MC:itico.199-l.pá.g. 63. 
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Nacional Indigenista (I}..11), el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Comisión 

Nacional de Zonas Átidas. 

3. Vertiente de desarrollo Regional, este era un pr,1grama de apoyo para el desarrollo de regiones 

específicas. En él participaban la Secretada de Gobernación, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), el Sen.icio Postal 1\-lexicano (SEPO!\.IEX), Aeropuertos y Sen.icios 

Au.xiliares y la SEDESOL. 

A su vez PROGRESA está integrado por tres compom:ntes estrechamente 'l.inculados entre sí 131
: 

l. Componente Educativo: apoyos educativos para facilitar que los niños y jóvem:s cursen la 

educación básica completa. Fomentar su matticulación y asistencia regular a la escuela. Al 

mismo tiempo se proporcionarán apoyos dirigidos a fortalecer la oforta y la calidad de los 

sen.icios educativos. 

2. Componente de Salud: Atención básica a la salud de todos los miembros de la familia, 

fomentando un cambio en la otientación y utilización de los servicios de salud; con fa 

participación, tanto de las familias como de las instituciones proveedoras de sen.icios, que 

derive en una actitud preventiva, el fomento en el cuidado de .la salud y la adecuada vigilancia de 

la nuttición familiar. 

i 31 Coordinación del Progrnma de Educación. Salud y .Alimentación. Fro;:ruma de EdlJ:ac:ón.. S;)ud y AJ:n~ntac:ón. p. J9. 
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3. Componente Alimenticio: apoyos para mejorar el consumo .alimenticio y el "stado nutricional de 

las familias pobres, haciendo hincapié en los niños y niñas, así como en las mujeres, por sÚ los 

miembros de la familia que más sufren carencias alimenticias . 

./.2.-1 Etl11cación 

COPLA,\,lAR detinia el mínimo en el rubro de educación a pat1ir de lo que establece la Constitución 

;..,[exicana y la Ley Federal <!e Educación respecto a la obligatoriedad de la educación primaria para 

todos los mexicanos. Establecía que alcanzar tal nivel educativo implicaba el dominio integral de la 

lectura y esc1;tura, bases para el conocimiento cientitico y critico de la 1·ealidad social y natural, 

algunos conocimientos tecnológicos y m1isticos, d donúnio de las operaciones atitméticas 

ekanentales, to1mación chica en la solidmidad nacional e int.,maciol)al y actitudcs para d 

desempeño de la >ida social y laboral. 

Se consideraba a la población sin d mínimo educativo a los mayores de 15 años que no cursaron la 

educación primaria compkta. 

La escolaridad promedio de la población mexicana en 1970 era de 3.5 grados, lo que detinia al país 

cotno una sociedad de tercer año de primaria. Se identificaban como factores causantes d.:I 1·ezago a 

tres variables: I'! no inscripción, la deserción y el egr.:so de los set>icios de educación de adultos. 

El ptimer problema (no inscripción) se analizaba a través de la atención a la d"manda de dicho nivel 

educativo, en tanto que la deserción se veía como resultado de la eficiencia interna del mismo. 
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Los recursos tísicos y humanos (material escolar, material didactico y maestt·os) en calidad y 

oportunidad eran distribuidos por entidades, municipios y localidades, siguiendo el núsmo patrón de 

los recursos tinancieros, con lo que tinalmcnte las escuelas de las zonas marginadas operaban en 

condiciones mas desfavorables que las regiones más desarrolladas. 

Ln falla ele estímulos a Jos ma.,stros en las zonas marginadas facilitó el d"sarraigo de Jos mismos. 

Los recun;os t.!cnicos con qu" contaba .,¡ maestro eran mas pobres en las zonas marginadas, lo que 

afoctaba la calidad de su trabajo docente. 

Asimismo, se iclentiticaba la deserción de Jos alumnos con sus necesidades de trabajo o a la falta dé 

medios para asistir m¡ih:iialtnente a Ja escuda, o a ddiciencias nutricionales que disminuían su 

rendimiento hast.:i .:it.:j.:irlo linalmente ele las aulas. 

COPLA.'\l..\R explic.:iba que 1'1 educación teni.:i un costo de oportunidad y costos indirectos. Los 

costos de oportunidad se reforian a que aún cuando la educación fuera completamente gratuita, se 

consideraba que por el sólo hecho de estudiar. se paga un costo de oportunidad que corresponde a 

los ingresos que el indi,iduo deja de percibir en tanto estudia. 

Ademas, si al costo d" oportunidad se suman Jos costos indirectos (material escolar, ·cuotas 

voluntarias, transporte, etc)-, se podía concluir que a pesar de Ja gratuidad, la educación primaria 

resultaba onerosa. 

Parn· atender Jos rezagos en la educación se estableció el programa SEP-COPLA.'\IAR de Casa

Escuela para Niños de Zonas l\.farginadas. La SEP, a través del programa "Primaria para todos los 
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niños", implantó nuevos tipos de s.:n.icio educativo que respondi.:ran a las ncc.:sidad"s d.: los 

distintos grupos d.: población, a tin de lograr qu" la "ducación lllirnatia lkgara hasta las localidad.:s 

que no contaran con "Ua. 

Este programa, cuyo objetivo era ..:1.1ns..:gun qu~ tollos los niiios d~ seis a 1-1- años tu'\oi~ran 

oportunidad d" ingr.:sar a la "ducación primaria y la posibilidad de t"nninarla, establ.,ció el 

tortalecimiento de albergues escolares y la cr.:ación de ('asas-Escuela para unos 4 tnil 500 niños de 

localidad.:s dispersas. 

El obj.,tivo del programa "ra construir .:stas Casas-Escuela para niños d" 9 a 14 años. proveni.,ntes 

de poblados pequeños ele dilicil acceso y aguda dispersión, cuyas familias percibieran menos cid 

salado mínimo o fu"ran migrantes .:stacionados por razones de trabajo. 

Estas institucion~s se ubicaron ~n poblacionli!s qu\.! contaran con plantel~s ~ducativos ~n los qu~ s~ 

imparti.:ra la .:ducación ptimaria. Durante el ciclo "scolar los menores recibían hospedaje, 

alimentación y apoyo extra.:scofar ele caractcr tecnológico, a11istico y lisico. 

En cada Casa-Escuela se daba atención a un promedio de 216 niños y en total se construyeron 36 

Casa-Escuelas en 1980. cuatro .:n 1981 y una mas en 1982''". 

A d"cir de COPLA.'\IAR, la importancia de estas instancias estribaba "n sus aspectos cualitativos, ya 

que constituían un esfuerzo radical, extremo, para proporcionar educación prirnatia a niños que de 

otra su.:rte no setian beneficiados a través de ningún otro d" los sistemas existentes. 
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Por su parte PRONASOL dentro de la vertiente de bien.,star social, contaba con el Programa de 

Infraestructura educativa, que terúa por objeto apoyar la creación de nuevos espacios educativos. 

Aquí se enmarcaban olro~ programas como el de ~Escuel:i Digna·· que se d..:tlicaba a la 

rehabilitación y mantenimiento de la calidad educativa; ··Escuelas en Solidaridad"' que pretendía dar 

apoyo integral a 100 escuelas primarias por estado con los indices más elevados de reprobación y 

deserción; "'Niños en Solidaridad" que brindaba apoyo a niños de escasos recursos para inducirlos a 

terminar la educación primaria, dotándolos de becas económicas. despensa y atención médica; 

··~faestros Jubilados•· destinado a incorporar a maestros jubilados a las campañas de alfabetización y 

.,1 programa ele "'Apoyo a Senicio Social" que otorgaba becas a pasantes de educación superior para 

que prestaran su senicio social en proyectos de beneficio comunitario. 

En 6 años de op.,ración del Programa ele Infraestructura Educativa su cobertura se extendió a las 32 

entidades federativas. Los resultados fu.,ron de 81, 350 espacios "ducativos construidos que 

abatieron un 99.2 por ciento el r.:zago nacional .:xistentc en 1988. Los trabajos ben.,ficiaron a 3, 290, 

077 alumnos, cifra que equivale al 16.5 por ciento de los alumnos matriculados en educación básica 

en el ciclo "scolar 1992-1993133
• 

Asimismo, el número el" alumnos por grupo disminuyó. En el ciclo escolar 1987-1988 se terúa en 

preescolar un promedio de 23.5 alumnos por grupo, en primaria 2-l.6 y en secundaria 37.1; para el 

ciclo escolar 1992-1993 el indice disminuyó a 20.2, 23 y 31.9 alumnos por grupo. Aumentó el indice 

ele atención a la demanda, mientras que en el ciclo escolar 1987-1988 en preescolar fue del 62.1 por 

n;Coonlinación GC'nt:r.t.I del Plan ?-.:acional de Zonas Dcprimi<lu y Grupo11 M~nadov, .\f;::~r::. ·1. .. • Act: .. ·:M-1.zs !~;"6-J.;.~·;.. ~li:xico. 1982. p. 37..i. 
:n Coordiuncióu del Pro~~:nuna Nacional de Solidaridad. Pl'::"g"<J-.J NY~t::O"!·::.Í de ::.clrd<lrr:i-:ut. 1'1;:,,-.a::z~n i'-.!Jtca :cbre la •,_;':'C: .. c:Cny d._•.ro.rroJJo del 

P"-=6."·"'"'.J del l"d.:d1ca··mbr~d~ /::.:~ .. ~ J/ 31 dc..:.¿;o~to d~ /•NJ, .Mixico. 1994. p. 67. 
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ciento, en primaria de 98 por ciento y en secundaria del 83.2 por ciento; en el ciclo escolar 1991-

1992 los índices.subieron a 66.5, 98.6 y 8~ por ciento respectivamente u•. 

El 70 por ciento de las acciones se orientaron p:111iculannente en beneficio de las zonas rurales e 

indígenas y el 30 por ciento hacia las colonias populares de las áreas metropolitanas'". 

Entre los principales resultados y aspectos relevantes de los demás programas de educación de 

PRONASOL destacan los siguientes: 

.. Nifios de Solidaridad"': este programa se operaba directamente por el gobierno municipal en 

coordinación con las autoridades educativas y la comunidad escolar organizada en comih!s de 

Solidaridad. La comunidad escolar decidía qué niños serian beneficiados y la coordinación del 

programa concertaba los apoyos con las instituciones fcd.:ralcs y estataks participantes. Los Niños 

de Solidaridad recibían mensualmente una beca de 118 nuevos pesos, despensa famiiiar básica y 

cuatrimcstralmcnte scnicio médico136
• 

Sus principales n:sultados fueron 1, 169, 932 niños becados; más de 27, 000 escuélas públicas 

incorporadas: 18.2 millones de despensas entregadas y más de ~A millones de consultas médicas 

proporcionadas137
• 

U.& .;'b/do."''1!. p. 67. 
m lbldc,,.,..., p. 61. 
I~ f!Jld.,wt. p. 7?. 
u 7 ~·btd.;;m. p. n 
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··;\Iaestros pensionados y jubilados en Solidaridad""; los ma.,stros jubilados incorporados al 

programa colaboraban "n las siguientes áreas el" trabajo: salud, cultura, agroinclustrial, educación, 

ecología y en p1·ogramas n:lacionaclos con su P"riil profesional. 

Por su colabo1·ación recibían mcnsualrncnt..: un ~.,lin1ulo \i!n el ord.:n de 1 a 1.5 salario mini.roo, 

cubriendo un mínimo ele 15 horas semanales. 

PROGRESA menciona en sus documento~ que la "ducación es un factor fundamental para la 

incorporación plena d" los indi"icluos a la "ida social, política y económica dd país. La educación -

y en espccinl In educación ele lns mujeres- tktw un impacto sustnncial en el bi<"n.,stnr de lns familins, 

ya que por esta "ia logran el acceso a la in!onnación y a los conocimientos necesarios para 

aprovechar los recursos y servicios a su alcanc~. y ~stán en 1ncjor~s condiciones para cuidar su salud 

y su alimentación 1 
J

8
• 

En el área educativa, el programa mienta sus acciones tanto a ntencler la ofürta ele los senicios como 

a apoyar la incorporación. pc1manencia y aprovechamiento escolar ele los niños y jóvenes. 

En el aspecto de fortalecimiento de la oforta d.e senicios educativos, se buscaba que hubiera 

escuelas ptirnnrias y secundarias suticient"s para satisfacer la demanda en las locnlidacl"s donde 

recibieran instnlcción los hijos de las familias ben.,liciarias, · que su infraestructura satisfaga 

estándares ad.,cuados y que cuenten con el equipamiento y el mobiliario escolar suficiente. También 

se requeria brindar apoyo a los programas de actualización diiigidos a los docentes y directivos de 

las escuelas para reforzar su desarrollo profüsional y mejorar la calidad de la enseñanza. 

lXñ 
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Para alentar la asistencia y el rendimiento escolar, el programa proporcionaba 2 tipos de apoyo a las 

familias participantes: becas educativas para cada uno de los hijos e hijas menores de 18 años que 

cursaran entre el tercer grado J.: p:imaria y el h:rcero de s.:cundaria, y útiles escolar" o apoyo para 

su adquisición para los hijos inscritos en los grados anteriormente mencionados139
• 

Las becas se otorgaban durante los meses del·ciclo escolar. Su monto era creciente a medida que el 

grado que se cursaba fuera más alto. Además, en d nivel de secundaria las becas para las mujeres 

eran ligeramente superiores a las de los hombres, con d objeto ele estimular su asist<.!ncia escolar. 

Los integrantes de las familias beneficiarias insertos entre d tercer y sexto grados de primaria 

recibían al inicio del ciclo escolar un apoyo monetario para adquirir útiles <.!seolares, o un paquete de 

dichos útiles. .-\! inicio dd segundo semestre del ciclo escolar se otorgaba, a todos los alumnos 

benefü:iarios del programa, inscritos entre el tercer y el sexto grado de primaria, un apoyo monetario 

adicional para la reposición de útiles escolares"º. 

Los hijos de las familias beneficiarias menores de 18 años que estaban inscritos entre el primer y el 

tercer grado de secundaria recibían un único apoyo monetario anual para la adquisición de útiles 

escolares al inicio del ciclo escolar. 

13:. Coordinación del Programa de Educación. Salud y Alimenlaci6n. Fr.:Jgr-....Tl1Ll de Educ~1ón. Silud y Altnwr.taczón, p. 30. 
l1" :bl:!km. p. 8. 
141 lbld~, .... p.-9. 
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Ivlonto mensual dt! las becas educativas (en pesos) 

Grado Hombres ! r..tuieres 
Primaria 

Tercero 60 60 
-· 

Cuarto -(; 70 .. ·- .. 
ouinto 90 90 
Se:< to 120 120 

Secundaria 
Primero 175 18.5 
Segundo 185 205 
Tc:rcero 195 225 

Fuente: Presidencia de In RepUblica. PP"C'gr..;.111.2 de Ed:.,:..·.u:ón, SaludyAl:n~nt.u:óoz. p6,!.. 41. 

Segun el análisis de PROGRESA, los montos de las becas representaban aportaciones que elevaban; 

"n promedio, los ingresos de los hogares "n aproximadamente 15 por ciento por encima de los 

ingresos derivados por el trabajo de los niños y los jóvenes•••. 

Para recibir los apoyos del componente .:clucativo, los padres d.:bian inscribir a sus lújos a la .:scuela 

y velar que asistieran con regularidad. Para que los estudiantes de las familias participantes de 

PROGRESA recibieran la beca educativa, debían contar con al menos 85 por ciento ele asistencia del 

numero de días que conformaran el calendario escolar1
". 

En el rubor de educación, los tres programas buscan proporcionar a los sectores marginados. o en 

extrema pobreza los recursos necesarios para acceder a la educación y permanecer en la .,:scuela. Los 

tres programas buscaban, de cierta forma, favorecer el principio de equidad en el acceso, pero 

COPL-\.;\.[AR centró gran parte de sus esfuerzos en atender la oferta educativa a través de la 

consirucción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo los objetivos establecidos. 

t.-i Ibld~m .. p .. u. 
i.u !bldc"'1... p 44. 
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La lucha contnt la pobre-za extnma en Mfitico 

PRONASOL también dedica parte de sus recursos a atender la oferta pero en menor medida que 

COPLA!'\JAR, pues se encuentra dentro del marco de un gobierno que busca aminorar los gastos 

gubernamentales. En cambio, PROGRESA se dedica exclusivamente a apoyar la demanda a partir 

de becas y transferencias en especie, perdiendo importancia la oferta de educación. 

-1.2.5 Sa/11d 

En el diagnóstico de mínimos de salud, decía COPL.~'\IAR qu" "' desarrollo económico tendió a 

generar las condiciones sociales necesarias para "xpandir los s"n,ieios d" salud y seguridad social, 

con ") f"rn primordial d" reproducir la fuerza de trabajo. Sin "mbargo, los senicios sociales y la 

reducción de la incidencia de las "Pidemias no habían alcanzado a bendiciar a los marginados de la 

sociedad 141
• 

Por otro lado, aceptaba que el desarrollo masivo ele los senicios de salud no había sido suficiente 

para lograr el abatimiento de la enferm.,dad, o al menos de aqu.,lla cuya causa más común es la 

pobreza "n la que se "\ÍVe. Los senicios de salud existentes resultaban incapaces para atender de 

manera masiva a la población. 

Tomando en cuenta que la relación entre la mayoria de las enfermedades y la malnutrición es directa 

y causal, adquiere especial relevancia el hecho de que en 1970 el 23 por ciento de los habitantes no 

consumía huevo, el 21 por ciento no comía carne, casi el .JO por ciento no consumía leche y el 70 

por ciento y 23 por ciento no consumían pescado ni pan respectivamente144
• 

IRQ 



La lucha contra la pobreza. c-Wrma en Me.'.'Cico 

En 1975, las dos enfermedades con más altos índices de mortalidad fueron: la influenza, neumonía, 

enteritis y otras enfermedades diarreicas: todas ellas enfermedades curables y prevenibles. 

La seguridad social en ese mismo año, cubria al 35.57 por ciento de la población, correspondiéndole 

el 27.16 por ciento al J:11,JSS, cuyos servicios beneficiaron al 6.3 por ciento de la población rural del 

pníst.t~. 

L-. Secretaria de Salud y Asistencia (SSA), a la que corresponde atender a la población no cubierta 

por la seguridad social, para 1976 manejaba un presupuesto igual al 5A por ci.:nto del gasto público 

federal destinado al desarrollo social, mientras que el ThlSS alcanzaba de ese mismo gasto el 31 por 

ciento y el ISSSTE el 16.8 por ciento. De la inversión destinada a hospitales y centros asistenciales, 

en 1977 a la SSA le cotTcspondió el 5.7 por ciento y al L\ISS el -l9 por ciento1
•

6
• 

COPLA,\.L.\.R hace un interesante diagnóstico sobre la situación de las instituciones dedicadas a 

atender la salud de la población, en el que sobre sale lo siguiente: 

Los problemas sanitarios se atienden por tres tipos de instituciones: las asistenciales, financiad45 por 

el Estado y aportaciones de pago de los usuarios; las de seguridad social, con aportaciones del 

gobierno. patrones y trab:.jadores; y las privadas, que prestan servicios de salud a cambio de la 

remuneración correspondiente. 
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Lo lucha contrR la pobreza c'ttrcma en ~fé"<ico 

Las instituciones de seguridad social atienden a los trabajadon;s asegurados y sus familias; la SSA, 

teóricamente, atiende a toda la población que no está cubierta por la segutidad social; y las ptivadas 

sólo a un reducido s.:ctor de la población que por su poder de compra puede t.:ner acceso a ellas. 

De todas las instituciones de salud para 1977. era el I:\ISS la que tenia mayor cobertura poblacional, 

ya que en ese año cubria al 73.5 por ciento de la población asegurada y el 26 por ciento de la 

población total del país. El I:\ ISS sólo concentra sus esfüerzos en los sectores más productivos de la 

sociedad que generalmente se encuentran en las áreas urbanas; en 1975 el 89 por ciento de los 

beneficiarios del I:\ISS residían en las ciudades y sólo el 11 por ciento restante en el campo147
• 

El ISSSTE protegía para 1977 al 19 por ciento de );1 población que go;wba de segutidad social y el 

6.7 por cienio de la población total dd país. Las d.:más institucion.:s que proporcionaban senicios 

de segutidad social a sus trabajadores (PE:'.\IEX. FFCC. SEDE~.-\ y S'.\.I~) cuhtian d 7.3 por ci.:nto 

de la población beneficiada y el 2.6 por ciento de la población total148
• 

Con respecto a camas hospitalatias. se registró una disponibilidad de l. 5 por cada mil habitantes. El 

I:\lSS y el ISSSTE concentraban en 1975 .:) -B por ciento y el 10 por ciento del total de camas, para 

Ja atención del 32 por ciento de la población total d.:l país, mientras la SS . .\, con una cob~rtura 

teórica del 6-1- por ciento de la población, disporua del 29.5 por ciento de las camas existente149
• 

:.e :::::.-:".:.·ni. p. 111. 
l.C Op. ciL.p~ 11!. 
¡$O]>. cil., p~ 11-1. 
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LA lucha contn1. In pobrrzn t-xtl"t-ma en !\IC'.'tico 

El Th!SS concentraba el ~3. 7 por ciento del total de médicos y la SSA sólo el 27. 7 por ciento; en el 

Th.ISS había 17? pc:rsorias por cada médico, mientras que en la SS.-\ existía un médico por cada ~. 

087 habitantcs150
• 

Por ello, resultaba apremiante crear un programa que atcndk:ra a la población desprotegida y que 

rc:d4jera el rezago de la SS.-\. Para atender esta situación. se constituye el Programa ele Solidaridad 

Social por Cooperación Comunitaria 11\ISS-CC>PL.-\..'l.IAR. Tal programa tenia como finalidad 

establecer y opc:rar senicios de salud que comprendkran. además th: sen-icios m.Sdicos, preventivos 

y curativos, senicios de educación para la salud. orientación nutricional y promoción del 

sanenmiento. 

Dichos senicios se prestaban mcdiante la instalación tk: Lºnidades :\l.Sdicas Rurales o l!rbanas y de 

Clinicas-Hospitaks de Campo. en localidad.:s qu.: can:ci.:ran d.: s<:nicios m.!dicos, para beneficiar a 

sus habitantes, los que sin estar afiliados al D.!SS, contribuian con aportaciones en <:fcctivo o con la 

realiz.,ción de trabajos p.:rsonaks necesm1os para la comunidad. 

En c:ste programa se: señalaba que: en :\I.Sxico las enforrnedades parasitarias e inft:cciosas, del apara!? 

respiratorio, anemias, '1'1.itaminosis y pcrinatales eran causantes del mayor número de muertc:s, ·sobre 

todo en los gn1pos más pobres de la población y en particular en los reci.!n nacidos y menores de 

edad que habitan .on las zonas rurales marginadas. El ~3 por ciento de las defunciones que ocurrian 

en el pais eran de menores de 5 años y la tasa de mortalidad infantil equivalia a ~6.6 por mil nacidos 

'\-ivos 1 ~ 1 • 

!!<' Op. ciL. pág. 114. · 
1 ~ 1 Courdinaci6n Gmrral dd Plan Nnci011nJ d~ Zoom D~imidB!I y Gnrpo~ Mar~naJos • . ~ft.•,..:o,.:-:z 1t·.4::t:v1:1,1d-..·.r l )7<-iJB2. ~1hico. 198:!, p. 1 l!'i. 
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La lucha contra la pobrC"Zn e'.'lttt"C"ma en ?\léxico 

Lo anterior reflejaba que la mayor pat"te de los probh:mas de salud en d país encontraban su origen 

en la pobreza, ignorancia e insalubridad de las zonas marginadas, rurales y urban:iS. 

Durante la primer etapa del programa, en 1979. se establecieron y operaron 890 Unidades !l.Iédicas 

Rurales, y durante la segunda, en 1980 se completaron 2 mil de estas unidades. En una tercer etapa, 

en 1982. se alcanzaron 3 mil 2-l Unidades :\Iédicas. Se incorporaron también al programa 61 

Clínicas Hospitalarias de Campo'". 

En las Unidades l\Iédicas se ofrecía un nivel de atención médica primaria sin senicio de 

hospitaliz.,ción. En caso de necesitarse el senicios. se trasladaba al enfonno a la Clínica-Hospital de 

C;unpo más cercano. 

Las Unidades l\1édicas Rurales eran atendidas por un médico .:n s.:n.i.:io social y por una auxiliar d.: 

salud. Cada l.:nidad pr.:staba at.:nción aproximadamente de 3 mil 500 a 5 mil personas y estaban 

dirigidas a la medicina curath.'a a nivel primario. a la materno-infantil. a la planificación familiar, a 

la promoción del s:mearniento, a la educación para la salud, al control de enfermedades 

tran'imisibles, crónicas y degenerativas. y a la cnst:ñanza ~ investigación UJ. 

Estas clínicas y unidad.:s médicas tu"ieron la posibilidad de brindar atención médica a 18 millones 

de habitantes del medio rural, se instalaron en mil 536 municipios, con la posibilidad de dar acceso a 

la medicina instirucional a 27 mil 523 localidades en 31 estados, la población beneficiaria de este 



Ln luche. conrrn la pob.-ezn t''Ctt~mn en !\1e..'tico 

programa representó el 25 por ciento de los habitantes del país y el 63 por ci.,nto de la población 

Con relación a PRO>'A_SOL, ckntro d..: l.1 v.:rli.:ntc do.: bi.:m:star social, se enmarcaban los programas 

de beneficio social fanúliar qu.: h.:nían como objetivo incorporar la atención médica a ·las 

comunidades rurah:s y urbanas que no contaran con ningún scivicio institucional. además de ampliar 

la infraestructura existente y cominuar con J., descentralización de senicios hacia las entidades 

t-.:derativas. 

Estos programas estaban integrados por: ··I.:\ISS-Solidaridad··, ckdicado a la infraestructura básica 

hospitalaria en comunidades ruraks e indígenas a fin de incorporar los seivicios de salud a las 

comunidad.:s que can.:ckran el.: él: ··Hospital Digno··. encargado de la rdtabilitación y equipmniento 

de hospitales públicos y: los centros de at.:nción a la s:ilucl y de bien.:star social. 

Se calculaba que .:n 1988, 1-1- millones ele habitanh.:s no tenían acceso a los senicios institucionales 

de salud. La mitad de los fallecimientos. entre los niños ele las familias pobr.:s. ocurrían por la 

cotnbinación <le cnfi.:nni;:dadcs infl!cciosas con desnutrición1 ~'. 

D.:sd.: .:s" mismo año, el gobierno fijó como ptioridad orientar los senicios al fomento y cuidado de 

la salud y a prevenir las enfermedades entre los grupos de escasos recursos. sobre todo en las zonas 

indígcnas y ruraks más apartadas del país. Se planteó otorgar mayor ·importancia a la atención de 

:~.J..,...=.!.:~·•-:, p.p. l!l·L?!. 
1
'·' Senetni·ia dt" DuruTo11o Socinl. Prc!',_ra..,.¡,1 N1::1c•1..:.: :it! :..<Jrdir:da:l !11.0rt?".ac:ó~ b.i.7tca 30brc la e}t<>:."Mºló•t.v d~J;irrc/ío dt.•I progr.i,>:a d~J ¡•,fe 

.i;-::;.,;";!:i"'~·f .. • o.:a -4.I 31 d<?.,;,go~::; de J');.J, ~lixico. 199.\, p. 81. 
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La. luch11 contra. 111 pohrrza e:ttrrm11 rn '.11.ttxico 

primer nivel, a la ampliación de la cobertura, la prevención de enfermedades infecciosas y a la 

pat1icipación coip.unitaria en el cuidado de la salud. 

En el sexenio de 1988-1994. se construyeron y equiparon aln:d..:dor d.: 180 hospitales y se 

rehabilitaron y ampliaron otros 175 . .-\simismo, se rehabilitaron, ampliaron y .:quiparon 4, 373 

centros de salud, lo que r<>presentó un incremento en la atención del 75.5 por ciento 1 ~6 • 

El programa Th.ISS-Sofülaridad s.: cr.:ó con d fin de ampliar la atención médica a la población 

carente de este sel"\-icio y de continuar las accion.:s del programa D.ISS-COPL·\.'\lAR. 

En el periodo de 1989-1994, Solidaridad .:n coordinación con d D.ISS construyó mil 146 Unidades 

l\-lédicas Rurales de primer nivel y s.: r.:habilitaron y equiparon 95 mas. El 52.9 por ci.:nto de estas 

unidades se encuentran en munkipios clasilicados en cat<;gorias de :tita y muy alta marginación: 

Veracruz., Oaxaca, Puebla. Chiapas e Hidalgo"-. 

El programa Hospital Digno pretendía lograr o m.:jorar la calidad y calidez d.: la atención médica a 

través de la suficiencia de equipos, un trato respetuoso a los usuarios. un máximo grado· de limpieza 

e higiene, comodidad y confort en los scn.-icios del hospital y una participación activa _de la 

comunidad en tomo a sus hospitales y su personal. En este programa se dignificaron 234 hospitales, 

lo que representó ampliar la cobertura del más del 24 por ciento de los hospitales del país"". 



La luchn contra la pobreza e'('trenm. en ~léxico 

El componente de salud de PROGRESA buscaba ampliar y mejorar la cobertura de sen.icios de 

atención primatia a fin de reducir la incidencia de enfermedades en los miembros d.: las familias y 

mejorar los niveks de salud de sus integrantes, además de propiciar un cambio sustancial y 

p.:rdurable en la conducta de Ja,, familias que derive en una actitud preventiva1'°. 

También en este componente se puso especial atención a las mujeres. principalmente a las 

embarazadas y en lactancia, asi como a los niños menores de cinco años. 

Para lograr estos propósitos PROGRESA fijó cuatro .:strategias .:specificas160: 

l. Proporcionar de manera gratuita un paqu.,te b:isico d.: senicios de salud. 

2. Prevenir la desnutrición de los niños. desdc la "tapa de gestación. otorgando para ello un 

suplemento :11itnenticio. 

3. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud dc las familias y de la comunidad mediante 

información y capacitación en matetia dc salud. nutrición e higknc. 

~- Reforzar la oforta de senicios de salud para satisfacer la demanda social. 

El paquete básico de salud está compuesto por un conjunto de cstrategias principalmente de ca~ácter 

preventivo: saneamiento básico a nivel familiar; planificación familiar: atención pn;natal, del parto y 

pueqlerio; "igilancia de la nutrición y del crecinúento infantil; inmunizaciones; prevención y 

cuidado de casos de diarrea en el hogar; tratamiento antiparasitario; prevención y cuidado de 

infecciones r"spiratotias; prevención y control de la tuberculosis; prevención y control de 

! ~ CoordinAciOn del Pro~arm1 de Ed11cu.cion. Salud y Alimrntnci61\ Prcgr.~ .. :J d12 Erit•c..i. ... -:b:. ;;~fad _v A.'n•:..:1it~.::~r.. p. 44. 
i.,r:i :t:!.tc-.. p. -l6. 



ta lucha t;o111ra la pobre..."n e'-1rema e.n .\te.xi..:o 

hipe11ensión m1~tial y diabet~s 1ndlitus; pr\!v~nción 1.l\o! a~cid~ntcs y ntancjo inkial de li.!sion\!s y 

.capacitación comunitaria para el cuidado de la salud. 

Pm1e sustancial de las accion"s que PROGRESA. desaiTollaba con relación a la salud y ck m"jora de 

la "allinentación, consis!ieron (,!fl t1 pr. . .:v~ndón d\i! la ch:~nutrición infantil. Con est~ propósito se 

entregan suplementos ali.tnl.!nticios a las n1ujl.!rr:s c-n1baraz..,das y \!ll lactancia~ y a los nit1os de ~ntre 

·cu:itro meses y dos años d.: edad. y cuando se det.,cte cualquier grado d" desnutrición. a los niños 

<!ntrc los 2 y 5 años. 

Se <!Stimaba qu.: <!Stos supl<!m<!ntos apo11mian d 20 por ci<!nto d.: los r"qu<!1imkntos calóricos y 100 

por ciento d" los micronutrkntl!S n.:c.:sa1ios 1º 1
• 

El. componente d" salud d"' PROGRESA. preveia d 1·eforzanúento el.: la acción educativa para 

protnover cmnbios el~ actitudes y hábitos a favor d\.! la pr\.!\\!n~ión ch: ..:nf..:nn~dad~s. a trav..5s di.: 

ilúonnación pron1o'"ida siste1nática1nente y que ton1ara en consideración las pa11iculatidad~s ~tnicas 

y culturali;:s. Las accion~s d\.! ~drn.:nción para la salud ~stán dirigidas fundmul.!ntaltn~nt\! a las 1naclrcs 

como "j" di!\ gn1po familiar. 

En el árc;;a d~ la salud volv~inos n ~ncontrar coincidencias \!tttr~ los tres progra1nas, pu~s .éstos 

buscan tanto ~1npliar y 111..:jor.:u la ~obc1tura y aknción d\i! los ser\.icios 111édicos, co1no pon\!r 

especial atención a la medicina prev.:ntiva. Sin <!mhargo. al igual que "" educación, COPLA.'\.IAR 

hac.: una may01· inv.,rsión d" r.:cursos "n la construcción d" i1úra.:structura. D"' h"cho, tanto 

Id Op. cit .. pi\~ . ..i6. 



Ln !t1c:l1:1 conu·a la p<lhn:·.:a c-:-.1n·ma. 1:11 ~l1:~ico 

:PRONAS.OL ·como· PROGRESA operan en las clínicas y hospitales construidos por el programa 

D.ISS-COPL.·\Z\IAR. ·Encontramos nuevamente que PROGRESA especifica mucho más sus 

objetivos y los centra en las familias, especialment" en los niños y las madr.,s. 

-l. 2. 6 Alimentación 

El diagnóstico del mínimo de alimentación que r"aliza COPLA.-\1.~. lanza una fuerte critica en 

contra de los gobic1nos que parten de 19-H1. as.:gurando que la confonnación y cr.:cimicnto dd 

sector agropecuario fueron producto de la expansión el" las relaciones capitalistas d.: producción en 

4!1 ca1npo y de la conc~nlración y acurnulación ck los 1n~dios di.! pro'-lu~ción ..:n n1anos privadas. la 

que favoreció a la h~g~tnonia dd capital privado en el proci:so dt.! t.::rt.!cirnknto agropc..::uatio16
: • 

. Esto iJrovocaha~ por una pa11~, qu~ ~1 ~an1p~sino qu-.: pli.!rdh:ra ~us lÍ\!rras y ~~ \!111pkara con10 

jornalero y c:stu\-i~ra incapacitado para ded<lir sohr~ 1.!I tipo d\.! cultivo qu\! s~tia s~tnbrado y sohrt.! \!l 

uso ~C1ue se 1..:: diera al producto. a la v~z qu"' el salado r..;cibido nunca con1pli.!nsada d autoconsurno 

qÚe P.u~iera. realizar como productor. Por otra p:u1e. las comunidades y campesinos en gen.:raL 

'/~~si~bm~ ·~uj_~tos a In expropiación d~ sus r\!~ursos d\! til.!1Ta. ngua y bosqu~s. situ;1~ión qu~ linlitaha 

sus capacidades productivas. A la vez. eran fo1"7~,dos a una mayor pa11icipación en el mercado de 

productos de orig,;:n urbano induslrial, lo que oc:tsionaba en algunos casos la necesidad de vender su 

producción de alimentos a fin de obtener circulante para la .:ompra d" otros bien.:s . 

. -\.fu-r11aban qu~ podria p~nsars~ que la concentrnción d.: r'l:!cursos agrop\!cuarios ~n manos p1ivadas. 

incrc"mentaria la disponibilidad de alimentos a tasas supc1;ores a la del crecimi<:nto de la población, 



tn ludin contrn la pohn·zn t:'<ti ~·nrn .. u 7'-1~,¡~" 

sustituy.mdo la producción campesina. Sin .:mbargo. esto no suc.,clia, .ya que la lógica d"I capital s" 

basa -según palabras del clocum.,nto- en la maximiza.:ión de la tasa de ganancia. y la acumulación 

del sector agropecuario tiene qui.! <lars~ ~n un contexto nacional. qu~ a su vez~ ~n condiciones de un 

capitalismo dependiente. esta1ia ddimitado por las n"cesidades globaks dd capitalismo a nivel 

inte1nacional. Por lo que los r~~ursos agropecu:.uios ~n 1nanos privadas· h:nd~rian a d..:stinarsc .:1 la 

producción ele exportaciones 1 
'·'. 

El diagnóstico que 1·ealizó COPLA.\IAR indicaba que aunqu" había disponibilidad de recursos 

naturales. hun1anos~ técnicos y capital para producir hicn~s agi·op!.!cuados ..:n cnntidad suficknti.!~ 

cerca del 60 por ciento de la población no disponía el" una dicta nonnativa mínima qu" impidi.:r.:t su 

cl.:terioro nutricional '"'. 

En 1979, el promedio de ingresos por familia .:n las zonas nlt"aks .:ra d.: lll mil 800 p.:sos anual.:s, 

de los cunh!s se dt:stin:.1ba un ·65 por cii...:nto .. '1 la aliinl.!ntación 1 ,.,~ •• -\ los prl.!cios protnl.!dio d~ ~ni onces. 

es.:t disponil•ilidad d" r.:cursos .:ra sulici.:nt" sólo p.:tra cubrir las n.:c.:sidad.:s el<> dos p1·oductos: m.:tiz 

y ;azúcar . 

• -\un.:tclo a esto. el intennedialis1no y la <:spe.:ulación "" el campo, provo.:aban qu" los pr.:.:ios de los 

alimentos fu"r.:tn mucho mayor.:s qu.: los d.: l.1s zonas urbanas. 

:~: C"oordinaci6n Oenc-ral del Plrut S"~ciona.1 de Zon~ Üt"pdmidn...., y Grupo:! ,_tt!f'~mado! •• ~!!•:~ .. .._,_~ .io! f.;.:•:.:.:!".ir J • • ~L'-''"!C'"!. ~té'.'(ico. 1979. p. 3!. 

:~: ~~;;~~::~ ~: ~~-
1"'; Coordinación Gent-rnl del Plan !\.'acional de ZonilS Oeprimi1l;LS y Grupo,; !\targirmdos . . \k••:.,:;r.~ .:~ .-L·t:v!:i.U:.:; !?7'~-1 ;¿:, ,_Uxico. 198!, p, !69. 
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·Las alteinati~;as en materia de alimentación se basaban en la producción y distribución de cer.oalcs, 

: cu~les e'r:m. el consumo esencial de la población maymitaria dd pais y muchas Yeces los únicos 

, 'amplios grupos rurales. 

Al inicio de la administración dd Prcsid.:nte José López Pot1illo. CO:-JASL"PO puso en marcha un 

programa de abasto mral qu.o esencia!Jnent.o consistía en la apertura masiva de tiendas rurales.· El 

programa se llamó CO?-:ASL'PO-COPL·\."\L\R de Abasto a Zonas :\Iarginadas, "l cual !"nía como 

objeto garantizar c:l abasteci1nicnto el~ productos básicos, principaltuente tnaíz.. r.;_ioL azúcar y atTOZ 

a los grupos 1narginados en d 1nedio rural y en las zonas d-.!plitnidas . ..:n volú111enes suficienl\!s y a 

los precios más bajos posibles. 

El programa s"' "'ncontró con d problema de que la operación a base de concesionarios. "'túrentados 

con un 1nercado en d que los precios de los principnh:s productos básicos sig.nificahan tres o cuatro 

veces más qu.o los precios ue co:-.:.-\Sl.:"PO (como en d caso del maíz. fdjol y azúca1·). hacía 

itnposible e\.Ítnr prácticas de corrupción que se trad~i~r;in ~n i..::1 ck:s,io d~ los productos a otras 

ti.ondas e industrias o "'n su v.onta dir..,ct.:i .:ti .oonsumidor a precios superior.os .:i los establecidos. 

Para la realización del Sist.oma d.o Abasto, la S.:cretada d.: Co111.:1·cio y COPLA."\L\R g.:stionaron 

que los costos de inversión y los g.:istos iniciafos ele op.:racíón fu"ran cubiertos por d Gol~ierno 

F"'deral. Asimismo, CONASl.:PO y su filial DICO~SA se comprometieron a procurar la 

.:iutosuficiencia f"mand.::ra del sistema. 

JOO 



La lucha contrn In pobrt"~rt t"'l."trt"111.1 ..-u ~lt"Xico 

·La.'ojlerneión del progi·ama por parte de CON.-\SL:PO y COPL..\..'\IAR descansaba básicamente en la 

p.á11iCipación, organización y supet"'\.isión de las propfos comunidades h~nl.!ficiarias para C'-itar actos 

de acapara1niento. 

La comunidad cam¡les~1a se incorporaba cn un csquema de COIT<.:sponsabilidad con el Estado para 

op\!:rar las tiendas catnpcsinas y sup\.!J"'isar los altnaccnes y flujos de 1nercancia. Para instalar una 

tienda campesina, era necesario que la comurúdad se reuniera cn asamblea y un número de jefos de 

familia representativo ac.,ptarn opcrar dicha ticnda . 

. : Asimismo, la comunidad elegía, por medio dc asamblea. a S\lis personas que integraran cl co1nité de 

'•' 
.::-:.-.._.:vigilancia y administración y al encargado d\l la ti.,nda. Para 1980. existian en op.:ración 10 mil 96 
·~·: .. ~ 

'tfondas' campesinas •••. 

: .En ... lÓ . _que ·atañe a PRONA.SOL, en matc1ia de alim.:ntación y abasto .:n .:oonlinación .:on 

Cc}NASlJPO y _el DIF, el progi·mna participó ampliando la cob.:rtura de la clisttibución de productos 

"".b~sicos :a :las áreas· en donde existia desnutrición y la of.:na p1ivada "ra insuficient". o bien, 

apO~·ilndO· : la allinentación infantil, por lll~tlio de la instnladón de cocinas co1nunitarias que 

"stimularan la elaboración de alitn.:ntos "n común y a la v"z indujeran el aprendiz..,_¡~ de hábitos 

nutticionales adecuados. 

En apoyo a la alimentación, PROGRESA otorgaba un monto de dinero a las familias beneficiarias 

p.:ira contribuir a que mejoren la cantidad y la diversidad de su consumo de alitncntos y, por esta '\.ia, 

b' Coordinación Gcncrnl Jet Plan ~acional de Zon~ Deprimidas y Grupos :\lnr~inndo! • • \!e":.: r:...; :ú! . .J_'...·r:v:.t .. d>!; 1~;':"5. ¡ ~=,:::. Mt:xico. 198!. p. :: ':"-J. 
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eh.~var su estado nutricional. Est~ apoyo Si.! d~t-enninó t:n un principio ~n 90 pi;:sos tn~nsual~s, d cual 

se ha ido actualizando pt!riódicmut!nh: pam mantl!ll<'!r su valor lk compra16
-. 

Para tener derecho a este apoyo. las familias bcndiciarias dd,ian compktar sus "isitas p.:riódicas de 

cuidados a la salud y, lo~ padr.:, ~- madres asi-tir a las s<'!sion<.!s de .:du.;ación para la salud. 

En materia de alimentación si encontramos grandes dif.:r.:nc:ias. pu.:s COPLA .. ''1.-\R pa11e de una 

ctitica hacia la esttuctura agropecuaria dcl país y la consideraba a la acumulación d.:: la produc:ción 

de alimentos en manos p1ivadas como causa p1in.;ipal de la falta d.: ahaslt!.:imi.:nto y disponibilidad 

de ;ilin1~ntos, por lo que \!l csti.: prog.ra111a pr~tt:ndia garantizar \!] abastt!cinÜt.!nto d~ productos 

b:isicos. PRO~ASOL, por su p:u1e, aunqu..:: bus.;ó nmpliar 1'1 distiihuc:ión dt! productos b;isic:os. 

~stuvo miis interesado ~n la construcción d!O! co~inas ~0111unitario.1s y no lanto t:n ir a fondo al 

problema estiuctural. PROGRESA es ..::1 que s.: sepam complctnm.::ntl! del t.:ma d.: la distdhución y 

prcfi..:re abordar ~1 asunto d.: la alin1~nta1.:ión a través dti: la d\!1t1anda y no d~ );a of~rta d\.!' nli1n~ntos. 

es decir, otorgnndo trnnsfer..::ncias .::n <:f..::ctivo a las familias. 

-1.2. 7 1 'frientla 

Parn COPL.-\.'\I.-\R d prnbkma d.: la "i"fonda ocupaba uno de los lugar<:s principal.os en Ja agel\da 

d.; la politi.::a social. ya qu.; no sólo encontraba su impo11ancia en t.!nninos d.:: salud y bit!nestai· para 

In población, sino que ndem:is lt!nia numl!rosas implicac:iones y alcances en el proceso de 

mejoramil!nto d.:: las condiciones ck "ida ck la población. 

:.-"' Coordinacion Jel Proi;rruna de Educación .. SWud y . ..\limcmadón. op. cit.. p. -l9. 

707 



La luo.:ha i:ontrn 111 pobrezn e:-.lrtma en ~le-xic::o 

Se consideraba como núnimo de bienestar, en cuanto a la d.:nsidad de ocupantes, el de 2 personas 

por cum1o. En 1960, el 76A2 por ciento de la población no disfrutaba de él, en promedio disponían 

de un cuarto para cada 3.98 personas; en 1970, d 66. 7 por ciento con un prom..:dio de un cuarto por 

cada 3.96 personas168
• 

El 60.23 por ciento y 50.12 por ciento ele los habitantes del campo habitaba en "hiendas de sólo un 

cuarto con un promedio de ~.8 y 5.5 ocupant"s por "i"fonda, para los años 1960 y 1970 

respectivamente 16
". 

La problemática habitacional en :-,¡.;~co para el mio ck 1979 tendía a agravarse, debido a que la 

construcción ele la ";";cnda l;!'n la década d~ los scs~ntas había l!.!nido un titn10 d\! crc~i1nh~nto 

infürior al d~ la población, 2.6 por ciento anual frente a un 3.2 por ciento r"spectivam..:nt..:, y ..:n el 

campo la vhienda creció OA por ci.:nto mi..:ntras qut: b población lo hizo a 1.5 por ci<:nto anual'-". 

En el 111edio tural, la casa adc.::n1ás ele sl.!t'-ir de protección contra los eh:1nentos clirnáticos, es 

tambi.!n centro de trabajo y el" distribución, con fonnas de organización propia para la producción 

caser·a y la cconornia fanliliar. 

En 1980, se f~nnaliza d conv.:nio SAI·IOP-COPL.·\..'\l..\.R para :-.1.:joramiento de la Casa Rural, .:1 

cual operaba en todos los poblados ubicados "n el ár<:a de influencia d<: las Unidades "-Iédicas 

Rurales y .:n aquellas qu<: así s<: acordara. 

F! Coon.tinación General del Plllll ~ncional de Zona:! Deprimid:u y Grupo~ ~1m-.i:.inndo!! • . '.!!•!!":!:'J rfe .E:•:•u:.'1.lr l. F..tt:r.i»::,,;"'•!. ~!é:"t.ko. 19-9. p. 13~. 
1
'"' lbJ.uu~. o. 139. · 
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la lm:hn coutrn In pubrt-_.n t•,1rc·m11 en ~l<':<tlCO 

El programa t.:nia como finalidad propiciar mejores condkion"s d" habitabilidad .:n .:! m.:dio rural a 

trav¿s de la construcción de letrinas y fogones; la colocación de ventanas y pisos; el reforzmniento 

do: estructuras de la casa rural y, con obras qu~ pc:nnitkran separar los sitios habitados por personas 

de las áreas d"stinadas ª. acti' i,tadcs productivas como hu.,1tos. coffal.,s, bod.,gas y establos. 

En ~ste prog.ra1na ~ran las propias con1unü.lad~s las qut.! "kddian qu¿ accion~s s~ h;ibian de realizar. 

Los propios habitant"s dd pu..:blo apo1taha11 la mano de obra para d m..:joramknto d" la "i"fonda y 

\!spacios públicos y proporcionaban los n1atl.!riales no inclusttiallO!s qu~ se \.!nconlrahan ~n la región. 

En 1980, s" realizaron 19 núl 469 acdones <k m..:jorami"nto d..: la casa rural en 23 l localiclad"s 

marginadas cid pais, que benl!ficiaron a 148 mil 888 habitant.:s, .. , _ 

En 1981, se realizaron 36 mil 298 obra~ d..: m"joramicnto d" la \Í\Ícnda qu..: b<:ndiciaron a 292 mil 

238 habitantes de -1-70 localidades. Y ..:n lo qu..: iba d"1 niio d.: 1982 s.: habían r..:alizado en 491 

localidades. 36 mil 936 obras' .. º. 

Este programa estuvo .:stn::chamcntc vinculado con los logros .:n mat..:ria de salud, ya qu..: gracias ·a 

.!l se pudieron disminuir los altos indi..:es de ..:1úen11ec\ad.:s gastroint.:stinal..:s y neumológicas. así 

como la contaminación ambiental. 

tn Co~dino.dón Gen~rnl del Pion ~nci'3nn.1 de Zonna O~~dmidw; >· Grup-3;; 1\-lnr~inado¡¡ . . ~!~1•i.: •"'!.l d~ kt:v!d~d.;~ 1 ;7~- ;;a2. !\léx.ico. 198?. p. 3 7'0. 
IT: [!;;:...:.:n:., p. 370, 



La lucha c.intm la pubrc:."'a c:'\ln·ma en '.\IC.xico 

En esta materia. PRON".-\SOL se dedicó a otorgar apoyo financiero a la población no asalariada y de 

bajos ingresos de las comunidades rurales y urbano-populares. parn construir o mejorar su "ivienda. 

El programa '·"\'hienda en Solidaridad·· se desarrolló a trnvés ck acciones de autoconstrucción, 

mediante el establecimiento del ··c1·.5dito de pal.1bra··. qu.: consi,;tia en cri"ditos indhiduales de monto 

reducido destinados a ]a adquisición de nu1t.:dal de construcción. Era suj~to d..: ~r~dito qui~n 

percibiera un ingn;:so tncnsual d\! hasta 2.5 v.:ces el salatio 111íni1no de la zona econó1nica en donde 

se clesan·ollara el prognuna ~: íui.:ra propi\!tatio dd predio con ~scritur;:i o ~n proceso de 

1·egulariwción. 

Durante 1988-1994, se realizaron 525. í99 accion"s ck ,;,icnda digna (asignación d.: apoyos para 

reparar. reforzar o sustituir los matedaks l.!tl piso. tnuros y h:cho. o hi..:n! para construir un cua11o. 

cocina o baño) y 188, 495 dc 'i"ienda progr..,siva (apoyos otorgados parn la .:onsttucción d.: pi.:s dc 

casa. compuesto por un cu:n1o de usos múltipk'. cocina. fogón y baño). b"ndiciando a íl4. 294 

En cste programa la comunidad dccidia el tipo d..: obras a rcalizai· y la cont1;bución qu.: dd>ia aportar 

cada familia en cucstión de mano de obra o dc material de construcción. 

PROGRESA no contemplaba <!ntre sus compon.::ntes, a la "i'ienda, sin ..:mhargo, el Gobi..,mo 

F..:deral incluyó este tema cn "1 Plan ~acional d.:: D.::san·ollo 1995-2000, a trnv.5s del Programa de 

Vi• fonda. 

i-! Co.,rdiuación del Pro . .;rruna 'Sacional de Solidaridad. ¡: .. =.t'" v•:...;: ::.i._·~'-'º:J.;· ::'.: ... ;_,.':,;..;.--:,l..1.:.. ~-·:::.:-,.,.:...i.:.-: .. ~•! i.:.:.J!-:..l ,;-;;f:.r;: !..: -c_;i::.·:.L·zC"!Y :.z·i:J,i .... ~//o '1.:i 
Í •()¿ r; ••:.: .~·,,.; ,··· ,:;.,',• ,f:~-;,-H:.f,rc- ,-!,• .' .~i:',: ;.' .= ;" :!.- ,;¿."'),-:!.1 ;',• ¡ .= . .;.:, .!\.f~'<;iC\l, J 99.J, p. i O!". 



la hacha conlrn In pobreza IC'xtrrnm C'O !\li-tico 

El Plan menciona que el parqu" hahit.1cional cid país estaba ("n 1995) compuesto por 17.8 millones 

0\', , .. ele :•hiendas,. de las cuales alred.,dor de -l.6 presentan condkiones de hacinamiento y precaiicdad. 

:·;.-,>:.'.:\cle1nás, la generación d" oferta de •i•icnda se ha "nfr.::ntado al probl<:ma de una n:gulación . ~-. ~- ,. : ·.' ···. . ' 

:··~\j:·::·~,~~~si~·a que se tJ·aduce en un co111pli.:jo sist\.!nta di.: trúnut..:s: 1nullipli~illad en la gravación fiscal; 
'i::,.,_~. : .:·,:_ ~ ; • • 

"·.:'~s,cas~z de su<:lo con vocación habitacional: acceso limitado a fuentes ck financianticnto y 

deficiencia en los siste1nas de con1crcialización el~ 111atedal\.!s e insumos. 

Por otro lado, los problemas que afronta la demanda se deben a los altos precios d., las •i•icndas, la 

atención cr.,diticia insuficiente. la falta el" infon11ación d., la ofo1"ta clisponibk y los devados costos 

que implica el proceso de titulación de la "i'i"nda. 

La política de desan-ollo social en mat..-:1ia de "i•i.:nda qu.: apoyó el gobierno el" Em.,sto Z.:dillo. 

tuvo los siguientes objetivos: oiientar el papel d.:l Estado hacia la promoción y coonlina.:ión de los 

esfu.,rzos de los sectores público. social y privado. para apoyar las acti•idadcs el" producción. 

financiamiento, com.,rcialización y titulación de la ,;,.fonda; y promover las condiciones para que 

las fantllias. \!n espi.!cial las qui.! ticn\!n 1nayon:s carencias. tanto \!ll las zonas 1uraks co1no en las 

urbanas, disfruten de una ,;,;.,nda clign~. con .:spacios y s"r>icios adecuados. calidad en su 

·construcción y seguridad jurídica en su tcn\!ncia. 

Para el logro de "stos objetivos los s"ctor"s social y piivado t<!nian un pap"l d"terminant" en la 

ampliación de la ofc11a de •i•icnda. En este s.:ntido, la estrategia se basó en las sigui.,ntes lineas de 

acción: 
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111 lucha co11tnt Jn pobn·za e"treum rn :'\fi-.'(1co 

F011akcitnfonto institucional de los organismos promolor"s de la "i"ienda. 

D"sr.,gulación y d"sgravación. 

Suelo para "i"ienda. 

:\fejoramiento y ampliación de los scnicios dd financiamiento a la "i"ienda . 

.-\uloconslrucción y m"joramicnto d" la ";.,,i.,nda rural y urbana. 

Fom.,nto 1.,cnológico . 

./.2.8 Progrm11as destinados al incremento de la prod11cti1·idad 

D"hi<lo a que una gran pm1e de los objetivos de COPL.-\.\1.-\R se ""ntraban en estrategias tales como 

d aprovechantlento de la pot.,ncialidad producti,·a d.: lo' grupos marginados. la promoción d.:l 

cstablt:cirniento de fuentes d~ trabajo y la \!l~vación dt: 1a ~fid1.?n..:ia ~n 1a utilización de.! los r~cursos 

se ch:cidió insttu1ncntar~ ;i la par di.: los progra111as destinados ¡i} hi~1h:star social. un grupo d\! 

accion"s que buscaban d"var la producti\idad d.: las zonas margit1adas dd pais. Entre ellos se 

c.!nco11traban los siguientc:s: 

Programa STPS-S • ..\RH-COPL.-\."\IAR de Capacitación y Empko Cooperativo para d Fo1m:nto 

d.: R"cursos Naturales .:n Zonas :\larginadas: COPL.-\.\1.-\R realizó un cálculo en d qu" s.: señalaba 

que en promedio el número de dias d" ocupación productiva dd camp.,sino no llegaba a cien cada 

año. La falta de empleo y d creci.:nte nivd d., subemplco constituía en el medio rnral uno de los 
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La luch1l contra la pohrc-¿n e'-trc-ma C'U :"\.le.xico 

prob1~1uas tnás graves, en el qu~ incidía de manera det~nninant~ la situación de la acthidad forestal 

en el país 17
\ 

',Desde 'entonces se hacía presente el grave probh:ma de movimientos migratorios de campesinos a 

· .·>=:ceritros,urb:mos o :il ext~anjero, provocado por d agudo nivd d<> d.::s.,mpleo en") medio 1ural. , .. _ .. 

"· :, /i.~¡('objetivos centr:iks del programa estaban orient:idos a: coad~uvar a la gern:ración de .::mpleos 
:·, '. ::' ~' 

\::: .,Í;·~~·:inentes en zonas rurales marginadas: utilizar y capacitar la mano d.:: 

>';Jfa~~~;b;Tlpleada y clesempk:ada cn trabajos p.:nnancntcs. d.:stinados a la fonnación y 
' ... -,. :>-''>:;:·-~¿-

obra disponible 

n:constitución d\! 

;\~~7r~,~~1:SOs naturales; promover la organización de los can1¡h!sinos en sociedades cooperalivas qu~ les 

-~~i/~·~;~~_ieran · ser dul..!ños d\.! los tn~dios d-: producción y dist1ibución: propiciar el arraigo d-: la 

·-~:·:~:>~~bbl~~ión caiupesina en sus áreas de origen: y n.!cuperar las zonas l..!rosionad.:is y d~gradadas dli!l 

Programa S.-\RH-COPL..\.'\L\.R de: Desa1Tollo .-\groindustrial para Zonas '.\larginaclas1-6
: 

agroinclusttin estaba considerada como un n.:nglón el\! la ~~01101nia capaz d\! contribuir a \!kvar la 

producción d<0 alim.:ntos básicos para satisfa..:..:r la demanda cn:cicntc. incn:mentar d númcro de 

emplc:os productivos en el campo y brindar op~1tunidad ele consumo a las materias primas de 

producción agropecua1fa. 

El objctivo central del programa era la generación de estudios )" proyectos, la promoción, creación y 

e:xpansión de en1presas agroindustriales~ así cotno la asist\.!ncia operacional cotTespondii.!ntli! a zonas 

1·"' Coordinadón General del Plw1 ~aciono.l de- Zon~ Oc-primiJ~ y Grupos ~l8J1:.inatlo~. }.!-.:"::::0 .. !.1 d·: . .:.::t!Vhfa·i•.! .. - ,: _;7'5-! .=e::. !\ii:xico. 198!. 



La luclm con1r.1 la pobn:,-,; •··;tn·m;l o:n '.\1c:'(ico 

· marginadas, de acuerdo con el Plan ~acional de Desan-ollo .-\grnindustrial, d cual tenia la finalidad 

de .mejorar la organización de los productores de mate1ias primas y agilizar la comercializ.,ción de 

ést::is. 

Pacto de coordinación int<:rsectorial SARH-SECO:\LSHCP-SEP . .\FP.'-SR.-\-CO~ASCPO-

BA!'l"RlJRAL-FERTThIEX-A::-.;AGSA-PRO).;ASE-COPL.-\.'\IAR para crear un sistema de servicios 

inlegrados de npoyo a la economía cantpcsinal'..,: tnillon~s di! catttpt!sinos que "i"ian t!n las zonas 

tnarginadas rurales no podim_t incr~ntcntar su capa~idad produ~tiY.1 por no contar con los recursos y 

apoyos necesarios co1no cr-.;dito, dego, sctnillns 1n~joradas. fe11ilizant..:s. ins~cticidas y n1aquina1ia. 

Este progrmna tenia cotno ohjctivo fon1~ntar la producdón y la ad~.;uada co1ncrcialización d!i! los 

productos de los campesinos que habitan en zonas marginadas. El pacto integraba en un sistema las 

acciones de iodas las dependencias involuc1·adas con la producción agrop~cualia. para que llegaran a 

los campesinos en fonna unitaria y .:oordinada. 

Las .acciones p1incipales eran: proporcionar d\! n1anera gratuita la s~l~cción, desinfección y \!1\Vasado 

de semillas; promover y hacer fun.:ionar las instancias de pm1icipación campesina: garantizar el 

suministro de fcrtiliz.,ntes: aportar espa.:ios para d resguardo de insumos y fmanciar Ja adquisición 

de insumos agropecuatios y para la com.,rcialización de los productos, en1t·e otros. 

Programa de Unidades Básicas de Producción -\lim"ntaria: orientado a fomentar una mejor 

explotación de los recursos naturales. 

~~!' c.'fr. !~Li·:•>t. 
1~ Cfr . .. :"i:.!~·~ 
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Por su parte. la ve11iente productiva d.: PRONASOL contaba con los siguientes programas: 

Fondos de Solidaridad para la producción: tenia como objetivo apoyar a los agricultores de bajos 

ingresos que produjer?n alimentos básicos <:n tien-a ele baja proclucfr,.iclad y alto indice de 

siniestro 178
• 

A través ele los fondos se otorgaba un apoyo .::n .::foctivo a los procluctor<:s con la lib<:rtacl el" que lo 

usaran_ en los ténninos que cstiinaran conveni\.':ntcs ~n ~l cultivo de sus pm·cclas. Los cn5ditos no 

causaban intereses. 

Con los recursos rccup~rados por estos cn..~ditos Sl.! r~alizaban p~queñas obras dr;! hi~nestar social y 

ele apóyo productivo. definidas y .:_jecutadas poi· los propios productores. 

Cajas de Solidaridad: buscaban foianciar las acti\.idades económicas de los campesinos, 

tnediante el otorgmnicnto di.! pr~sla1nos a bajas tasas d~ int..:r..!s para intpulsar la producción y 

p1·oducti'\.idad, así como la adquisición d" otros satisfactorcs qu" m"joraran la calidad d" "ida 

Estas cajas apoyaban p1incipalment" las acthidadcs económicas <k los socios, ya qu" ~I propósito 

cm capitaliz.,rlos progresivamente. Los pr.:;stamos estaban d..:stinados a adquirir materias primas o 

inswnos, así corno para la compra o reemplazo de maquinada y .:quipo. 

i-tt Coordim1dón <lel Pro:i;:rwna 'Snciorml de Soli<larid::td. p .. -;s, .. .iu:..2 ;.V:J_·¡ :•:.lÍ 1.c ._-,.,-, { ., .. , :.l-t. -··?f: .. ··~.i~·:~·! t~.!.J'"?': .z ..et .. .: Í·.1 .z.:c::i,c:·~~•l y d..:::·:i .. ..,#.,!!o ·.fo/ 
J-:':-·;..-.;••:.J Id ."~d~ .::•c: ... ·•·il: .. ,~ d .. · ;;.·,E,E .;! 21 d~ ·.;.¿;:..•.:!~· ·:·.- .'?.?J, "-Uxico, 199.1, p~. 113 . 
• . • ::.;.;;;~p. ll~. 
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Lll lucha contra la pobrt-za t-xtrcnm c.-n '.\léxico 

Empr.,sas d" Solidatidad: la f"malidad de este programa era apoyar con recursos financk:ros a 

campesinos. giupos indig.,nas, habit.:mt"s dd m"dio urbano-popular, incluidos p"qu.,ños y 

rnicroempresarios, que contaran con proyectos producti\.-os. susceptibles d\! transfo1n1arse en 

unidades econórnicas "iablcs con s\!ntiJo social, así cotno arraigar a la gente en sus lugares de 

mi gen mediante la gen.,ración de "mpleos 1 
"". 

Fondos R"gional.:s d.: Soli<l:uidad para d D.:satTollo d.o los Pu.:blos ln<lig.:nas: .:stos fondos 

fueron p~nsados para ru1anciar dircclmllli.!OlC )os proy~ctos pt"oductÍVOS \.Íahks d~ k1s organizaciones 

indígenas~ gent!t·nr einplcos y ampliar los proyectos org~1nizativos al inkrior di.! las co1nunidades na. 

ApOYC? a Cafeticultores: el progronu1 s~ plant~ó con10 ohj~tivo. i1npul~ar y fortal~ccr los proc..:sos 

orgmtizativo y productivo de los cafotkultor.:s minifundistas. para m.:jorar y ampliar su 

pm1icipación en las fases di.:: producción. industrialización y con1~n.:ialización dirc~t;i d!.!l ..:af~. a fm 

ele enfrentár las situacion"s CO)Unturaks a qu.: s.: "i.::ran .:.xpu.,stos por la aJ.,ato1icdad en la 

producción y en el precio det liano'"º. 

Este programa destinado esp.:cificamente al caf.ó. era importante <ksarroltarlo por d lugar qu.o ocupa 

este producto <:lt el agro mexicano. tanto por d núm.;:ro d.o productores dedicados a la acti"i<lacl, 

como por las personas qu<: directament" d.,p.,nd.:n d.: él. 

:: lb:«;.;m, p. 120. 
•·• Ib!tt.: .. i. o. 1.!-1. 
n:. .~::·r:t.:n:. p. 1 !g. 
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Joma1cros .·\giicolas: la tar.::a d"I programa "ra superar la pobreza ele los jomakros ngiicolas 

migrantes nwdiante d impulso de obras y ncciones int.,gral.::s de infraest1uctura socinl básica. de 

"i"i.::nda temporal y fija. así como de cmplco 1
"'. 

Ecología Productiv'!: buscaba mejorar la calidad d" \ida d" las comunidad"s más d"sprotegidas 

co111patiblcs con la con'iervación d~ los recursos natural..:s, a trav'5s d~I fo1n~nto de proy~ctos 

productivo'..,. 

PROGRESA. no cui:nta entre sus con1ponent~s con alguno destinado a inc~ntivar e im.;r~n1~ntar la 

producción en las zonas marginadas. Sin "mbnrgo. d"ntro dd Plan ~a.:ional <k Desan-ollo 1995-

·2000 .existo.: un rubro titulado ··Politicas Sectotiaks P..,11inent..:s·. cn d -:ual se seiiala qu" por su 

rezago e itnportancia social. n:sultaba c1ucial dar un in1pulso r-.:novado al s~ctor agropi.:~uario. 

Lo anterior, "n "irtud que d 23 por dento de la Población Económicament.: Activa (PE,\) dedicada 

a acth.idades agropecuarias, sil"icolas y p\!squl.!ras únicarnent~ g~n..:ra ~1 si~tc por ci~nto d\!I 

Producto lnte1no B1uto (PIB). a lo cual s.: !..: añad.: d h"cho de que ..,¡ 27 por ci.onto d.: los 

111\!.XÍcanos qu\! "ivc en\!] catnpo_ el 35 por ciento pad~c\! pobr~z .. 'l cxt1\;111an;.,_ 

Según el Plan Xacional d.o D.:smTollo. la apertura com,,rcial y los apoyos dir.octos .como 

PROC . .\..'\IPO. knian por obj.:to propiciar una mayor produ.:ti"idad, rentabilidad y eompetiti"idad 

en d campo mexicano. Sin embargo, ac.,ptaban que no habían ofr.ocido los beneficios esp.orados. 

10 t!-Uc ... :...p.1-ll. 
.... . ·::.!~'·!.o. l~!.'. 



Lu lucha contra 111 pobrezn extrema en :\li.'tico 

. :· ~ .-. 
Pót· lo que el objetivo central de la política agropecuaria para esa ac!tninistración, consistió en 

incrementar el ingreso neto de los proclu.:tores. Para ello. se p1·opuso seguir "jerci.,ndo la politica de 

apoyos directos ºpara qu" los precios fueran comp.,titivos; promover la capitalización y "l ~ksarrollo 

tecnológico, estimular la reconversión pr"ductiva: reasignar de manera más efici.,nt" las acti"idades 

pecuarias y agroindustciales y el abasto de maiz de calid.:1d y d" f1ijol para atender el consumo 

humano nacional. 

Es impm1ante subrayar d hecho de que el gobietno del Presidente Entesto Zedillo, haya decidido no 

incorporar medidas de apoyo al sector agrnindustrial d"ntro de PROGRESA Tal vez con la idea de 

qu" el apoyo debía ser dirigido a los núcleos ruraks de mayor producthidad y que estu"ieran 

enfocados a las exportaciones, dejando de lado la int.,nción de los pasados s"x.:nios el" impulsar 

desde los programas de comba!" a la pobr.:7.a ex1rema una mayor ¡woducti,idad en las zonas 

Es impo11ánte mencionar, que además de los programas qu.: int.:graron COPL.-\..\I.-\R, PRO~r\SOL 

y PROGRESA, que aquí se mencionan. existen otros que fonnan pa11e de · .;stos, destinados al 

desan-ollo regional y urbano. 

En el caso de COPL.-\.."\.lAR .:stá d programa SAHOP-COPL.-\.'\IAR de agua potable y caminos para 

zonas marginadas y el programa CFE-COPL.\."'\l.·\R de el.:chificación para zonas marginadas del 

m"dio n1ral. 

::;~ Pod~r Ejecu1ivo Federnl. Plau Saciona.1 de- De:!!nrrollo 199-'<?000. p.1 ~l. 
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Por su pm1e PRO~ASOL tuvo programas como d de Desarrollo Crbano, d..:stinado a d"sarrollar 

infraestructura básica en comunid:td"s que car.,ci.,ran de "lla; d d., .-\gua Potabl"; d de 

Alcantarillado; el de t.:rbanización; d d.: Espacios D"po11ivos; y otros programas '"p<:ciales d" 

asistencia social como el Programa Paisano; d d" Solidaridad P"nitenciaria; los programas <k apoyo 

a comunidades indígena~; el de :\luj..,res en Solidaridacl. entr" otros'"". 

CO:\lE~TARIOS Fl;'l;ALES 

!\léxico no estuvo ex<:nto de los cambios que se pr.:sentaron en d Estado a nivel mundial, tambh;n 

. transitó de un Estado d<> bien.:star a uno n"olib.:rnl. p.:ro a diforcncia d<! lo qu<! suc.:dió cn muchos 

pal~~s. »de ·Europa y Am.:tica Latina, y de fonna paradójica, d pa11ido que estuvo a cargo ele 

·Ül~truirnmt:lr el Estado de bienestar. y .:1 núsmo qu.: lo <l..:fcndió ,·..:hcm.:nt.::m..:nt.,. fu.: d encm·gado 

de desniantelarlo y de lanzm· fue11.:s c1itkas contra d. 

Coino '\Únos al inicio ele ~st~ últin10 capitulo, durant~ los gobiernos pat~rnalistas. el Estado no sli! 

litnitó a garantizar desde fu~ra las condiciones el\! acu1nulación. sino que organizó y controló el 

desarrollo económico para inlpulsar la er.:ación <k_l capital y llevar a cabo las políticas <le bien.,star. 

El grado de intervención .:statal sc fu" matizando s..:gún las neeesi<lad<:s d.:l desarrollo .:conónüco 

<l.:1 país y de la capacidad d.: itú1u.:ncia cid s.:ctor p1ivado sobre las d"cisíon"s d" gobi.:rno 

La crisis económica que estalló <:n 1982, dio un nu.,vo significado a la sucesión presidencial, ésta, 

lejos de se1· un sinlple cambio .:n la forma P"rsonal de gobcrnar, entre un nu.,vo pr.,sid.,nte y otro, 

71.1 
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implicó una roptura id.,ológica. "n la cual la nu"va élit" política .imponchia al país un nu.,vo proyecto 

de gobierno. 

El nuevo gobierno pretendió. por un lado • en el plano político. emprender una transformación en la 

concepción y funciones. del s"n.ido público y .:n la relación entre Estado y Soci.:dad y: por otro, en 

d económico, r.:ducir la participación dd Estado .:n la .:cononúa. permitir d desem:ohimi.,nto más 

ad.:cuado d" las r"glas cid m.:rcado y propiciar una reconversión industrial basada "n la efici.:ncia. 

El objetivo del nuevo proy\!cto se centró ~n asi:gurar las condiciones para un 1ncjor d~sen1p~11o de 

Jas fu~rz..,s dli!l 1n..:rca .. lo, sin profundizar \!O las transfonnadones ~conótnicas. polilicas y socfa]cs 

qu.: eran nec.,satias para d país. 

Los der.:cho~ socia!.:s fu.:ron cambiando a la pa1· ch: las transfonnaciones cid gohiemo. En los 

gobiernos lla1naclos int..:n.·..:ntores la h.:nd..:ncia fue a unh·ersalizarlos. aunqu~ ~n la n.:alidad 

"stu"\ieron tan focalizados como en los gobien10s n.::oliberaks. p.:ro con la difor.,ncia qu.: los 

ptitneros fu~1·on dirigidos a 1.:1 das..:: trabajadora y organizada y los s..:gundos a lo~ tnás pohr-.!s. 

Durant.: los gobiernos denominados pat.,malistas o P'-'t1cnccient.:s al Estado de bi.:n.:star. las 

polith:as sociaks aplicadas no b"n.:ficiaron d.:! todo a los grupos más pobt'cs d.:l país, más. bien, 

fu.:ron pensad~s para favor.,c.:r a los sector"s m<:dios de la sociedad. a quien.:s s" ocupaban en la 

industtia o estu"\ieran agiupados ''" cmvoracion"s o sindicatos. En la co~untura actual, miginada 

después de las crisis económicas y políticas. toma fuerza la id"a d.: que las políticas sociaks deb"n 

oti~ntarse a los sector.:s más nec.,sitados para contran-.,star .:! empobrecimiento y garantizar la 
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gobernabilidad en las regiones en donde la extrema pobreza pueda s.:r causa de fu.:11es conflictos 

social!i!s. 

Cotno dice Juan Antonio Cruz Parcero, en la Constitución de 1917, la gran mayoría de las 

conquistas sociales de la Revolución. que se int1·· ·,lujeron en el t.:xto. no consistieron en la 

intposición de deberes a los órganos del Estado (salvo el a11iculo 3°). sino en la imposición de 

limitaciones a las conductas de los pai1iculares con d fin de logrnr que .;stos 1·cspetaran algunas 

condicion~s tninirnas de otros s~ietos tnás d¿biJ..:s . 

• -\ p;i11ir de 1970. cotnenzaron a realizars\!' nu1nerosos r~fonnao; \!O 1nat~da d..: d..:ri.:chos socialo.:s 

como el de~echo a la salud; a la vivienda digna: la obligación dd Estado de promo,·er d d.:san-ollo 

í~u-nl. ~tegral y ",el derecho de los trabajadores a recibir "i"i..:n<la. capadtación y adicstratnknto~ cntr..: 

otros.·.-\ pai1ir de aquí el Estado incluyó el otorgamiento de pr<!stadon.:s a la población";·. 

En l~ décitda de los ochenta. después de las ..:tisis e~onónúcas~ s..: ckdd~ ..:n1p..:zar a cksrnantel .. 11" el 

Estado int.:rventor que se venia gestando desd.:: los cuarenta. Dentro de este nuevo .:ambio "' inicia 

la etapa de "'debilitamiento" de los d<!rechos sociales en nuestro pais. Como apuntamos. la politka 

social se ha enfocado, d..:sde entonces~ a los giupos 1110.ls necesitados ~n d~trin1~nto d~ los s..::ctorcs 

antes fovm·ecidos. ~o hubo una suma de b.:ndiciados. sino que atender a unos impli.;ó q.uc ¿e 

canaliz."lran menos r"cursos a la atención de los otros y que muchos d" sus derechos sodaks 

resultaran nfectados, sin que esto repr~s.:ntara una sig.rúficativa mejora ~n las condicionl;!s de vida de 

los más pob1·es del país. 

:¡7 Ju1U1 .-\.ntouio Cruz Parccro. op. dt .. p. 91. 
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Todos estos cambios se reflejaron en los programas de combate a la pobreza extrema que han sido 

insttumentados en el país .::on el rm de cubrir uno de los prin.::ipales objetivos de los derechos 

sociales: la satisfacción de las nec..:sidadl!s básicas. 

Como obsenramos, los tres programas de combate a la pobreza l!Xtr<:ma o marginación, guardan 

ciertas similitudes entre si, por ..:j<:mplo: poner en pr:ictica políticas focalizadas orientadas a 

preservar los .:quilibtios g .. mern!..:s y la gob..,rnabilidad. y organizar a los pobrl!S para la tar.::a social. 

Sin embargo, d h.:cho de que COPL.-\.."\I.-\R haya pe11en.:cido a un gohi.:mo heredero dd Estado de 

bienestar, le otorgó carnct..:1isticas propias y grandes difrr.::ncías con d PRO~ASOL y PROGRES.-\. 

Desde el momento en que dermen los conceptos d.: marginación -..:n d caso de COPL.·\_"\l.-\R- y d.:: 

pobrez."l -en el caso de PRON.-\SOL y PROGRES.-\- se cncu.:ntran difcn:ncias impot1ant.:s. Para .:1 

primero~ el concepto de 1narginación rllO!spondl.! a una consi;:cth:ncia de la estructura ~conótnica y no 

de deficiencias indh,iduales, pero para los otros dos. 1'1 pobr..:za ..:s resultado de incapacidad..:s cfo los 

hogar..:s para satisfacer las nec.,sidades bási..:as, "sta incapacidad se d.:tiva de insufici..:ncia de los 

ingresos. 

Aceptar que el problema dc la marginación es cons.:cucncia de la estructura existente tiene 

importantes intplicacion..:s. Est.:: h.:cho se obsen:a en la propu..:sta d..: refo1ma de Estado qm: hizo 

José Lóp.::z P011illo, alú hablaba dc la n.:c..:sidad d" la unh·.,,rsalización cid acceso a todos los 

satisfoctor<:s <:sencial<:s, lo cual significaba la d..:s"inculación d..:1 d.:r.::cho a la salud y a la "i'-ienda 

del derecho del trabajo, hacer "xplicito el de la alintentación y ampliar el de la educación gratuita a 

diez años. 
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En esta propuesta de r~fonna~ se inknta can1biar las relaciones social~s 'l!xistentcs, pues corno ya se 

elijo, por casi cincuenta años, la política social estuvo centrada en los sectores obreros orgarúzaclos y 

en . los asalariados, dejando fuera de la s"guridad social y d" los beneficios 1·edistributivos de la 

''' política social a los sec_tores mas necesitados. Con ..:sto <e intentaba rev.,rtil' este tipo de política e 

:incluir a los sectores mas empobrecidos a la política soda!. no sólo a trav..;s d" un programa 

, f~ci1lízado, sino de derechos constitucionaks y, por tanto, universales. 

Por .,1 contrmio, para la política neolib.,ral la universalización d..: la politica social es Ílnproc..:cknte 

ante la escasez de recursos, y poco d\!scablc. La interv'l!ndón dd Estado sólo es c.on\·cnictltc cuando 

se trate ele pobreza extn:ma .. pues los indhiduos qu\! '\! ~ncu~nlrl.!n en tal :-.itua~ión. n\!C\.!sitan que el 

este actú~ para rernover ciertos obstáculos qui.! l\!s i111pid..:n ins\!rtarse activa1ncnte al n1~n.:a<lo. Esta 

intt.:t"'\.·cnción estatal deberá de ser a trav~s de prog.rmnas ~~p..:cificos hacia s..:cton.:s en pobreza 

exlt'l.!tna. 

Así vemos, que la p1·opu.,sta d" r"fonna de Estado del presiden!" Carlos Salinas de Gortari. abogaba 

por abandonar d Estado propieta1io para ciar paso a la confon11ación dd Estado solida1;0 . .:n donde, 

a partir de consensos. la soci.:dad s" hiciera copa11icipe d..: las d..:cisioncs y ac..:ion<!s cstata).,s. 

Por otra part.,, las n..:cesidades que r..:conoc" COPL.-\.',L\R. son mucho más completas qu" las de los 

otros dos programas. Para d primero. ackmas de n.,c.,sidades básicas como afun.:ntación. edu.:ación, 

salud. '\-Í'-Íc!nda. había qut;! inco11>orar n~c..:sidad~s hutnanas tales co1no la culturn, la recr\!ación, el 

transporte, el v"stido, el calzado, y los medios n.:cesarios para satisface1· cada una de cstas 

nec.:sidades básicas. En cambio. para PRO~.-\SOL, "s sulici"nte atender demandas d" salud, 
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alitnentación.. educación, '-i"i~nda_ si.!r\.icios b.í!"icos y ten~ncia d~ la ti<:tTa. Por su parte~ 

PROGRESA sólo pretende1· asegurar los senicios de salud, alimentación y educación. 1·educiendo 

aún más el espacio de acción. 

Lo anterior responde tambi.;n a la~ di-rint<1s "ision"s que s.: ti\!nen sobre las funciones dd Estado en 

cuestiones sociah:s, pues para la ideologia n"olib.,ral ést" sólo debe de cubtir los rubros básicos y el 

resto dejarlo a las fuerzas dd mercado, mientras que el Estado social sostiene que es necesatia la 

expansión dt! la acción del Estado en lo sociaL pues i:s ..:1 único ~nti.: capaz d~ asi.:gurar y vdar por ~1 

bkmestar general. 

Otra diferencia es que COPLA).[..\R asegu1·a qu.: la 'ati.,focción d.: las nec\!sidad"s báskas <kp\!nd.:n 

del. aparato. productivo, de la organización y fu\!rza politica d" las comunidad.,s. <l" la participación 
. ' 

··.en. la ·,riqu~za,· :del ingreso y de las transferendas so.:iaks: mh:ntras qu" PRO~.·\SOL pr.:t.,nde 

.I;,.:¿c;n~t~ir .. U~ '.-~isC/ social básico d~ bi~ni.:s y s..:n.icios pL1ra r..:~upi.:rar el ingri.:so y ..:1 consun10 y a pat1i1· 
':·' :':.:::. '>'·.'.:. ~··"· .. .;:(· .: _. . 

. de,alú:.~uperar·las condiciones de r.:zago. Por su patte. PROGRESA man.,ja un indic.: qu" sólo toma 

·en é\lé,~tri ·;;!'ingreso, los senicios de los hogares y las condh:ion.;:s ch: pa1tida. 

Estas dif!;!rencias son itnpo1·tant\!s_ puc.!s las l!strati.:gias qu~ cada uno d~ los programas siga, 

dependerán en· gran tncclida de la i<lli!a qui>! si.: t\!nga r\!spl.!cto a có1no cubrir la satisfacción Q\! los 

bienes básicos, .-\si, PRON.-\SOL y PROGRES.·\ s.: basar.in en acciones qu.;: t.:ngan por obj.:tivo 

aumentar el ingreso de los hogar.:s e indi"iduos, nú.,ntras que COPLA .. '\1AR buscará un ámbito de 

acción basado "n potenciar las capacidad"s d.: producción de las comunidad"s en situación de 

pobr.:za. 
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En este sentido, uno de los objetivos ptindpaks d" COPL.-\..,1.-\R. <!S organizar a los pobr<!s para 

apoyar la potencialidad productiva de los gtupos marginados, crear fu..,nh:s de trabajo, aprm:..,char de 

mejor manera los recursos y lograr una remun<:ración justa; nú<:ntras qu" PRO>-:.-\SOL, lo qu" busca 

es organizar a los pobres para qu" coad~uven en el .;:ombate a la pobn,za. .-\si vemos que la 

organización que prom~t!ve ~l ptitn~r prograrna tkne un sentido económko, t!S di.:t.:ir. di.! dinarnizar 

la fuerza productiva de los pobres, ~n tanto qu~- 1a organización dd s~gundo, se c~ntra ~n lo político, 

es decir, en lograr que los pobres se hagan pa1ticip.:s en "1 d"saffollo dd programa. Pr..,cisamente 

una de las can1cteristicas ele los progrnm~1s ~h: focalización a 1a pobr~za_ ~s bus~ar co1T~sponsabilizar 

a los pobres en el cotnbah! a 1a pobrez..1 para qu..: apo11~11 li.!1 r~curso con qu~ n1.:is cuentan: su trab;ijo. 

La. CEP.-\L no confia en est~ tipo d~ pa11icipación_ pues afinna qu~ ~s un paliativo ..;n ~l n1on1-.!nto ~n 

que las deniandas sociales se post~rgan~ \!S d~dr. ~e fo1n~nta la pa11icipación popular 1nit:nt1·as no S(! 

pU~d;ll1 P?~er en Pr3ctica rcforn1as ~conótnkas y sodaks. IJ\! h~t,;ho. 1a patikipación con1unita1ia no 

. ~:ha-~ se~;do ·pa~a construir una cultura d"mocr:itka "n las comunidad"s "n qu.: han op.,rado cstos 
., . -.· .. 

. . '.prógrá~a¡,:.·;.a que lejos de unirlas, han t"ndido a di'l.idirlas como cons.,cu..:ncia de las disputas qu" 

se·.~ dan.· .. PÍ?r. los recursos. Quh~nes pat1icipan en tales progran1as. por lo gcn(:ra1. se intcr~san \:!O 

. resolver problemas irunediatos y no en llegar a cksaffollar una conci..:ncia democr:itica. 

La participación activa d" los pohr"s que propon" COPL.·\.' l.-\R. va "n d sentido de considerar que 

el comba!" a la marginación se lograra a trav.ós d"I "mpko y la prnducti'l.idad. Por "llo. pone en 

1narcha programas destinados al aum.,nto d" la p1-oducti"1.idad y dd empko que coinciden con la 

propuesta d.:I proyecto alt.,mo al n"olib"ralismo que s" basa "n d impulso a la ""ononúa popular, a 

las microempresas y a las unidacks econónúcas familiares. 

?70 
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PRON.-\SOL también incluy" programas ckstinados al aum.,nto d" la produ.:ti~id.1d y d"1 ..:mpko, 

sin embargo, "s nototio qu" hac" caso a la n:com.:ndación dd Banco :-.. !undial .:n .:1 sentido qu..; hay 

qu.: priorizar los rubros sociaks y no ck "mpl"º· ya qu.: éste d.:b" subordii1ars" a las ky"s dd 

m"rcado. Los recursos qu" este programa d"stinó a cada ""•1Í<mte d" acción. nos ilustra d" manera 

clara cómo la prefenmcia ha h:ndido a f;l\'orccer al tipo de política social qu" a)uda a ali~iar la 

pobreza~ pero que no g~nera los inedias que rotnpan con su ..;irculo '\.icioso .. -\ continuación se 

presenta un cuadro qu" hace referencia a esto: 

j C. Solidaridad para la pn .. .,ducc·ión 

0 o d..:l total in,·e1tid1.J t!n d 
rogr;una 
51.-l:!ºo 

Fuent~: Sukt:Ir Pardo, ~lígud <1993), El Programa .\·a..:io11al de So/1darulml t?11.\/éxico, pó.g. 2-l. 

En especial PROGRESA ha dejado de lado la v.:11i.,nte ckstinada a it1c.,ntivar la producción, en 

cambio, ha basado su funcionamiento "n transf.:r.:ncias mon.,tatias a los pobres. Sm embargo. la 

transferencia de· ingreso corrient\J que Si.! asigna a las pi.:rsonas que requieren ele ayuda in111..:dk1ta 

sólo sirve~ para incretnentar los nh·..:h:s ck bi..;n\!star di.! fonna 1110111..:ntLÍn\!a. pu~s la transfen:ncia 

monetn1ia no tiene el l?t"Opósito de aum.,nt.1r de forma p"nnanent.:: los ingr.::sos d" los hogar"s o d.:: 

los imÜ~iduos. 

Ha sido un error pensar qu" la g.,n.,ración de empl"o no fonna pm1" d" una política social Ílltcgral, 

creyendo que a .!sta sólo ¡., corr.::sponde satisfnc"r n"c.::sidad..:s básicas como educación. salud, 

alitncntación o '\.i'\.i~nda. Dur;inte los gohi..;n1os qu~ s~ basaron en la ..:strat\!gÍa de sustitución d~ 

importncion.,s. d empleo "ra un doble motor d" crecÍlrucnto, "n tanto que fom.::ntaba la producción 
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d..., ntayor cantidad de bien~s y s..:n.icios (: intpulsaba un ntayor n1c1·cado int..:1no, una de las 

prioridades de estos gobiernos fue proteger d empleo industrial y garantizar que los obreros 

i:-ecibi~ra.n senicios sociales. El ~ntpko ~ra f;!l ni~dio para obt(:n~r una s~1ie d\.! s~1vicios social~s . 

. ~·. 
¡}EnJii·'·actualidad, los empleos infonnales se multiplican sin originar una d..:manda mayor de servicios 

'f.>:'·.,;__.'.;.·.=·· 
· ·soélales, ya que las personas qu..: "stán <:mpleadas en d se.olor uúonnal no gozan d.: la seguridad 

social. 

A pesar de que COPLA.vl.·\R y PRON.-\SOL hac..:n un esfuerzo por t<:ner d<:ntro de sus verti<:ntes 

programas destinados al incremento de la producti"idad. no se les ha ciado la continuidad nec.:satia 

para teni.Jr éxito~ o sencillamente han sido progran1as qu~ s~ han plan\!ado d~stl~ una pli!rsp~i,;tiva 

co~untural y no· con una "isión a largo plazo. 

Por otro ·lado~· 1a fonna ~n que inuchas V\!\.:~S s..: han utilizado los progra111.:1s dio! con1hat..: a la pobr..:za 

con fines dectoreros ha g"n"rado una gran controversia sobr.: la conv .. nkncia el" la m.:todologia con 

_c¡ue funcionan. 

Sin restar Ílnpo11ancia a los r"sultados positivos qu" han tenido "stos programas. podemos afmnar 

que para combatir verdad..:ratn\!nt..: la pobn.:·za s..: tt\.!c~sitan, ~'ld\!ntás d~ ~stos progra1nas, otros ~..:dios 

y recw·sos. 

Como "imos a trav.ós di! vatios autorl!s, el concepto de bienestar no s" limita al ingreso de los 

indi\;duos o de sus hog;lf\!s, sino que abarca tnucho tnfls ~lementos: el qu~ se refi~re al ~stado d~ 

salud fisica y psicológica d" la socfodad; d económico. "inculado con la disponibilidad de bi.,nes, la 

':"?? 
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estabilidad d" precios, d poder adquisitivo el" los salarios y con la accesibilidad al "mpleo bien 

i·emun.,rado para d cual s" "stá capacitado; el politico, ligado a la "stabilidad el" las institucion.,s: d 

qu" se rdiere a la dotación d" la itúraestructura y sus sen.icios y; el cultural y educativo, que 

fortalece el desarrollo y capacidades de la sociedad. 



co:.--;cLCSIO~ES 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio sobre los ckrechos sociales y el combate a la 

pobreza, para tratar d.o validar la hipótesis de que l.1 -;iti•fa..:ción d.o las n"cesidades básicas por parte 

cid Estado "s legititna; y para fundamentar la id"ª de qu.o las transfonnaciones dd Estado han 

influido de fonna cleterminant" "n d cumplinúento de dicha tarea. 

Con este propósito se analizaron Ir.os temas en la primera pat1e de la t"sis: el pri.m.:ro, el surgimiento, 

la consolidación y el clehilitami.:nto de los cleredtos sociales: d segundo, las principales posturas 

que han gimdo .:n tonto al clebat.o sobre la legitimidad d.: los derechos sociaks: y el t"rcero, las 

fonnns que s..: proponen para sntisfac~r las n..:c..:sidad...:s básicas. En la s..:guncla part~ si! hizo un 

eje1·cicio de análisis del caso de ~[.;xico bajo d cont..:xto ck la temática establecida en la pat1e 

plitnt.!ra. 

Despu.!s del desa1Tollo de estos temas podemos concluir cinco ideas principales. Primero, los 

derechos sociales no surgen con10 opositorl'S a los derechos de libertad, sino con10 sus 

cont phmtentos. 

El reconocimiento de los derechos políticos y ci"iles (o ele libertad) representó el tránsito de los 

derechos natural"s a un Estado ele cl.:recho que preservara valores y bi.:nes como la vicia. la 

propiedad y la libe11ad. Para esta tarea no se necesitó de otra cosa más que ele un Estado que 

garantizara el orden público y la segrnidad. Este reconoci.mi.:nto el.: los d.:rechos fundam.:ntales fue 

un gran avance para los i.ndi"iduos. Sin embargo. seguian siendo exclusivos y gozados por aquellos 



qu!i! tu\.iernn posesiones que prot\!g~r. Est~ vacío puso ~n \!'-iden~ia 1a nec..:sidad de otra serie d~ 

derechos (los social.,s) que as.,gurarnn al hombr" un niv"l mínimo d" "l.ida qu" le p"nniti.,ra disfrutar 

de los d"r"chos políticos y civiks. 

Los n:ici.,ntes d"r"chos social"s r.::quiti.::ron. a difor.::nda de los d.:: lih.,rtad. d.:: un Est.1do m:is activos 

-~·~n. un aparato 1nás extenso que le p..:nnitiera cutnplir con sus nuevas ohligacion~s. Con este 

los pobres se transformó d" aqudla motivada por la calidad a otra fundada en 

.be~~·~cios concn:tos qu.:: con-.::spond.:n a indi"l.iduos. 

:·,; Déspués, con la crisis d"I Estado d.: hi..:n.::star, la concepción dd Estado r<:tomó a la "i..:ja idea de 
~ '.~; ' '',; 

: :•: ·: ':.\ lib~;1ad: negativa, con todo lo qu..: .::\lo implicó: Estado mi1úmo. poco int.::1·vcntor y reducidas 

·obligaciones, sobre todo en lo social. 

S<.>gundo, la satisfacción de las nec<'sidad<'s búsicas. a partir d<'I cumplimiento d<.> los der<.>chos 

social<.>s, <.>s un r<'quisito indisp<.>nsabl<' para disfrutar los d<.>r<'chos fundanwntaks o d<.> lib<•rtad. 

La id.::ologia lib.:rnl-.::ons.::1vadorn sust..:nta que las polítkas qu.:: pret.::nd.;:n mat.,tializar los d.,r.,chos 

social.,s, ponen trabas al d.::sarrollo y "j.::rcicio de la lib.,tiad indi"idual. pues 1·.,p1'esentan una 

"l.iolación a la lib.::rtad n.::gativa al impon.::r coacciones externas a la acción d"l indi"l.iduo al momento 

que el Estado dispon.:: de sus bien.::s o propi.,dades para disttibuirlos y favorec.:r a otros. 

Tanto Hay.::k como ~ozick sosti<:nen que los derechos social<'s son coaccion"s a la lih<'rlad. ya que 

implican supeditar la voluntad indi\.idual a los designios dd Estado. Para "stos autores, este tipo de 

der.::cltos constituyen una linútación intolerable para la libertad indhidual. Sin embargo, estas 
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·¡;6sti..1:;s ti~nen un problema de raiz que ti.,ne que ver con la visión pardal sobr" la libertad y los 

.de1·échos indh .. iduales. Rechazan cualquier consideración de la libertad reaL el" la remoción de los 

obstáculos económicos y sociaks qu.: impidan d ej.:rcicio de la lib.,rtacl. En su opinión, coacción 

sólo existe cuando pro"ien" el" una voluntad ""tróJl'ia, ohidándose que las necesicfades impid.:n que 

uno sea dueño de si IT!ismo. :--,;o ;e d.:tien..:n a pensar que la libertad descl" la igualdad implica d 

conv.:ncinúento de que d "j"n:icio de la libertad no es posihk son la remoción de los obstáculos 

econóttúcos, sociales y culturall.!s. 

La anno1úa .. mtre estos dos conceptos. libertad " igualdad. la .:ncuentra Rawls .:n su t.:oria de la 

justicia y ..:n su concepto d~ hh:nl.!s pri.tnmios .. -\ partir d\! ~:stos bi~n~s, ~l .uilor pri:ti:nde dli!finir las 

nec~sidacles básicas de los i11di,iduos y. adentás. busca un ~dterio para jer•1rquizar las alt~rnativas en 

la elección de lo que es justo para la sociedad y de lo qu" s.: dche clist1ibuir. Para .ól. la dist1ibución 

m:is justa será aquella que asegure a cada qukn la pro"isión m.:is compkta posibk el" los hi,,nes 

pÍimarios necesa1ios para p.:rseguir d plan dc "ida que .:acla qui.:n ..:lija. 

Estas distintas posturas nos demu.,stran qu.: d r.:cono.:inúento del d.:r.:dto al hkn.:star no "s sólo un 

esfuerzo ele voluntad. sino qu" cn"udn: grancks prohl.,mas filosóficos acerca ele cuándo una 

necesidad crea un der.,dto y cómo ligar "ste cl.:n:cho ;;on d ele aqudlos a qui.:nes sus bi<lnes son 

redistribuidos con el afán de .;ubrir las ne.o.,sidacl"s del otro. Esto ultimo representa un grnn co1úlfoto 

para los n.:olib.,rales qu" sostien"n que las politicas sociaks o clisllibutivas b.:n.,fician 

unilateralmente. o lo que .:s peor, que sirven para que un hombre sea utiliz.,do como m.:dio de 

satisfacción el.: las necesiclad"s de otro. es decir. el esfuerzo d.: quien trabaja sirve pnra cubrir las 

n.:c.,siclad"s ele aquél que está carente. 



Las distintas posturas sobn:: las n.,c.,sidadcs hásicas nos hac.::n pr.::gunta1110s si cuando s.:: actúa para 

satisfacer una necesidad se hace "n respuesta a un derecho del hombre. un den:cho al cual le 

co1Tespond~ una obligación, o si la acción, más bien, se hace con base ~n un S1Jntitnh~nto 

humanitatio. de calidad o generosidad. 

En mi opinión, se trata dd pritner caso, "n dond" el indh.iduo ti.,ne derecho al bi.:nestar, es decir. a 

tcn"r sus necesidades satisfechas, pues si el bi.:ncstar fuera cuestión de caridad dificilmente podria 

ser "xigido como derecho. El der"cho al bi"ncstai· conll"va a una "stricta obligación el" prov""rlo. 

1nic.:ntras que la cmidad no es ..:-n lo absoluto una obligación, ya qui;;: nadi._, tiene derecho sobre la 

gen"rosidad del otro . 

. Si aqu"llos qu" están nec"sitados no tiern:n ningún d"r.::cho sohre los 1·"cursos d.:: los oh·os. "s dificil 

para ellos estar en una situación distinta a la subordinación y a la dl.!p~nd~ncia. pues están a expl.!nsas 

de la generosidad y la calidad. y no pucd~n sino cxpr\!sar gratitud. Por otro lado. si d bi~rh.!star es un 

derecho la situación antctior no tiene 1·azón de ser. 1nás bien. se trataría de una ~ucstión ele igualdad. 

en donde aquellos que th.~ncn r..:cursos están en obligación de transfctir pa11~ di.: eUos a quien~s 

tengan esta nl!cesidad. ya que t.:stos últitnos th!nt!n tl~r~cho sobr~ \!stos n.:cursos 1<>:>. 

Si p.:nsamos que el bi"rt~star es cuestión de b"n"vo\encia y humanidad, "ntonces concluiremos qu" 

dcb.:: s"r atendido por instituciones piivadas, p.:ro no por el Estado. éste sólo d"b"rá de actuar en 

.:aso d" que el s.:ctor privado fracase. Por otro lado, si sosten.,mos que es un d.::recho, .::ntonces esto 

requiere de una institución pública, !.::gal o "statal que lo provea. 



l"um:lusionc-:1 

En "st" s.:ntido cab<l Ja denuncia que hac" Z..Iarx sobre Ja fals.:dad " hipocresia dd sistema de 

libertades, instaurado durante d siglo XL'\'. mi.:ntrns no s" resuelvan las concr.:tas necesidad"s que 

tienen Jos indh,iduos de alim.:nto. salud. -..i-..ienda. educación, .:te. Sin dio, no cabe .:j.:rcicio de 

lib.:11ad. :1.·lientras tanto. s.:rá una libertad m.:diatiz.ada. cautivada. enaj.:nada 189
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Tercero, las necesidades básicas que deben cubrir los derechos sociales, a fin de disfrutar los 

derechos de libt'rtad, no pueden ser única111enle las relacionadas con el ingre!>Oo. 

La propu<lsta de .-\.marthya S<ln "s Ja qu" más nos acerca al tipo <k comhat<l a la pobreza qu" 

realm.:nte brinde al más nec<lsitado la oportunidad de po<kr ¡ispirar a ci.,1-ia \ida autónoma. La i<ka 

d" potenciar las ··capncidncks'' dd indi-..iduo, para qu" .i<t" adqui.,ra las habilidad.:s nl!cesaiias para 

alcan7A,r estados de -..ida valiosos. s" as.,1ncja a la .:ondkión que plant.:amos en d capitulo dos 

resp\!cto a las condiciones nlini.tnas qu~ s..: n.:qui~r~n para qui.: ~1 in<lhiduo pueda disfiutar d~ una 

1ibe1-iad real. 

Seria ·un gran cambio en Ja fonna d" combatir la pobreza si la calidad de vida s" evaluara en 

ténninos de la capacidad que tiene un indi-..iduo para lograr fun.:ionamfontos valiosos, en lugar d., 

sólo otorgar importancia a Jos medios de -..ida (como el ingreso). 

Como dice Sen, la libertad de llevar a difor.,ntes tipos d" -..ida se refleja en el conjunto de 

capacidades de Ja persona, que incluyen características personales y an-eglos sociales. El bienestar 

u~ Jo,é ~hui.ine-z Pi:t6n. op. ciL. p. l!""*. 
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depende desde lo m:is .:!.:mental eomo la satisfacción d" las n"cesidadcs físicas básicas, hasta lo m:is 

comp\.,jo como el auton·.,sp.,to que, al igual qu" Ra,v\s. Sen lo considera indisp.:nsable. 

Adoptar In propu.,sta d" Sen signifkaria transitar de la idea d.: satisfaedón de las nec.,sidades 

solamente para sobrevi:-ir, a la satisfacción d" .i<tas también para ser autónomos. Esto itnplicai"Ía 

entender que los productos primarios (\i\fonda, alimentos. vestidos, salud) no son un fin en si 

n1ismos, sino medios para obt.:n.:r fm.:s reaks. 

No basta con i.tnp~dir un tnayor dderioro <le las p~rsonas qu~ se ~ncu~ntran ~n situación d~ pobr~za~ 

sino que es necesaJio incorporar a \!sta pa11~ d~ la población a la soci~dad~ corno ditia H.a\vls. co1no 

1ni~1nbros plenamente coop'o!ranks en condicion~s de annonia \!rttr\! igualdad y libertad. La 

potenciación ele las capacidades itnplicalia d abandono d.:I siskma pat.:tnal que se ,;,ió durante "1 

Estado de bienestar y permitit"ia que la sociedad s.:a esa <.!tnpnosa de la que habla Ra\vls . .on dond" 

todos y cada uno de sus 1ni~1nbros tknli.!n inh:resl.!s y. por· tanto. d~r~chos p\!ro ta1nbi~n obligacion\.!s. 

En la mayor patt" de los· país.os s.o rcconoc" qu" Estado y soci.,dad deb"n compattir 

r"sponsabiliclaclcs .on d tcn-.,no social. que .:1 Estado no debe ni pu.:de s.:r d único que control" la 

.:ducación, la salud, la s.:gulidacl social, y por razones financieras, se admite que la iniciativa privada 

clescmpeñ" funcion"s esenciales .:n lo social. Sin .:mbargo, cosa distinta "s ac.:ptar qu" el Estado 

p1·ctenda dejar totalm.,nte en manos d" las fuerzas ptivadas la cuestión social y se d"sentienda de 

ella: sobre todo cuando, al inve11ir en Jo social. su.:I.: i·educir la pobrc7_a y la desigualdad. Las fu"rzas 

ptivadas it1tenienen en lo social con la idea de ubt.,ner ganancia y no motivadas por el bienestar 

g"neral. Sin duda. se requie1·e d" una it1stancia que finahn.,nte repr.,sent" un int.,rés general, y ésta 

no puede ser otra m:is que el Estado. 
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Las propuestas apoyadas por. el Banco '.\Iundial, las que encaman el proy.:cto n.:olib.:ml, no son más 

qu.: una lünitada politica de pobreza basada <:n el '.\l.ótodo cid Ingreso, que int.:nta aportar soluciones 

·sólo al problema de la pobreza \.isla como situación anómala que hay que .:rradicar d.:I cuerpo 

social. En cambio, las propuestas altc11•.t1i\'<1s al ncolib.:rn\i,mo apuntan a un espectro más amplio de 

·problemas que van desde la alim.,ntadón y los recursos naturaks no renovables hasta la dcmocrnCia, 

el . orden internacional y la sup.:rnción d.: la alienación humana. Para estas propu.:stas la mera 

p~si~ilidad ele con1prar una canasta d~ O\!C~sidad~s hásica no ~s de ninguna 1nan\!ra sufich.:nl~. lo qu\,} 

se. propone, en cambio. <:s d logro d.:I d.:sarrollo pl.:no d<: las ,;apacidad.:s d.:I hombre y de su 

condición humana. 

Se puede decir que d planteamiento ncoliberal busca qu.: la .:tTadicación ele la pobr.:za no postergue. 

ni reduzca el crecitnicnto~ ni alter~ los r:isgos est1u~turaks de la ~cononúa y d~ la diná1nica ckl 

clesan·ollo ,;gente. El otro enfoque. ~n ~~unbio. pa11e de un supuesto ntuy dif~r~ntc. que es asu1nir, la 

liquidación de la pobreza co1no la cons~cucncia d~ una r\!organiz .. 1~ión profunda de la sociedad y la 

cornivencia hu1nana. 

Propuestas como las d<:I Banco i\Iundial se reducen al incremento ele la producti>iclad de los pobr.:s 

rurales y los marginados urbanos para mejorar su ingr.:so. Es e>idcnte que se trata ele un pro)·ecto 

focalizado <:n un problema especifico y con una solución el<: alcances litnitados. pu<:s sólo ataca una 

cara d<: la pobreza que <:s la falta d.: ingresos para satisfacer una canasta de bienes primarios. 

Para qu<: el <:nfoque d<:I proy.:cto alternativo sea efüctivo, habría que ""itar las meras transferencias 

asistencialistas d<: r.:cursos a los pobres y nec.,sitados. En cambio. debería ser imperativa y urgente 
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su integración en la producción ~conómica, capacitúndolos para producir tnás y mejor, y 

<!ducándolos para desarrollar sus potencialidades como un 1·cquisito esencial para todos los frentes: 

nullición, empico, ingreso. educación. pm1icipación. y ckmocratización. 

Estas tres primeras conclu,iones nos pentúten validar la hipótesis de que la satisfacción de las 

n.;cesidades básicas por pan..: del Estado cs legititna. en d sentido d..: quc los derechos sociales no 

son "iolatorios de los derechos de libe11ad, sino un medio para que ¿stos se gocen de fonna real y no 

únicamente fonnal. como sucedió en el Est;ido liberal. 

_Además, al ir exponiendo los ;irgumcntos s" fu..: mostrando cómo los d"n;:chos sociales han ido 

cmnbi~ndo a la par de las transfomwciones d" los objctivos y fun.oioncs dcl Estado. El Estado Jib.,ral 

~o-. creyó. necesaña la existencia de estos derechos~ puio:s tenia Ja tarea exclusiva de hdndar sl.!guridad 

y proteger (;is propiedad..:s del indi"iduo. Por su pm1e. los <l"rcchos sociah:s sc con"\i11i.,ron <>n una 

demanda indiscutible y su satisfacción en un m"dio dc kgitimación para d Estado <le bi"n"star. 

'.\ lkntras que con el r.:to1no ch: la idca el" libc11ad ncgati,·a. parn cl Estado n"olibcral. sc vohió 

fundaimmtal el adelgazanúcnto del Estado y sus funcioncs. lo cual implicó d dchilitamicnto de los 

ckr.,chos sociah:s quc hahian sido una dc las principales causas de la "xistcncia del Estado máxitno, 

como lo llamaría Nozick. 

Por pa11e del Estado, la g"stión del bienestar cambió: de tutclar o proveedor de los scf"icios. a 

regulador y promotor de la equidad el" s"nicios, costo y calidad. El papcl que se le asigna .:s el de 

favorecer 1.-ts '"extemalidad.:s positivas··· que asegur"n la eficiencia y calidad d" la ofet1a privada de 

• TC:rmino económico que se refieren ln.1 condicione!J pro,·ocndas por un ente cconóinico e:oae-mo que fa\"orec:e o un 1crcc-ro. 

T~l 
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sen.icios, en tanto que acota su responsabilidad pública .:n una oferta d.; asistencia, atención y 

s<:r"icios básicos para los pobres. 

Cuarto, :\léxico no estuvo exento lle las transformm:ione" que sufrió el Estado a nivel mundial. 

Dichos cambios influyeron de forma significati\'a en los derechos sociales y el combate a la 

pobreza. 

Como vimos, i\[..;xico tamhh!n transitó d..: un Estado d<! bien..:star a uno neoliber::il. pero a difon:ncia 

de lo qu..: suc<!dió en muchos pais.:s d" Europa y América Latina, y de fonna paradójica, d partido 

que estuvo a cargo de instrum.:ntar .:1 Estado d..: bicm:star. y d mismo que lo d.:fondió 

vehem.:nt<:menle. fue d encargado de desmantelarlo y d.: lanzar ft1.:11cs criticas contra d. 

Los d<!rechos sociales fu.:ron cambiando a la par d.;: las lransfonnacion.:s del Estado. En los 

gobiemos llamados intcn.·entores la t.:ndcncia fue a universalizarlos. aunque .:n la realidad 

estu'-ieron focalizados como .;:n los gobiernos n.;:oliherales. pero con la diferencia qu.: los primeros 

fu.:ron dirigidos a la clas..: trabajadora y organizada y los s<:gundos a los más pobr.:s. 

Duran!.: los gohfornos denominados patemalistas o pcrtcncch:ntcs al Estado d.: bienestaf, las 

polilicas sociales aplicadas no ben.,ficiaron dd todo a los grupos más pobres del pais, más bien, 

fu.:ron p.:nsadas para favor.:cer a los s.:ctores medios d.: la sociedad, a quien.os se ocupaban en la 

industria o cstu"i.:ran agrupados .:n corporaciones o sindicatos. En la coyuntura actual, originada 

despu.!s de las crisis económicas y politicas, toma fuerza la idea de que las politicas sociales deben 

orientarse a los sectores más necesitados para contrarrestar el .:mpobrecirniento y garantizar la 
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gobernabilidad en las regiones en donde la e-.:trema pobreza pueda ser causa de fuertes conflictos 

social~s. 

Todos estos cambios se reflejaron en los progr;imas ch: combate " la pobreza .::-.:trema que han sido 

instrumentados en el país con el fin de cubrir uno de los principales objetivos de los derechos 

sociales: l;i s;itisfacción de las necesidades básicas. 

Como observamos, los tres programas de combate a Ja pobreza extrema o marginación. guardan 

ciertas súnilitudes entre sí, por ejemplo: poner en práctica políticas focalizadas orientadas a 

pres.:rvar los equilibrios generales y la gobernabilidad. y ot:ganizar a los pobres para la tarea social. 

Sin embargo, el hecho de que COPL..\:'\.f..\R haya pet1enecido a un gobierno hered.::ro del Estado d.:: 

bienestar. le otorgó caractetisticas propias y grandes dií..:rcncias con el PRONASOL y PROGRESA 

Quinto, En nuestro país no encontramos una protección efectiva de los derechos sociales 

encargados de la satisfacción de las necesichtdes básicas. 

La mayoria de los derechos prestaciona!cs (o sociales) están configurados de forma tal que deja al 

Estado la elección de lo~ ·medios que considere ad.::cuados para su realiz.,ción. Depende de lo c¡ue el 

legislador y la administración. básicamente ésta, regulen al respecto. Las normas prestacionales no 

suelen ser "l.inculantes, los espacios de discrecionalidad que se le deja a la administración y al 

Legislativos son propicios para lo anterior. 

Como ha puesto en claro Ferrajoli, '"si bien gracias el Estado de bienestar se multiplicaron las 

prestaciones sociales; no obstante, este desarrollo se produjo a través de la simple ampliación de los 
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espacios de discrecionalidad de los aparatos burocráticos, el juego no reglado de los gntpos de 

presión y de las clientelas. la pro\ife1·ación de las discriminaciones y de los privilegios, así como de 

sedes extralegales, incontroladas y ocultas de poder público"' 190
• 

La experi.:ncia demostró que no bastó qu.: d Estado de bi<:nestar ampliara el poder del aparato 

burocrático para disponer de r.:cursos e impkmentar politicas redistributivas sin ningún control ni 

reglas claras. 

Hasta la fecha no existe una ley d.: desarrollo social que se encargue de normar el combate a la 

pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas. La discr.:cionalidad con que el gobi.:mo ha 

actuado respecto al te1na se demuestra .:n la fonna .:n qu.: han variado los programas destinados al 

combáte a la pobreza, muchas vec.:s sin ninguna explicación formal que Yaya más allá del discurso 

político. Así 'l.imos c:n .:1 capitulo en el que S'-' desglosan los programas. có1no cada uno de ¿stos 

incluye y desecha d.:r..,chos s01:iaks de forma discrecional sin que los beneficiarios puedan acudir a 

una instancia jurídica para exigir que S'-'an respetados "stos der.:chos. 

1~ Juan Antonio Cruz Parccro. op. ciL. p. 10-i. 
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