
UNIVERSIDAD NACIONAL . AUTóNOMA 
DE M~CO 

.<s ssssssssssssssss s sssssssssss s s sssssss ssss 

FACUL TAO DE CIENCIAS POUTICAS Y SOCIALES 

El FONDO NACIONAL DE APOYO A LAS EMPRESAS 

SOCIALES IFONAESl, INSTRUMENTO DE POllTICA SOCIAL 

PARA CONTRARRESTAR LA POBREZA. 

T E S I N A 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS POLITICAS 

Y ADMINISTRACIÓN POBLICA 

(ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION POBLICA> 

P R E S E N T A 
EVA GARCIA JIMGNEZ 

ASESORA: LIC. RINA AGUILERA HINTELHOLHER 

CIUDAD UNIVERSITARIA 2002. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DEDICATORIA 

A las organizaciones sociales que emprenden proyectos productivos y persisten bajo 
principios de autonomla y democracia. 

A mis padres, Ausencio y Andrea que estimularon en mi, una fonnaclOn con esplritu 
critico ante ta cambiante situación social y politice de nuestro pals. 

A todos mis hermanos, por su solidaridad y alegria en todos los momentos de mi vida, 
especialmente, e Plutarco Emilio, Alejo, Salomón, Cerios y Alma Luz por sus acertadas 
observaciones al presente trabajo. 



AGRADECIMIENTOS 

A la Lle. Rina Agullera Hlntelholher, fratemal amiga y colega, por su valiosa asesoña 
para darle forma a esta investigación. 

A los sinodales integrantes del jurado: C.rlos Hemindez Aldntara, Cannen Roqueftl 
lbarguengoltla, Amando Reza y Salvador Yinez Campero, por sus observaciones y 
recomendaciones. 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, espacio académico en mi formación 
profesional. · 

A Tere, Luz, Ana, Jesús y Tono del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales, 
por sus comentarlos e información en este trabajo. 

A Rosario, Ramiro, Sergio e Israel campaneros de trabajo de la Tesoreña del Distrito 
Federal por haber compartido esta experiencia conmigo. 

A Cristina Villalpando por su colaboración en la corrección de estilo. 

A David Vladimir y Emillano lsamu por su apoyo técnico. 

A los demás familiares, campaneros y amigos por sus sugerencias y solidaridad. 



INDICE 

PROEMIO 

. L- LA RELACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD 
A) Referencia histórica 
B) El Estado social 
C) Agotamiento del Estado social 

11.- EL GOBIERNO Y SOCIEDAD EN MÉXICO 
A) Antecedentes Inmediatos 
B) La reforma del Estado en el gobierno de 

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 
C) Reforma del Estado y liberalismo social en el 

periodo de carios Salinas de Gortari (1988-1994 
- El liberalismo social 
- El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

• ~finici6n y concepto de solidaridad 
Surgimiento y objetivos del Pronasol 
Resultados del programa 

O) Reformas realizadas por el gobierno da Emesto Zedilla 
Ponce de León (1994-2000) 

- Programa de Educación, SalUd y Alimentación (Progresa) 
E) Programas eociales para combatir la pobreza 

111.- FONDO NACIONAL DE APOYO A LAS EMPRESAS 
SOCIALES (Fo.._) 1992-2000 

A) La empresa social 
B) Surgimiento y objetivos del Fonaes 
C) Estructura y funcionamiento 
O) Fonnas de apoyo 
- Capital de Riesgo 
- Primer Paso Productivo (PPP) 
- Cajas Solidarias 
- Fondo de Apoyo al Acompaftamiento y Formación 

Empresarial (FAAFE) 
- Fondos de Flnanci~to y Garantia 
E) Problemétlca actual de las empresas beneficiarias 

'IV.- CONCLUSIONES 

ANEXOS 

BIBUOGRAFIA 

Página 

1 

4 
4 
7 

12 

16 
16 

18 

21 
21 
23 
23 
24 
25 

28 
28 
31 

34 
34 
36 
38 
41 
41 
43 
44 

45 
4.8 
49 

53 

58 

66 



PR.OElllO 

En el marco de la polltica social del gobiemO de Carlos Salinas de Gortari se creó el 

Fondo Nacional de Apc:lfo para las Ertl>reses de Solidaridad, como parte del Programa 

Nacional de Solldarldad (Pronasol), su propósito fue prcmover empresas sociales para 

impulsar la productividad y el empleo en el CBIJ1l0 con organizaciones CB1T1le5inas, 

indlgenas y grupos populares en situación de pobreza. 

El Pronasal se pone en marcha a partir del 6 de didembnt de 1968 para compensar el 

ajuslB de la polllk:a econórrica y mejorar el bienestar social de la población en 

condiciones de marginación y rezago social. Posteriormente, para dar1e seguimiento a 

las acciones ya realizadas, se aee por decreto presidencia! el 4 de diciembre de 1991, 

el Programa y Fondo de Apoyo para las En.,resas de Solidaridad como un órgano 

desconoentrado de la Secretarfa de Desarrollo Social. 

El programa, mejor conoc:ldo como ErrQreees de Solidaridad se mantuvo en el gobierno 

de Ernesto ZedillO, sólo cambió de nombre a En-peeas Sociales. Los~ ejerddos 

fueron del presupuesta de egresos da la federación del Ramo General 28: Desarrollo· 

social y producción en las regiones de pobreza, orientado a apoyar prioritariamente a 

los habitantes de las comunidades y regiones del pals c:on mayores rezagos 

económicos y sociales, y que se encuentran en 1'89~ prioritarias definidas por la 

Secretarla de Desarrollo Social y las c::on'llenldm por lo8 gobiernos estatales, en el 

marco de los Convenio& de Desarrollo Social. 

Actualmente, el gobierno de Vicente Fax, retorna el programa transfiriendo su 

admlnlstracl6n y la autorización de los recursos a la Secretarla de Economla, por 

medio del Ramo Administrativo 10: Fondo para la M/CTO, Peque/fa y Mediana 

Empresa {Empyme). Los recursos se consideran subsidios y se destinan a 

actividades fundamentales para el desarrollo empresarial de peraonas y grupos 

sociales que mejoren su calidad de vida mediante la generación de Ingresos y 

empleos. 



El programa ha sido un factor Importante en el eatablecirriento de una nueva relación 

entra el estado y- la sociedad. ~ se caracteriza por el nuevo papel que ha 

dese"1)ellando el estado; de un estado propietario y patemallsta a un estado solidario y 

promotor del deSarrollo socioe<:onónjoo de los grupos sociales més desprotegidos. 

La vinculación entre las estructuras del gobierno federal y los diferentes sectores de la 

sociedad, se establece por medio de programas sociales, entre los que se encuentra el 

Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales (Fonaes) que apoya con recursos 

financieros, capacitaelón y. asistencia técnica a los gn,ipos sociales organizados que 

desarrollan proyectos productivos enfocados a las actividades pecuarias, forestales, 

pesqueras, agr1colas, agroindustriales, extractiVas, artesanales, comerciales y de 

servicios. 

De esta manera, el Fonaea es una experiencia gubernamental que desde la 

Administración Pública se impulsa para fortalecer los Instrumentes de ~o a aquellos 

grupos sociales que por diversos motivos no hablan recibido la oportunidad de mejorar 

sus condiciones de vida. Ello irtl>lica ubicar las reladones lntergubemamentales 

(órdenes de gobierno federal, estatal y municipal) para aprovechar recursos y 

capacidades de gestión. 

Por ello, el objetivo de esta Investigación es caracterizar la relación que se estableció 

~ el gobierno Federal y las organizaciones sociales por oonducto del Fonaes; aar 
como las aa:iones realizadas durante los periodos gubernamentales de carios Salinas 

de Gortañ y Emesro Zedilla Ponoe de León. 

Los resultados de esta investigación, se exponen de la siguiente manera: en el primer 

capitulo, se analiza el surgimiento del estado social de derecho, su caracterizadOn y 

agotamiento en los paises neocapltalistas. 

En el segundo, se analiza la nueva relación que se establece entre el estado y la 

sociedad en el M6xico surgido de la reforma social y de las pollticas de ajuste 

econ6mico que se impulsaron a finales del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 

que se c:oncretiZaron en el sexenio de CsrloS Salinas, mediante el Programa Nacional 
2 



de Solidaridad y que continuaron en el gobierno de Ernesto Zedilla, aunque con otros - . 
Instrumentos de polltlc:a social: el Progresa y el Procampo. 

En el capitulo tareero, se desanolla el eatudio de caso de esta Investigación, el 

funcionamiento del Fondo Nacional de /J.{>afo a ~Empresa& Sociales {Fonees), como 

lnstiumento de polltlca social para contrarrestar la pobreza.. Asimismo se desaiben las 

formas de financiamiento, las acciones realizadas y la situación general de las 

empresas constituidas en el árrti!D nacional 

Finalmente. se exponen las ooncluslones; resultado. del análisis minuciosa del 

funcionamiento del Fonaes en el contexto de la polltica social de los gobiernos de 

cartas saunas y Ernesto Zedilla, en donde se enfatiza que el Fonaes, CX>rTIJ lnstn.mento 

de política social en el combate a la pobfeZa se mantenga e lnaemente su fondo para 

que cu"1Jla su fondón con objettviclad, equidad y transparenc:ia para lograr el bienestar 

de la población. 



t.- LA RELACION ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD 

A) Referencia hlatóñc:a 

Con la Declaración de lo& Derecho& del Hombre y del Ciudadano; producto de la 

Revolución Francesa de 1789, se declara abolida la monarqula absoluta y se substituye 

por el denominado estado liberal basado en el concepto de estado de derecho, •en 

donde los diVerscs ·órganos e individuos rriembroS se encuentran regidos por el 

Derecho y &Ometidos al rrismo • .., A esta nueva configuración gubernamental tarrbién se 

le llamO estado liberal de derecho.. 

El estado liberal, es el primer paso 1rr1>ortante del estado modemo constitucional 

caracterizado porque su fUefZa y poder se encuentran legalizados y legitimados en el 

del'eeho. En este sentido, el estado se concibe como "la organlzaclOn pollliea de una 

población asentada en un tenitoño determinado, dirigido por un poder soberano, 

sometido a un orden jurfdlco, y que tiene como finalidad principal, obtener et bien 

p(iblico"". 

En el estado Hberal prevatece formalmenlla la supremacra da la Canstiluclón, que define 

que todos los actos del poder público deben ajustmse a las leyes que de ella enanan, 

las que a su vez son producto de la voluntad de los ciudadancl8. El principio de la 

separación de poderes, hace que el poder legislativo se limite e elaborar y promulgar 

leyes fijas que hagan compatible& las finalidades de la sociedad y el estado, y que loe 

otros doS podef'es (ejecutivo y juóicial) realicen funciones precisas y limitada&. 

El gobierno del estado liberal es encabezado por el parlamento, el cual reMndica ta 

representación de la naciOn y se encarga de vigilar y controlar al poder ejeeutivo en la 

diracción polltica de la sociedad. En consecuencia, la administración pública .., 

encuentra limitada en su acaon; su participación es acotada, marginal y sub&idiarta "ya 

1 Imtiu.odelll~~.,..,.....3..-..~ cn.u.M;.1913,p.110. 
2 a--g Jdlinek. T-"' Gncnl del ......... 1970. p. 225. 
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que como realizadora de la voluntad univer&al del Estado no participa en las tareas 

relevantes que tienen relación directa con la sociedad"'. 

Históricamente, la relación entre et estado y la sociedad se caracteriza, no Sólo por la 

particularidad de cada uno, sino la oposición entre uno y otro. Se les conc:ebla "como 

dos sistemas con un alto grado de autonomla, lo que producla una inhibición del es1ado 

frente a los problemas económicos y sociales y lo marginaba a vigilar el orden social 

natural y a asegurar las condiciones arrbientales mlnimas para su funcionamiento 

espontaneo y, todo lo máS a intervenir transitoriamente para elin"inar alglln bloqueo a la 

operacionalizaclón del orden autorregulado de la sodedad"4. De este modo, el estado y 

la sociedad eran imaginados como dos sistemas distintos, cada uno con sus limites bien 

definidos, con regulaciones autónomas y con una mlnlma relación entre si. 

El estado liberal y su relación con la sociedad se definen de acuerdo al modelo del 

liberalismo de laissez..fai'e (dejar hacer, dejar pasar), a partir de la filosofla individuallsta 

y utilitarista de Adam Smith y Jeremy Benlham. Seglin· este enfoque ta utilidad del 

estado se materializaba cuando 6ste, por medio de la admlnlstracl6n p(Jbllca inducia a 

que "cada individuo, al buscar su propio beneficio en un escenario de economía de hbre 

mercado, autométicamente generaba, como si fuera guiado por una mano invisible, el 

beneficio a la oomJnidad, el equilibrio de pleno e~leo y la optimlZación en ta 

asignación de loe recursos"5
• En otra perspectiva et estado liberal, constitUYe una 

instancia en favor de ta co111pelencia libre y promotor de los esfuerzos para estimular la 

vida de los mercados, •no es un Estado pasivo ni abs1encionista, sino regulador de la 

coinpetencia y vigilante de la observancia del Derecho"". 

Asl, se retoma que la administración pública debe propiciar condiciones favorables para 

la eficiencia del mercado, al absienerSe de intervenir en el pl'O<leSO mercantil para no 

s Ric&rdo Uvalle, El...,__ .,.,W.. 1994. p. 135. 
4 Mnnudo.rcfa-~ 1-~clel-----~ 1977,p.:il. 
'Ra>6 Vdlorrcal, UbenU-IOdel 7 nrar- cid Eala .... 199;J. p. 15. 
6 RkatdoUvalle.1- - derrolerw de la 'rida -tal, 1994. p. 71. 



entorpecer el desarrollo de los agentes privados y garantiZar un clima de mayor libertad 

en una eoonomla de5estatizada7
• 

Sin embargo, el paradigma del estado liberal, manifestó sua llmitaclones en la atsla de 

1929, ya que el libre juego del mercado no cur11>lló con esos postulados; por el 

contrario, su comportamiento errático y cfcllco que se manifestó en recesión, deflación y 

cfeserr4>1eo, vlolentó la relae16n polftlca estado-sociedad y profundizó la desigualdad 

social. 

No obstante que el estado liberal se cimentó en un estado de derecho, las relaciones 

entre los grupos sociales, se agudizaron, en vir111d de que predominó la tesis egorsta del 

individualismo, la división de la BOCiedad en grupos y comunidades. Sin embargo la 

existencia de los grupos y comunidades no implica relaciones antagónicas· e 

irreconciliables, sino la oportunidad de establecer relaciones de cooperación para 

aprovechar mejor tas ventajas de la vida en sodedad, es decir de la vida organizada en 

el estado. 

Por ello, se ef'rllíeza a formular la idea del estado social o, més concretamente, la idea 

del estado soc:ial de derecho, que de acuerdo a Hennann Heller (1920-1930), "la 

solución no está en renunciar al Estado de Derecho, sino en dar a éste un contenido 

económlCo y social, realiZar dentro de su marco un nuevo orden laboral y de dlstrlbuc:IOn 

de bienes: sólo el Estado social de Derecho puede ser una alternativa válida frente a la 

anarqula económlc:a y trente a la didadura fascista y, por tanto, sólo él puede ser la vla 

polltlca para salvar los valores de la civilizaclón"8
• 

7 
" ••• cmno toda Institución pollfü:a es par natura1- pc11-. hay ..,.. repucr- no e6lo la lnicr->dón dd 

.Eotado ca la .,.,,._¡.. sino iamblt!n la rq¡)ammllol:olón, - amtrarla la In-ta<! -...i de Jea -..
alOllÓllÜ<:aa" ~1""1U T-• .La .cl-d ....... -. p. 47, dt..io par Nao Nrcz Balo. Tmla do 
U~ Lm --W.. ~ c9'I-=-- ir la~ .Nlillca.-.-, F-=:uli.d ck 
OmciM Polflic:u y Socia1a. UNAM. 1996, p. 18. 
'Mmud<'.lmda·Pda)'Oo~ p.17. 
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B) El estado social 

En et siglo XX, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), surge el 

estado social, caracterizado por una amplia y profunda intervención en la soc::ledad y un 

pronunciado ensanchamiento en las fUnciones de gobierno y de la administración 

pública para evitar mediante pollticas de carácter social, la destruoción del estado de 

derecho existente. 

Debido al desarrollo técnico, social y eoonómiCXJ, el estado liberalº, se vio en la 

necesidad de superar sus deficiencias de indivkiuallsmo y ab6tendonlsmo estatal, 

ajustando sus estruchlras pollticas y jurldicas, para transformarse en un estado social. 

Por ello, con la "transformación del Estado liberal de Derecho en Estado social de 

Derecho, se dio un gran paso hacia la 8111'11aclón de los derecho& humanes, ya que a 

través de éste, no solamente se rec:onocen los derechos individuales, sino que también 

son reconocidos los derechos socialeS (a la salud, a el trabajo, a la educacl6n, a la 

viVienda, etc.) que benefician a los grupos sociales más desprotegidos"'º. 

La política social tiene sus antecedentes en los pal&ea més adelantados cuyo objetivo 

inmediato era remediar las pésimas c:ondlciones vitales de los estratos més 

desamparados y nenesterosos de la pobladón, hacia el. l'.iltimo tercio del siglo XIX. Se 

trataba de una polltica sectoñal para regular algunos aspectos económicos de la 

sociedad. En cambio, la polltica social que ee de8arroll6 a pñndpios del síglo XX. en los 

paises industrializados no se limitó a remediar las concticioneS de vida de la clase 

obrera, sino también a las clases medias e indirectamente a la totalidad de la población, 

"Tales medidas no se limitan a la menesterosidad eoouómca, sino que se extiende a 

otros aspectos del bienestar general, c:ultUra, esparcimiento, educación, defensa del 

ambiente, promoción de reglones atrasadas, etc. •11
• 

• "Lea lli&la. xvm. XlX y XX. cotin 'Vincui.dm pc:r la~ dd "-1!.-.1<> Libend elabonda psa 
dar ~ • 1 .. tc:n.i..- y contradiccianm de una .,.,.. de trlntlk:iln hma la "'-~ al 
J>C<pd.- h_.. n-cH• ha sufiido ~y~_....,.,,__ i-o ;suain- ha sido 
combitida pur las idcol<>sla m1tilibcralcs", Jmé 0.- Nido. ~ libcnli.._" m ReWola LI......_. 
Sedal Tomo IV"°'· U, Cldubrc ck 1992. 
10 Uli.BAl~Gmrda Súpdo, Tcsiack~EI ................... ._ ___ _ 

~de .. _._. dYll-.. i:-.Had de Dcntho, UNAM. 19911, p. 32. 
'Manuel Garcla-Pel8yo. Qa&il., p. 18. 
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La polltica sectorial se tran&forma en politica social generalizada. la cual no constituye 

una reacción ante los acontecimientoe, ni una acción que pretende controlarlos 

mediante una programación integrada y sistemática. 

La nueva modalidad de estado social, en los paises neocapitalistas12
, ha Sido 

designada con distintos non-bres como: Welfam State 6 estado bienestar, estado 

benefactor, estado administrativo, estado manager, estado de partidos, estado de 

asociaciones u organizaciones, entre otros. La mayorfa de estos conceptos se refieren a 

una dimensión de la politlca estatal, es dedr a las finalidades de bienestar $0dal, a un 

aspecto de la acción del estado. En carrj)jo "la definición y concepto del Estado social 

incluye no sólo los aspeclos de bienestar, aunque éslDs sean uno de los componentes 

capitales, sino también los problemas generales del sistema estatal de nuestro 

tlempo"'3. 

Para dar respuesta polltica a tos antagonismos sociales y regular la actividad 

económica, aar como para la oonaea.id~ de los n~ objetivos del estado soda!, ae 

plantea la teorfa económica fom-.ilada por Keynes14 en 1938. que eicpllca y establece 

"la necesidad de llegar a método& democráticos, sin alterar f\Jndanmntalmenta la 

economJa capitalista, con et aumento de la capacidad adquisitiva de las masas a través 

del pleno empleo, fin que ae lograrfa mediante la orientación y control del prooeao 

económico por parte del Es1ado" 15• Esto es, un nuevo enfoque maaoecon6rftco y un 

nuevo papel del estado en el mercado que asienta la necesidad de que éste intel'Yenga 

en el manejo de la polltica maaoeconónica para regular los ciclos de la actividad 

económica y recuperar el empleo. 

Este modelo, dio pauta al desarrollo en nuestro pala de una concepción del estado y de 

la poUtica social que aistalizó en un estado comlnmente llamado bel iefadDr' o de 

" Lo• paf- neoc:apilallatas son loa de la rueva economla: Estadoe Unld09, C.ned6, Al9m...., 
llalla, &pella, Portuc181 y Reino Unido (lnglatMra, GalM, Eseoda e Irlanda). M8Mjan .. ..-a 
tecnologl• como: lnlemet, correo eledrdnlco, ueo "taljetu y -10 de bienes de CllPital en todo el 
planeta, manajan el valor de la moneda, el valor de I• ftnanzae. el comercio, no • bMan en le 
!lroducel6n Industrie!. 8lno el capltal financiero. 
• Manuel Garcf.,.pel8)0. 2rlJ;!l., p. 14. 

14 John M. Kayr1e9, economl .. lnglh 1883-1946., w doctrine -.om1ea afirma que el elsttlma 
~ podr6 evitar la cri81• y .icanz.-e1 plenO emplea con mayor lntet-ldón dal EtlladO. 
1 Manuel Gen:i.f>elayo. Qll&il., p. 20. 
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bienestar y que predominó duranta tres décadas (1940-1970). En este peñodo, el 

estado social se convirtló·-en •un estabilizador interno de tipo económico y potftico, 

que ayudaba a regenerar las fUerzas del crecimiento econ6mlco y evitaba que la 

economla cayese en espirales descendentes hacia profundas recesiones"'ª. También, 

"hizo frente a los problemas sociales de los ciclo& económicoS, por lo que soldó la 

relación entre -el funcionamiento del meroado y el desarrollo de la democracia con lo 

que asentó una amplia lnstitucionalldad ligada a aspectos como salud, seguridad social, 

educación y vivienda". ' 7 

El estado social, opera como un estado intervencionista y activo en las actividades 

econ6micas, sociales y polltlcas. De esta manera, promue\18 que en su entorno 
confluyan dnrei- objetivos de fuerzas helerogéneas18 que le dan una amplia 

capacidad de convocatoria y cank:ler multifuncional para establecer arreglos pollticos e 

institucionales que le permiten "enfrentar los problemas sociales producidos por las 

fallas del mercado"19
• Asimismo, establee& nuevas relaciones entre el estado y la 

sociedad, en donde éstos ya no son sistemas autónomos, aulomlgulados, sino que 

están unidos por un número- 111mltado de relaciones, reciben y envlan rn.ituarnente 

insumos y producllos definidos. Son dos sistemas fuerttilll111!11de inleiTeladonados y con 

relaciones complejas entre si. 

Por ello, loe objetivos y valores del estado 90Cial no se reducen a garantizar la libertad, 

la seguridad jurídica, la propiedad Individual, la Igualdad y la participación de los 

ciudadanos en la formación de la voluntad estatal mediante el sufragio, sJno que 

18 Claua Offa, Contnocllcc1o- en el Estado del Ble.-tar, 1994, p. 137, citado por No6 P6rez 
Bello en la Telli• Loe c.nbloe lnttUtuclo ... lea. •• , p. 21. 
17 Ren6 Villa111!1&1, ~. p. 16. 
'" "El Eatmdo lntervencionlr.a fue el pmadlgma en el cual ae apoyaron gobiernos, grupos aocial•. y 
partldoa polltlcoa Panl alabo111r y proc:.aar proyectos naclonalea de ct.anollo económico. Tuvo 
amplia convocatoria, fue la referenciJI y plataforma polltlco-ldeolOglca .,... la fonnac:ión de pactoa y 
coallclonea 8QCiaiea. }. ~rmlll6 et crecimiento con ostabllicl4td -'6mlca" Joa6 luis Ayala Espino, 
u~ del - l..lmH9e del E-..o. 1992, p.105, citado por Noe P6roz eeno en la teaia Loe cam.,.___ p. 22. 
'ª "Las fallas del mercado, perm-nlaa y temporalea, que Impidan o ponen en rlMQO el 
funcionamiento y reproduc:cl6n d• la tlCOROmla. El Estado ampll6 au 18matl0 y -1a de 
Intervenciones julllamenl9 P9f'8 CDmlglr - fall• ... lu fal• del mercacto que genel'llll un efac:ID 
•cumulatlvo en el largo plazo que sar6 mayor en la medida en que la• 1eallicciot1H econ6mlc:as -n 
tambl6n ~ Por ejemplo ~d8dea de lnvenlonea en la lndutdrla, en obrea de 
infnlnlrudur8, vivlendll, lllducacl6n, •c6t.,.,", ~ p. 22. 
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pretende hacerlos més efectiyag dándoles una base y un contenidO material por medio 

de adecui-.dos mecanismos institucionales. 

Por consiguiente, la polltlca del estado social realiza una acción estiucturadora de la 

sociedad en los paises Industrializados y posinduslriaiizados que se manifiesta en 

múltiples aspectos como por ejemplo, su •contribución a las modificaciones de la 

estratificación y movilidad sociales, promoVlendo el potencial cienUfico tecnológico a 

través de los programas de investigación y deSarrollo, abriendo el disfrute de bienes 

materiales e Inmateriales mediante el c::rec:imlento de los servicios sociales, 

especialmente de salud y educación, creando por si misma o promoviendo la aeacl6n 

de nuevas fuentes de trabajo, reduciendo con medidas jurfdicas y económicas el émbito 

y la intensidad de los problemas entre los diferentes sectores sociales"20
• Asl pues, el 

estado no subslstirfa sin proceder a la reestructuracion de la sociedad y esta no serta tal 

como es sin la permanente y sistemátic;a acción de aquel en las prestaciones socialee, 

dirección económica y distribución del producto nacional. 

En este contexto, el concepto de estado social no sólo se consolida oomo una 

respuesta política a los antagonismos sociales, sino como un regulador de la actividad 

econOrnlca; pero es sobre todo un estado tlplcamente burocrático, administrador y 

planificador. Asume la responsabilidad de lograr el bienestar social e individual 

mediante capacidades de gobierno, la organización y adrrinlstracl6n de la socledad2'; 
para institucionalizar, leglUrnar, y operar socialmente las relaciones de produocl6n22

• 

El estado social como productor de bienes y servidos, logra importantes tasas ele 

crecimiento econOmlco y progreso social mediante •una amplia y poderosa estructura 

administrativa, donde la planeación y programación se constituyen en palancas claves 

20 Manuel Garcla-Pelayo, QQJ<ll., p. 23. 
21 ªEste Estado social de derecho, comllnmente llamado benefsctor. aslslencia/, ya no ea al mero 
ordenamiento jurfdlc:o-coac:tlvo de la .aciedad clvH da mercado entre lndlvkluoa formalmente libras e 
iguales. Al contr8rfo, en cuanto ee he vuelto la condición fUndamental de raallzaclón de I• aocladad, 
ea, adema, de ordenamiento jurfdlco-COactlVo, organlaclón y adminlstracl6n dit /s socieditd". LUia F. 
~ullar Villanueva, PolltiCe y llldonallclad acl""n.--, 1982. p. 59. 

• ••• el Est•do ea ye la mlem• organ~ón y admlnllltnlciOI\ de In relac:lon- de produccl6n o del 
trabajo llOCial, por lo que eataa rel8Clonea d• producelón • Institucionalizan, legitimen y op8ran 
socialmente sólo por la pre"'1Cia lli.temdilic:a del Estado", ll!lllllm. · · 
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de su realización .•• donde la economfa se politiz6 y donde los cterechoe sociales ae 

extll!lndleron més allA da loe recu~ públiooS disponibles""'. 

De esta manera, el gobierno y la administración pública actual juegan un papel 

fundamental como base de la armenia social, la convtvencla pilbllca '! como medio para 

mitigar el conftlcto polltico, déndole tratamiento adrrinlstrativo can pollticas de bienestar, 

mediante la aeac:ión y expansión de diversos organismOS gubemamentaleS. La 

administración pt'.ibllea se convierte asl en et centro institucionalizador de p¡oblen&s, 

demandas, carenciae y nec:eaidade8. Su vitalidad es clave para estabilizar conftido& 

sociales y pollticas: 

.Además, la administración pública Interviene ampliamente en la produa::i6n de bienes y 

servicios, en las prestaciones y seguridad sociales, en la aeacl6n de empleo, y sobre 

todo, dieena pollticas encaminadas a la distribución de le riqueza social. Es1e es el 

estado social modemo que desde los anos setenta ha venido moldeando la 

adninls1raci6n p(lbllca del Estacb 11 ie>dcai IO. 
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C) Agotamiento del eatado aoclal 

Durante el periodo de 1973-1983 se presenta una aguda crisis economca de 

estancamiento e lntlaci6n. "El inae11ie11to y amplitud de la intBrVenCión estatal, tanto en 

la economla como en la sociedad, tuvieron como consecuencia la ruptura del consenso 

politiOO que habla permitido la conunuada exÍenslón del modelo de Estado" 2•. 

la crisis del estado aocial se produjo en un ambiente internacional en el que se 

manifestaban i~ntes cambios econ6mlcoa que José Luis Ayala Espino, desaibe 

de manera precisa: 

-"El colapso bastante desordenado del sistema de tipos de cambio fijo de Bretón 

Woods. 

-El desgaste de las restrlcciones sobre los precios y et surgimiento de fuertes 

expectativas inftaclonarlas como elemento primordial en la detennlnaclón ele 

salarlos y precios. 

-Las sacudidas económicas derivadas de la variación de los precios del petróleo en 

los aftoa setenta, y que se concentró en 1973, 1974 y 1979. Esto tuvo efedoa 

adversos sobre el nivel de precios, la balanza comerc:lal, la relación de precios ele 

Intercambio, loa problemas de ajuste estructural y la confianza del consumidor y el 

inversionista y, el debilitamiento del manejo keyneslano ele la demanda en 

condiciones en las cuales los gobiernos enfrentan un aflojamiento espontáneo de la 

demanda y con presiones Inflacionarias no observadas en la posguerra"25
• 

Los factores senalados son decisivos en el declive del paradigma del estado social. 

Fueron imprevistos en la teorfa económica y constituyen, evidentemente, los llmiles de 

un estado inlenlenCfonista y protagónia>, a los que "habña que agregar el efeclD de los 

: Jorge BeMdicto y Femando RelnwN, LM -~ele lo Pollllco, 1892, p. 19. 
J096 Luis Aym. E8plno, Qa.s;lt., p. 135. 
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excesos, laS Ineficiencias y las fallas del denominado Estado benefactDr, que en 

muchos casos profundizaron la crisis-. 

La doctrina keynesiana, inspiradora del estado social liberal, fue en realidad una 

propuesta de reforma al funcionarriento del capitalismo, donde "al Estado se le asigna 

un papel de regulador de la actividad económica y de benefactor social para suavizar y 

acortar loe efectos del ciclo econ6rrico asr como aminorar los erectos sociales y 

econ6mic::oe-2.!. Es decir, la inteniención del estado fue enfocada a salvar la economta 

capltalis1a y reducir drásticamente el deSempleo provocadO por la crisis de 1929. 

Aunque la polltica del estado benefactor consideraba el bienestar social para todos, y 

no sólo para loe capitalistas, no logró superar las deficiencias del capitalismo, ni 

garantizó un efectivo estado de derecho, ni un pleno respeto a los derechos 

individuales. Hoy dla el Estado mexicano que sigue inspirando su pollUca en dicha 

doctrina adolece de deficienciae de fondo que repercuten en el agravamiento de las 

desigualdades sociales y la pobreza extrema en los secbes más desprctegidos. 

El estado social o estado benefaptor, "fU8 desvirtuado al permitir el protaccianlsrno 

económico, el autoritarismo politioo, el patemallsmo social y popullsmo de izquierda y 

de derecha (Cérdenas en México y Perón en Argentina). Pero estas e)CJ)resiones 

polltlcas de Intervencionismo estatal, no fueron c:onsecuencla del modelo, alno las 

fomll!ls viciadas de ejercer el poder que llevaron de nuevo, no en todos Jos pafses, al 

aumento de las desigualdades soclalea"211• En otros términos, las formas viciadas de 

implantar el estado benefactor, dirigido por demagogos y gobernantes oorrup!DS, lejos 

de buscar el bienestar para todos, enriqueció en demasla a unos cuantos y aumentó el 

número de pobres. 

28 Ren6 VHlemt8f, 2R.sill-, Pp. 17-18. 
V .llWllm.. p. 16 • 
.. "Oct8vlo Rodrlguez Anlujo, ¿Sujeto o predic9do?', Perl6dle0 u .Jomllda, 17 de octubre de 11198, 
p.8. 
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Durante los at'IOS setenta, el modelo económico keynesiano presenta limitaciones para 

explicar la crisis económica de estancamiento e inflación, asf como los cambios 

estructurales en el &istema eoe>nOmlco Internacional. De esta crlSla surgió una 

contrarrevolución ideológica representada por el liberalismo modemo de /aissez-feire y 

el estado mlnimo: el neOliberalismo. 

El neoliberalismo211 alcanzó gran ifl'1)ulso en los anos ochenta, pero •no representó una 

revolución cientlfica ni un nuevo paradigma. Es el retomo al viejo liberalismo c!Asico de 

la mano invisible del mercado libre, vestido con el nuevo ropaje del monetarismo de 

expectativas racionales (llamada por sus seguidores nueva macroeconomía clásica) y 

de la economla de la oferta""°. 

Con la crisis del estado social o benefactor se Inicia la reelaboraci6n teórica del 

liberalismo. Pero es definitivamente con la calda del socialilvno, en los at\o8 noventa, 

cuando se abre el tema del liberalismo en el debate conternpOraneo. 

El fin de la blpolarldad (soclallsmo-capilalismO) aceleró la globalización económica y la 

lucha entre los capitalismos realmente existentes. 

Los nuevos ejes de tensión ahora se dan •en tomo al papel del Estado y el mercado, la 

relación individuo, com.mldad, eficiencia, equidad y la justicia dentro de la economla de 

mercado, etc. Uberalismo puro, liberalismo económico y liberalismo social son las 

alternativas que se debaten en el marco de las sociedades capitalistas modemas-3'. Es 

decir, el nuevo papel del estado y mercado se da con bll9e en la reladón de los 

individuos y su entorno social económico, donde ae requiere una mayor elic:iencia y 

eficacia, en busca de equidad y justicia, dentro de una economfa de mercado. 

"" • ••• el neollberallsmo ea un• concepcltin Integral del hombre y la sociedad. Ea una corriente da 
penaamlanto que ., nutra de loa prtnclploe libeniln del alglO XVIII, y por ello relVlndle9 la Ubeftad del 
lndlvldUO como elemento fundamental. Eato no Impide, 91n embllf'llO, que el neollbenll19mo - ponga 
a tono con la• radica ... transfonnacionea da la 6poca ... ea requiere da un Eatado que adOpl9 llts 
neceaarl• daclalonea de pollUca eoon6mlca", lnlllituto da Ealucli09 Econ6mico9, PollUcoa y Socl...._ 
R.efommclet Eatlldo: .._Raza--, loe Argunwntoa, 18112. p. 41. 
:: René Vdlal11Nll • .Qsw¡tt., p. 18. 

llllllllm, p. 30. 
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El a¡¡pitall&mo como triunfador de la contienda mundial, tiene ante si la presenc:ia de 

Viejos problemas y retos: crecimiento sostenido, ~eo. estabilidad de precios, el 

equilibrio entra naciones, dls1ribuci6n Justa del Ingreso, etcétera; ademés, se suman los 

problemas relacionados con el medio ambiente y el deSBl'TOllo sustentable. 

La transformación del mundo actual y los cambios del capitalismo, ha llevado a los 

gobiernos nacionales a buscar alternativas econOmlcas y de gobierno que tengan como 

principio una mayor relación del estado y la sociedad. 



l. EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD EN IÉXICO 

A) Antaeedentes Inmediatos 

La estrategia ele desarrollo económico seguida en M6xicO durante las dos l'.iltlmas 

décadas fue resultado de la macturaci6n y crisis de las instituciones creadas por la 

Revolución Mexicana, combinada con la evolución de lo& mercados rnmdiales.. 

Dicha estrategia ha bUscado articular los mercados que eidstfan segmentados en las 

distintas regiones, con grandes Inversiones en infraestrudura, energla, transporta, 

agricultura, polltlcas de reparto agrario y promoción de la inc:IUstrlalización. 

En 1970 más del 50% de la población vivla en 89entamientos superiores a los 2 mil 500 

habitantes. Lo que significó el desplazamiento del erJl>leo, de la agr1cunura a los 

sectores de servicios e Industrial. Sin embargo el crecimiento de la población alcanzaba 

por esos anos un 3.5% anual; Indice muy superior a la oferta de empleo Industrial. 

Frente a es1e desnivel el estado oonespondió oon la expansión del gasto p(lblico, pero 

sin el COJT9SPOOC1iente aoompal\amiento de recaudaei6n fiscal, lo que provocó un grave 

déficit de la cuenta p(lblica y una escalada generalizada de precios (lnftación). De esta 

resultante, se consideró que la intervención estatal directa en la aoonomfa era 

absolutamente neciesaria para continuar impulsando el desam>llo. De esta forma, el 

estado e~ a adquirir empresas privadas al borde de la quiebra o a instalar nuevas 

con el argumento de reducir el desefll>leo. Se supuso que la rreyor den'Bnda generada 

con el aumento del poder adquisitivo de la sociedad alentarla el crecimiento Y. que los 

costos inflacionarios serian transitorios. 

La estrategia de desarrollo económico basada en la expansión del gasto p(lblico 

ElJlll9ZÓ a derrurrbarse a partir de 1976. La iniciativa privada, preocupada por las 

inquietantes pollticas pl'.iblicas32, recurrió a la fuga de capitales, lo que causó el 

30 •utenilmente .. reflel9 a la• medid•• Instrumentadas por el gobierno. 'Polltle8' (polley) • refiere 
al proceso declelon•. al dlMllo y a la evaluación de la• medida• gubemamenlalee y 'publica' 
(public) alude al lnt_.. plbllco de loa c:iudadllnoa. Con mayOI' pr9Cisl6n • afirma que la polltlca 
pública aa orienta • la solución de loa probiem• en el m•co del lnler6s publlco" Jo.6 Ayala Elf)lno, 
Diccionario llodemo de la Economb del Sector P&lbllco, 2000, p. 39. 
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agotamiento de las reservas nacionales de capital y ta consiguiente devaluación de la 

moneda. 

El gobierno mexicano aaJdiO al apoyo del FondO Monetario Internacional (FMI), pero 

éste no fue eufidente debido a la recesión mundial y la baja de los precios del petróleo 

desde 1973. Asl que era obligado realizar una profunda transformación estructural de la 

economla interna para restablecer el crecimiento y la estabilidad. 

Los equilibños fiscales y externos se salieron de control a partir de 1980 con la subida 

del petróleo a 31.3 dólares. por barril. El gobierno pensó que el alza era permanente e 

inaementó el gasto público financiado por petrodólares. 

En 1981, las exportaciones petroleras rebasaron el 72% de tas exportaciones totales; al 

ano siguiente con la calda nuevamente del precio y la fuga de capitales, obligaron al 

gobierno mellicano arnés empréstitos de corto plazo y, como no podla ya seguir con 

esa dinámica de endeUdamlento, en 1982. prooedl6 a otra devaluación. Tal ajuste 

provocó un dima de desconfianza en todos los sectcres econ6micos. repercutiendo 

hasta en el sectDI" pollticO. Se habla agotado el modelo ecoi i6mico adaptado desde la 

posgu&rra; la distnbuc:IOn del ingreso ·y la diferencia entre el campo y la ciudad, -

recrUdecleron. 
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B) La refonna del -tado en el gobierno de Miguel de la lladrtd Hurtado 

(1982-1988) 

En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, la refonna del estado se 

presentó como una necesidad aprerriante para adecuar las Instituciones polltlcas a las 

nuevas condiciones de la economla nlllfldial basadas en la globalización y la 

interdependencia econ6mica. Asimismo, trajo una nueva relación entre la administración 

p(lblica y la sociedad civil, en cuanto a la participación más Intensa de ambas instancias 

en el actual proceso histórioo del pals. 

Esta reforma fue consecuencia directa del crecimiento desorbitado del aparato p(lblloo 

que, a su vez, habla Impedido el desarrollo autónomo de Ja sociedad civil; y generó lo 

que se denominó, por una parte, obesidad estatal y por otra tutelismo estatal"". 

En este émbito, "la Administración Pl'.lblica sufre transformaciones que, a través de 

un proceso de rectlmenslonarriento, se planteó . una menor partlclpaci6n en el 

proceso productivo, para permitir- que sean las fuerzas del mercado las encargadas 

de reactivar la economla y lograr el desarrollo requerido,.,,.. 

El redlmensionamiento35 de la admnlstraci6n Jll)bllca ae realizo mediante diJr:rentes 

mecanismos. Mientras que en loe paises centralesª fue parte medular de - pollticas 

económlcaa, en loa paises periféricos se lnstn.ment6 mediante factores Internos y 
ex\emos; en este último, prindpalmente, por medio del FMI que con las llamada& cartas 

33 "El aectar público m9diante I• ntcM1deci6n y la regulec:lón obetaculiza la producción, espolea la 
lnftacl6n y propicia una produc:Uvldad dec:reclen .. •. Ren6 Vlllare.i, La ~ucl6n 
...... ~.11184,p.113. 
.. Ricardo Uvale, "NUllY8 Radonelldad del E8llldo Mexlc:mnoº. Rwlelll .. Col9glo .......... de 
~letnlcl6n Pública No. 3, 1990, p. 185. 
38 

• ••• ea readKu8r a olJ'O tamano 18 Adnllnlstracl6n Pllbllea. RICIUdr al •P8rato pObllco mediante el 
proo:a- da dnincorpor8Cl6n da empreua pl)bllcaa en baM a la eflcienda". Mocllld6n Franco
Mexicana da Admlni9lradore9 PObllcoe. A.C. 1.11 ~lacl6n de la Admlnlllllw:l6n Hbllca .,.. 
loen-- - dal E9tado,, 18117, p. 211. 
'" En lnglalmrnl y E.-ms Uñdaa dlC:hO modlllo fue pu9llo an man:ha por ~ -adlna (M. 
TllldWr y R. R8haQln. l'lllpedllt_....) .. IDe E.U. "da - cm 1 ... con la ldM*JgJI! y el 
diagllÓ9tklO, .. goblamo niputillc8no pqa.o .., ... qua 81*° ... vlgar .. plrnarv de omJllle da 11181. 
~ ~oe tundwc...,..... .x1: alímlrw .i E-.so .._.....,y 8lllirnulllr • -uladOn prÑ8d9 .. un 
arnblantiuieollbei.,.. Ran6'\lllerreal, uCoo111- •ICMft.... p.1111. 
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de lotenci6n37
, que en sentido estricto constituyen el condicionamiento de dicho 

organi9mo hacia el gobhJmo mexicano y q':'8 retoman como necesaria ta reducci6n del 

aparato pObllco y ta Inversión en servicios sociales. 

La década de los ochenta se caracteriza por los lllOltlptes e lntansos cambios en el 

mundo. En México se refleja en una serie de medidas que buscañan propiciar las bases 

de un crecimiento económico sostenido para transitar a la Era d6I caplalismo 

globaJizador de los men;ados. Es decir, la plena integración a la geopolltica 

contemporánea lidereada por Estados Unidos, y oediendo paulatinamente ante el 

crecienlB predominio capitalista de la Cuenca del Paclflc:o y Europa Occidental. 

Durante el periodo gubernamental de Miguel de la Madrid, el Producto Interno Bruto 

{PIB) no e>epeñrnentó crecimiento, y en virtud del endeudamiento externo, la polltlca 

p(Jblica nacional se inclinó a los lineamientos del FMI. Esta situación propició un 

proceso de canipactaci6n del Estado Iniciándose con la subas1a de e~resas 

paraestatales. Es decir, de reducd6n de su injerencia direcla en la eoonomfa para 

asumir un rol de rectorfa y regulación. 

De esta manera, tas funciones esenciales del gobierno, se enfocaron a: legislar, cobrar 

Impuestos, erritlr mo..-ia y legitimar sus acciones privatizadoras. 

Una vez realizado& los cambios legislativo& justifk:w.k>res de la reforma del Estado, se 
procede a la "desincorporaci6n de numerosas entidades ptlblicas que no eran 

estratégicas y prioritañas, a fin de que el gobierno lleve a cabo de manera cabal su 

función rectora de la acción econ6mlca"38 
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La gran cantidad de empresas públicas habla erosionado la capacidad de respuesta 

gubernamental a sus obligaciones constitucionales fundamentales, por lo que el 

proceso de privatización se evaluó como necesario y se realizó gradualmente. 

·en 1981 habla mil156 empresas descentralizadas, de éstas en 1993 quedaban 258, y 

50 estaban en proceso de desincorporación""". 

El estado reformado sólo conservó las áreas estratégicas de la economla como el 

petróleo y la generación de energla eléc:trlca. Asimismo, como parte de esta etapa de 

adelgazamiento abrió un proceso de descentralización de la administración Pllbllca 

hacia las entidades y municipios. 

La apertura de la economra al mercado externo fue otro cambio estructural ~ue 

desmanteló el sistema proteccionista. La polltlca ele estrmulo a las e)CJ>Ortaciones fue 

congruente con la apet1Ura aduanal, derivado del Ingreso de Mé>Óco al Acuerdo General 

de Impuestos y Aranceles (GATT, por sus siglas en Inglés). 

Sin embargo, la polltica del gobierno de Miguel de la Madrid estuvo lejos de resolver los 

problemas resultantes de la concentración del Ingreso. La agUdlzaclón de la crisis 

económica de taa mayorías, amenazó con desestabilizar el r6gimen. 

.. llllillm. p. 34. 
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C) Reto- del estado y llbenlU.mo aoclal en el periodo gubernllmental de cartoa 

SallMa de Gortert (1988-1994) 

- El llbenillsmo soclal 

La reforma del estado se inicia en 1982, con los programas de ajuste y cambios 

estructurales impulsado& por el gobierno de Miguel de la Madrid; se amplía y profundiza 

en 1998, en el sexenio de Cartos Salinas de Gortari bajo el enfoque del liberallsmo 

social adecuada a las nuevas~ internacionales del siglo XXI. 

El liberalismo social del periodo salinista •se inspira en el marco doctrinarlo e Ideológico 

del proyecto de reforma de la Revolución Mexicana que a su vez se sustenta en el 

pensamiento liberal mexicano del siglo XIX y los derechos sociales plasmado8 en la 

Constitución de 1917"'"". 

El liberal~ soc1.i conb!lmporáneo a pesar de su aftlca al estatismo "funde sus rarees 

en el llberallamo del Estado benefack>r. Parte de la prerriaa básica da todo liberaliamo, 

ea la libertad Individua! y dentro de ésta la libertad eoo11ómic:a .. '. 

Desde esta penspectiva, el Hberaíiamo social rechaza la noción neoliberal de un 

indlviduallsmo radical sin oontrclee ni cohealones aoclales, basada en la peemlnet ICia 

del nwcado, y raiVlndlca las libertades eooi iólalicas y los derechos humanos. 

Por ello, el liberalismo social se propuso hacer ~bles I• libertBde& individuales 

con los derechos sociales, y armonizar et ejercicio da 6stas con la responsabilidad 

solidaria de la comunidad. "Se suslenta en una ooeva reforma del Estado y promueve la 

modernización eoo116mk:a, acompanada de una rafonna social, al tien.,o que ll8lablec8 

loa lfmlte9 y ak:anc:es del mercado para pasar del Estado Benefactor y Propalarlo a un 

Estado Solldarlo.ez. 

40 Ren6Vll..,..,, Ullenlllemo •••• p. 31. 
: .lllldlm. Pp. 31-32. 
~p.-37. 
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En el liben11iamo soelal del peñodo salinlsta, la libertad Individual y el libre mercado 

van acompaftadc3 de un estado eocial de derecho, que procura COt"'i'eQlr las 

desigualdades sociales e imperfecc:lones del mercado para dar una orientación 

social al desarrollo. Su programa de reformas se concretó en una refonna del 

estado benefactor y propietario hacia el estado solidario y promotor, y una reforma 

económica qÜe se basó en la privatización de empresas, la desregulación 

econ6mlca y la apertura hacia la economla Internacional. "Dicho programa se apoyó 

sobre dos ejes fundamentales: una reforma social, materializada en el Programa 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) y un pacto polltlco y de concertación entre los 

actores del proceso de cambio (gobierno, ~resas y grupos sociales)943
• 

En congruencia con dicho programa en su discurso de toma ~e posesión, Carios 

Salinas, propuso atender la defensa de la soberanla, la ampllaclón de la vida 

demoaática y la recuperación económica. "La modernización estructural del Estado 

contempló abordar entre otros temas todo lo relacionado con su Institución 

fundamental: la Presidencia de la República.,.... Las relaciones entre el poder 

ejecutivo y los poderes leglslatlVo y Judicial; entre los 6mbitos federal, estatal y 

municipal; entre el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y loa deméa 

partidos polltlooa, entre el gobierno y la $0cledad. 

La reforma més controvertida, fue la que planteó concluir la reforma agraria y otorgar 

mayor autonomfa a loa ca"1)eSlnos, mediante la refonna al artk:ulo 27 Constitucional, la 

aeacl6n de los Tribunales Agrarios y el Prograrra de Apoyo al Campo (Procampo)45
• 

El nuevo articulo 27 ConstitUcional estableció mecanismos medlantB los que se otorga a 

los cami>esinos el dominio pleno de sua parcelas. Ademáa, proclamO concluida la 

43 .ll!l!!.tm.. p. 311 • 
.... Cart09 Tello Macles, "Reronna del Elladc> y .JU8llcia Social". ~ ...._, 1980. p. 38. 
• Conalat• en ·un eubaldlo clrKtO por hectaraa de culllvo bnico como otro pao hacia ta 
modemlzKlón da la agrlculturm - el c:ontaxto de lft negocladones dal Trwlado da Libre Com..ao". 
·unuta 0-111 Spmg, Criterio& de Evetued6n para la Orgenlzacl6n y Moctamlzac:l6n del e.Tipo", 
cuadem_ Aa....._ No. 1, 1991, Pp. 39-47. 
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politlca de reparto de tierras, que ha sido el núcleo del populismo mexicano. Instituyó 

Tribunales .Agrarios para desahogar litigios y rezagos en el sector agropecuario. 

La nueva refoma agraria dio cauce legal a la cirCUlaciOn meroantil de las tierras 

ejidales.. Mientras, unos la asumieron como el requisito indispensable de la 

modemlzaciOn, otros la consideraron oomo una traiclOn al principio fundamental de la 

RevoluciOn Mexicana: la propiedad social. A este asunto, algunos Investigadores del 

sector social como Armando Bartra, cuestiona que las reformas realizadas al artfculo 'ZT 

COOStituCIOnal, •no buscan dar autonomla al CIUJl)9Slno sobre sus parcelas, sino abrir1e 

la puerta al capital para que 118 aduetle de ellas; se pretende e>CpUlsar a cuatro millones 

de campesinos para que no estorben a los Inversionistas nacionales y extranjeros. El 

resultado de esta politice es evidente, el agregado de unos veinte millones de pobres en 

poco tiempo.-. 

- El Program. Nacional de Solidaridad (Pronaaol) 

• Definición y concepto de solidaridad 

La solidaridad es la colectividad y la cooperadOn para un mejoramiento coman; seglln 

el lugar donde se realice se le llama "1equlo, fajina, manowella, acabada, faena, jornal, 

mayordomla o guelaguetza, entre otros norri>ree""7. 

Jos6 saramago, escritor portugués, premiado con el NObel de Literatura, define la 

solidaridad como "U'l sentimiento humano de responsabilfdad social". Es decir, al hacer 

algo por alguien, también lo haces por ti, porque te sientes satisfecho. 

En la lógica del gobierno; es que cada quien apor1e lo que pueda: el gobierno una parte 

y los ciudadanos otra pera resolver un problema. Ea la contl<'..,ponaabilldad social 

.., "Armando a.rtrll, lncompetltlvo el Agro Mexlceno" Pert6dlco El Flft1111clero. 24 de mayo de 1893, 
f,· 25. 

7 5edeeol, Prog- Haclo-1 de Solldutdad e~. lnformeclOn ~llcll 80bra la ejec:uc:l6n 
y d-.rollo del PfOS11111T11!'· ,. de dlcleml:n de 19118 11131 de eQOato de 1894, Novlembr9 de 1884, 
p.10. 
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compartida. Lo que significa que la sociedad también es protagOnlsta del calri>io, junto 

con el gobierno. 

Para el modelo de desarrollo económico del libre men:ado, lo més irrportante es la 

libertad Individual, el individuo; hay que preocuparse de uno misrm no de los demás. 

La verdadera solidaridad es un valor que caracteriza a todos los me>Cicanos. Es una 

fome tradicional de OJganlzac:ión de las comunidades (de apoyo y ayuda mutua) que se 

dern.iestra con los hechos; es preocuparse por uno y por los demás; es buscar el 

bienestar común, luchar juntos, compartir y respetarse. 

• Surgimiento y objetivos del Pronasol 

Bajo esta premisa se crea el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), por 

decreto presidencial el 6 de diciembre de 198848
, por el gobierno de Car1os Salinas de 

Gortari. 

Se lnsütuyó como un Instrumento de polltlca social"', para enfrentar el problema de 

la pobreza y, para restablecer la relación del estado y la sociedad asf como de los 

gobiernos federal, estatal y municipal con base en la acción conjunta y 

corresponsable"°. Es decir, busc:ó aprovechar y canalizar la participación de la 

sociedad en la realización de obras ptlbllcas, principalmente. con este enfoque de 

participación, la ciudadanla dejarla de ser un ente sujeto a la administración 

(pasivo) para convertirse en sujeto administrador (activo). De manera que "en la 

medida en que los individuos aprenden a resolver sus problemas particulares 

contribuyen a resolver los problemas de conjunto••• . 

.. ll!.lslmn. p. 28 . 

.. "La pollllca ~I ea el conjunto de dlreclrlcea, orlent.dones. criterios y llneemlentos conducentes 
a la preaervllClón y elevación del bienestar aoclal, procurando que loa beneficio• del deawrollo 
alcancen a toda• las capea de la aoc:ledad con maYQr equidad", Secnltmla de Hadenda y Cr6dllo 
Pubffco, Olourto de T6rmln- m6a ---- la Admlnlab9Cl6n Hlbllc:a FedM91, 19118, p. 299. 
00 ReM VHla'9111, El 11"'811--•• p. 280. 
•• Lula Agullar Vlllanueva, Sollclarldad: y,_ PUnlDe de Vista. Corwejo Coneulllvo ele Solldañdad, 
1994, p. 138. 
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La coordinación de este programa ~pondió a la Sectetarfa de Desarrollo Social 

(Sedesol)152
, Institución facUltada para formular; conducir y evaluar la polltlca general de 

desarrollo social, asl como coordinar las aociones qua el ejecutivo federal oonwnga con 

los gobiernos locales para el desarrollo integral da las diversas regiones del pala. 

La vinculación de acciones entre la federación, estadas y municipios se establece 

mediante la suscripción de loa Convenios de Desarrollo Social (CDS) en donde se 

estableOen los C011"4>n:>rniSOS de las tres instandas de gobierno para et ejercicio del 

presupuesto de egresos de la federación asignado al programa. Su objetivo principal 

file llJ1)Ulsar acciones para aliViar la marginación y pobreza de la poblaeión que se 

encuentra en las regiones más vulnerables del pala, en materia de salud, alimentación, 

vivienda, empleo y proyeclos productivos. 

• Rnuttados del programa 

En el contexto del Pronasol, también, se configuraron el Instituto Nacional de 

Solidaridad (lnsol) y el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales (Fonaes), 

como órganos descentralizados de la Sectelarfa de oesanollo Social. 

La operación del Pronasol, ooncebfa la Instalación de un Consejo Consultivo, tomado 

con representantes del sector público, de los núcleo& lndlgenaa rnés importantes de los 

sectores social y privado, asf como de espec:laHstas en las cienClas sociales. Su objetivo 

fue buscar una nueva relación entre la 60Ciedad y el esledo mediante la administración 

pública para coadyuvar a la rec:uperacfOn del consenso social mediante una nueva 
legitimidad polltico-adminlshativa. 

.. •se c:ru mediante decreto publicado en el Dlmrto Oflclal de la Federeci6n el 25 de meyo de 1992, 
que refomle, adlclCX'llt y cleroge diversas dlllfl09lcio11es de la Ley Org6nica de la Admlnlatrecl6n 
PtlbliCB Fllcleral", SedMOI, Prua....._-, p. 29 



Durante los cinco anos de operac::ión del Pronasol, se formaron más de 250 rril comit6s 

de solidaridad~ y se realizaron 500 mil obras en cok>nlas populares y comunidades 

rurales en todo el pals, como la introducción de agua potable, energla eléctrlca, 

drenaje, carreteras, puentes, calles, servidos médicos, aulas, escuelas, telefonla, 

becas, despensas, regulariZaclOn de predios, espacios deportivos, restauración de 

monumentos históricos, asistencia e danriificados, ecologla, atención a indlgenas, 

programas penitenciarios, talleres, proyectos productivos, entre otras. 

Asimismo, •se tomaron 1,028 organizaciones de segundo nivel, entre uniones y 

coordinadoras de comité, en los cuales participaron un miHón no mil 160 personas ele 

433 municipios de 24 entidades federativas. El mayor grado de organización se registró 

en los programas de Escuela Digna y Fondos Municipales que en conjunto 

representaron 44.1 % del total nacionar"". 

Sin embargo, hasta hoy no se han encontrado los mecanismos para que los grupos no 

se desactiven una vez terminadas las obras socielee y proyectos produc:tivos. Para ello, 

habrá que fortatacer la organización solidarla con nuevas propuestas y proyectes de 

caracter productivo e integrales, al margen de préc:ticas obsoletas como el clienterlSITlO y 

corporativismo. 

El programa promovió apenas el germen de una cultura de organización, concertación 

(con las diferentes estructuras de gobierno) y mollilización ciudadana en tomo a 

problemas comunes. Se enfrentó frecuentemente con prActicas caciquiles enemigas del 

desarrollo y ejecucl6n de acciot ies ·so11ctartes•; asl como con las viejas tuerzas 
agrupadas principalmente en el PRI, alUlque también con el PAN y el PRO. 

El gobierno institucionaliza la solidaridad arraigada en la Sociedad, en el Pronasol, 

pero la asignación de recursos los decidió por criterios polltlcos y no sociales; el 

programa no llegó a todas las reglones de alta pobreza y marginación. Es decir, no 

"' "cabe eellal11t, que en otras fuentaa ea aellela la formacl6n de mas comités porque en ocm1_. 
ae ..,oyo a un comit6 en dos o m•a proyectos• lllfsam. p. 58 • 
.. Bl!llmn. p. 9. 
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se identificaron los n(lcleos poblaclonales de extrema pobreza; por ello, aunque el 

gobierno mencione en sua eatadlsticas que se ha avanzado en el comi>ate a la 

pobreza, todavla en i:nuchas regiones del pala (que no estan catalogadas como 

prioritarias por el gobierno), existen comunidades de milis de 2 mil 500 habitantes 

que no cuentan con servicios básicos como: abasto de allmento:s. escuelas, 

telefonla, carreteras, agua potable y electrificaci6n. 

El Programa dispuso de "46 rml 791 millones de pesos durante los casi cinco anos de 

operacl6n de los que 26 mil 116 rrillones (56%) se canalizaron a programas de 

bienestar social, 11 mil 842 millones (25%) a programas regionales y 8 mil 832 millones 

(1aoA>) a programas productlVos"'55• En esta (JJtlrna vertiente, se encuentran los 

programas geneiadoies de errpleo temporal y pennanente, IOB que se orientaron a 

prolTIDVer la asociación con la participación de las empresas sociales y proyectos 

productivos: Programa de Crédito a la Palabra, Desarrollo Productivo de la Mujer, 

JomaleroS Agrfcolas, zonas Amias y Fonaes. 

Del monto total para programas productivoS se canalizaron al programa de ~reses 

Sociales un total de "n4 millones de pesos"" . 

.. lnatltuto de lrw8tlllgec:lone9 Econ6mtc:aa, UNAM, "19811-11194: 881.nce del Sexlllllo Sallnlslll". 
Revi.la llonw'tto l!con6ml-, No. 79, 1904, p. 1. 
,. Fonaea, Dltecd6n 0e,_.1 de Ptaneecl6n, a. .. --..,,..•llwo 1192-ZOOO, 2001 p. 1. 
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D) RefomNl9 ,..11zac11aa por el gobierno de Emeato Zedlllo Ponce de Le6n (1894-

2000) 

El presidente Ernesto Zedilla, al comienzo de su administradOn, enfrentó una profunda 

crisis económica y polltica, por ello se obligó a que en la reforma del Estado partlcipllran 

todas las fuerzas pollticas y sociales que venran demandando mayor participación en 

los asuntos públicos del pars. 

El propósito de la reforma se orientó a mejorar el sistema polltlco mexicano a fin de 

hacerlo más democrético; se determinó pasar de un sistema presidencialista con 

facultades amplias (y en ocasiones atribuciones no solamente constitucionales, sino 

meta constitucionales) hacia un sistema presidencial acotado, con equilibrio de 

poderes. 

Esto implicó revisar la Integración del poder polltlco, lo cual planteó la reforma de 

los procesos electorales; asimismo en el anélisls del ejerelclo del poder se 

determinó fortalecer el equilibrio ele poder, el federalismo y la descentralizaclón117 del 

poder polltico y de la administración p(lblica. En esta perspectiva, durante el 

gobierno de Zedlllo, el principal programa que se Impulsó c;)l'l'IO politice social para 

el combate de la pobreza fue el Programa de Educación, Salud y Alimentación. 

- El Program111 de Educación, Salud y Alimentación (Progre••> 

El Progresa surgió en agosto de 1997. Operó similarmente al programa de Solidaridad 

de Carlos Salinas de Gortari, fue sólo un paliativo en contra de la pobreza. 

A diferencia del Pronasol que destinaba recursos a las comunidades para la creación 

de intraewuctura, microempresas o cooperativas, por medio de los COrrités de 

Solidaridad, con el Progresa los beneficios se Individualizaron: se dirigió a apoy.1r a 

1S1 ·1..a deac:entrallraclón es la tran8ferencla de atribuciones, faCUl18dea y recu,_ del gobierno 
federal a las entldadea federativas y municipios, que pennlt• a aatos asumir una accl6n mh dll9da y 
efectiva en i. vida politice y administrativa de estos n!Yelea de gobierno". Aaocleel6n F
Mexlcana de Admlnlatrado,.. PGbllcoe, A.C. QR&il., 1997, p. 2!?. 
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falrillas de escaso& recursos; buso6 potenciar los atribUt:os de lo6 benetlclados para que 

salieran de la pobreza, mediante la conjugación de tres beneficioe: salud: educación y 

alimentactOn. 

El objetiVo fUe atender a familias con ninos que estudian hasta el terc:er grado de 

educación secundaria y que se encuentran en las regiones de alta marginalidad y 

extrema pobreza. "El monto apoyado por familia, cxm un promedio de cinoo miembros, 

fue de 450 pesos mensuales y de tres pesos por persona diarios""". 

La polltica de combate a la potxeza significó en 1999 una derrama ~puestarla de 

43 mi 122 millones de pesos y de 53 rril 656 millones en 2000. En este ano 49% se 

destinó al desarrollo de capital humano, 16.5% a generar oportunidades de Ingreso, y 

34.5 por ciento a desarrollar capital rrslco. 

El Progresa, concentro el mayor nivel de gasto en 2000, conespondlendo "el 18% del 

total del presupuesto""°. 

El programa empezó en 1997 para dar apoyos a 404 mil 241 familias beneficiarlas; en 

1998 a111>lió su cobertura a 1.9 millones; en 1999, a 2.2 millones; y cenó en 2000, al 

témino del sexenio, con "2.6 mitones de familias.ea. Sin embargo, no se realizó una 

evaluación de avances en la superación de la pobreZa; solo se hicieron amillsls 

parciales, por ejemplo, el logro de la permanencia de los ninos en las esouelas, alza del 

Indice de aprobación escolar y rrejorla de peso y talla. En materia educativa apenas 

logró mejorar la permanencia escolar, pero no se propuso elevar la calidad de la 

educación. 

,. "Angélica Enelso, L, Sin camblO el presupuesto de $3.00 por pobre establecldo en el Progresa 
desde 1oor. Pertódlco La Jom8d•, 31de1111osto de 2001, p. 5. 

: ~5_rt.!:!;!':=.18EIT=·~en':-;;; ~~::'::!'·;:¡ ~~~;,erslOn en Capital 
Humano•, Perl6dko La Jomada, 30 de mayo del 2001, p. 18. _, 
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Cabe destacar que no hay cifras cuantificables precisas sobre el impacto del programa. 

El Progresa destinó princlpalrrente recursos a las localidades que disponlan c19· 

establecirriento escotar y Centro de Salud, por lo que no bene!icl6 a las farrillas de las 

localldades més marginadas, que por defink:l6n no tienen acceso a los servicios 

mencionados. 

Una deficiencia del programa fue ta canalización del apoyo de manera selectiva; no 

contempl6 las relaciones sociales y de confianza que se dan en las commldades, por lo 

que provocó frecuentes dMsiones al interior de éstas. Esto demuestra la falta de 

conoc;irriento del gobierno acerca de las caracterfsticas de la organizaci6n rural para 

impulsar y dlsetlar lo& programas sociales. 

En el gobierno de Vicente Fox Quezada, en marzo del 2002. el programa cambi6 de 

nombre, denominéndose Oportunidades como parte de su estrategia de polltlca 

social Contigo, con el objetivo de generar oportunidades a los que están en extrema 

pobreza, ampliar los apoyos a zonas aemiurbanas y urbanas y dar atenci6n a las 

familias con ninos que cursen educacl6n media superior, incorporar a los sistemas 

educativos a los adultos, apoyar la vivienda, el seguro familiar y los proyectos 

productivos. Asimismo, elevar el monto del beneficio y vinculéndolo a otros 

instrumentos sociales como la rricroemprusa o changarros81
• 

De esta manera, a finales de 2001 alcanzó una cobertura de 3.2 millones de familias 

que equivatra a dar atencl6n a 75% de la población en extrema pobreza. 

. •• Jlllslmn.. p.18. 
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E) Programa• sociales para combaUr la pobreza. 

La pobreza es una de laa caracterfstlcas de la historia del pala, misma que se aoenbla 

como resultado de las condiciones de crisis estructural de la economla. Para enfrentar 

dicho nagelo, desde la década de los setenta el gobierno federal comenz6 a 

instrumentar programas sociales orientados a combatir la pobreza en el medio rural. En 

1973, se estableció el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural; en 1977 se 

creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginad<>S; y en 1985, se aea el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 

(Pronadrl), con el objetivo de buscar el bienestar de la población (Incrementado los· 

niveles de producción, erl1)1eo e ingreso), mediante una mayor participación de las 

comunidades rurales. 

De la misma manera, en el sexenio de Salinas de Gortari se ae6 en 1988, el Programa 

Nacional de SOiidaridad (Pronasol), el cual destinó recursos a las comunldadeS para la 

creación de infraestructura bésic:a. 

En el gobierno de Zedilla, se mantuvieron algunos programas de Pronasol como el 

Fonaes con el objetivo de apoyar el desanollo de . empraaaa sociales. Aderrés ea 

impulsa el programa emblemético del S8lCtlnlo; el Progresa. 

Finalmente con el Gobierno de Vicente Fox. el Progresa cant>la de norrtlre a 

"OportunidacleS". Aunque, el reto seglln la Secretaria de Desarrollo Social es "Invertir 

los porcentajes de la distribución de los recursos, debida a que en la actualidad se 

destina el 92% a programas asistenciales y sólo 8% a las actividades productivas-. Lo 

importante es ifT1>ulsar lo productivo a través de empresas sociales, cooperativas y 

~jas solidarias. 

Los programas sociales que se han impulsado para enfrentar la pobreza, han tenido 

resultados limitados. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadistica, 

02 "JoMftna VAzquez Mota, Pani combeur la pobniza lmpulaanima proyac:toe procluc:llve»", en 
P9116dlCO u Jomadll, e de diciembre de 2001, p.10. 
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Geograffa e Informática (INEGI), en 1984 habla 11 millones de pobres, equlvalente a 

16% de la población. "En 1987 habla 41.3 milloneS de pobres, de los cuales 17.3 vivlan· 

en la extrema pobreza-. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Ec:onomlca para América Latina y 
el cañbe (CEPAL), los paises de América Latina ee mantienen como la reglón· del 

mundo con la rn!ls desigual dlstrlbUdón de su Ingreso en los (Jltimos diez anos; sin 

embargo, setlalan que "en M6lCico se registró una reduoción mfnima de la cifra de 

personas consideradas pobres"', al pasar de 47.8% en 1969, a 46.9% en 1aoo-. 

Tarri>lén un equipo de eoonomlstaa del Banco Mundial analizó el periodo 1989 a 1998 y 

definió los conceptos de personas pobres y de extrema pobreza, aeftal6 que el n""1ero 

de mexicanos pobres"" se in~ a 38%, es decir de 19 a 26.3 millones; y los que 

están en pobreza extmma87 se elelló a 82 %; es decir, de 5.2 a 9.5 millones. 

A finales del gobierno de Ernesto :zedilla, "oficialmente se reconoCfan 14 millones de 

población en pobreza y 26 millones en extrema pobreza-, aunque la cifra no se 

actualizó porque el propio titUlar de la Secretaria de Desarrollo Social, cartas M. Jarque 

seftalaba, que "el problema se habla agravado pues, durante el aeicenio habla crecido el 

n(Jmero de familias que no cubren las neCleSidades béslcas" "". El actual gobierno, por 

medio de la Secmlaria de Desarrollo Social, aea un comité téalioo para la maá1Ci6n de 

ésta el cual se Integra por Investigadores Institucionales y académicos seleoClonados 

por la titular de la dependencia. Mediante un análisis a la Encuesta Nacional de 

"" Con89jo ConlultNo d9I Pranaeo1. ES comblilll a .. .....,_, 1980, p. 20 • 
.. se conlideran t.oga,.. PGbres aqu.ilO• •que con "" lngrno no pueden lldqulrlr la canaata b6111ca 
normativa de satllll'actorea eaencialea de Coplam• que Incluye adem6a de lllimentoa. vestido y 
calZado, vivienda, higiene, tranaporlll y camunlc:-=ionea, recn.d6n y cultunl". Julio Boltvlnlk. · 
Po"- y DlalrlbuCIOn .... lftg.-O - -. 1999. Pp. 31-59. °" "ComitllOn Ec:on6rnica pa,. Amtnc. Lmlnll y el Caril>e (CEPAL), Pa.-ama Social de Am6rtca 
utlna 2000-2001·. PINt6dlco La Jornada, 18 de octu- del 2001, p. 35. 
"" "e• la poblacl(ln que no tlen• ailldentea recu.- pma adquirir alllft«llac:l6n b611ica, m• atraa 
necelldadn ewtcialn", Banco Mundial, Eatudio pa,. Am6rlca Latina·, Perl6dl00 La .lomada, 2 de 
mayo del 2001. p. 15. 
"' •e• la poblaci6n que no puede cubrir - neceaidade• da allmen«o ~ (2 mil 200 calorfn 
dlarin)". Wlltm. p. 15. 
• "s.dNol, Raga. de Oper9cl6n 1... Ramo G_,.¡ 28: o.a-nitlo Soc:lal y Produc:llvo an 
~-da PollraZll, RMlo Genaral 20: Desarrollo Social, Mtxlco, 10DG, p. 5. 
• •Jalma Mllrtlnez VelGZ, il6rMie _.. la Polltlca Sodal", P9116dlc0 u .Jomadll, 8 de octubre de 
1999, p.13. 
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Ingresos y Ga&tos de los Hogares elaborado en 2000 por el INEGI, se obtiene la cHra 

oficial de 53. 7 millonds de personas-en potireza70
• 

El Investigador Julio Boltlvlnlk de El Colegio de MéXICO menciona que la suma total del 

presupuesto en la lucha contra la pobreza es de 50 mil millones de pesos al ano; el 

programe oportunidades destina 14 mil millones de pesos para oontrarrestarta71
• 

Asimismo, el especialista afirma que la situación es más grave a las cifras oftciales 

y que actualmente rnés de 65%72 de la población del pals vive en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, y ésta se ha increrrentado no sólo en las zonas rurales, 

sino también en las zonas urbanas73
, como consecuencia de los ajustes económicos 

aplicados en nuestro pals para amortiguar la crisis a partir de 1994 y porque los 

recursos del gasto social se han centrado en el medio rural, olvidéndose por 

completo de las zonas urbanas. Ello no quiere decir que se ha desarrollado el 

sector rural, por el contrario, el problema es cada vez més grave, particulannente 

entre los pequenos ejidatarios, cuya descapitalización los obliga a vender sus 

tierras en condiciones desventajosas. 

70 "JOMfln• VilzqaeX Motll, Exduldoa de polltleaa mc:lalea, mia de 13 mlllonn de maxlellnoa", 
... rt6dtco La .lomed•, 14 de agosto de 2002, p. 44. 
71 "Julio BoltiVlnlk, el Plftident9 Fox Cf'e6 un mtll6n 300 mil pobras" ~La .IOl'Nlda, 14 da 
~-de 2002, p. 45. 

lbldem. 
r.s "Como produc:to del modelo de dMarrollo impuluclo por el gobl- zedllll ... , M rwgllltnl un 
cnldmlen!O de I• pobreza extrwna y de I• lncllgenClli en loe centroa U..-.- del pmla, auJ*WN1o • 
laa comunidad• rurM9, y ac:lulllmente 7 de cada 10 pobnls viven en laa cludlldeS. "Julio Bolllvlnlk, 
Se eleva el nummro d• pobr9a en loe centroe urbanOs", Pwl6dlco La .Jom...., 13 de oc:tun de 
2001, p. 34. 
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llL· FONDO NACIONAL DE APOYO A LAS EMPRESAS SOCIALES (Fo.-a) 

A) La emp19Sa aocfal 

Antes de adentrarse al estudio de esta institUción es necesario definir la etl1>f'eSa social 

y su desarrollo. 

Desde la perspectiva gubernamental, la empresa social es un mecanismo que busca 

convertir a los campesinos en "eRl>resarios". Este enfoque fue impulsado por primera 

vez por Venustlano carranza. cuando promovió la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. 

De igual forma, Avila Camac:ho y Adolfo lópez Mateo& quisieron Yer realizado el mtlagro 

de que el calll>O estuviera poblado por una clase de pequellos empresarios. Carlos 

Salinas en el contexto de la potltlca liberal, intensificó la pmmoci6n de empresas 

sociales a partir de la apertura c:omen::lal. En el sector rural, este propósito se 

materializó con la aeación del Fonaes en 1991. Este programe continuó con Erriesto 
Zedilla, y se mantuvo con et presidente Vicente Fox. pero bajo et concepto de 

mlcroet 1 ipmeaa. 

Desde el punto de vista de Fon- la 8J'll)l"BSG social "es una organización con iniciativa 

para realizar actividades productivas y para construir opciones de empleo y de 

generación de ingre&os para si y para el entorno social inmediato, cuidando el medio 

ambiente y los l1!ICUf'S06 naturales que la rodean"7•. 

Bajo estas premisas, el objetivo de Fonaes es formar al sujeto social o e1T1>f1!S81io social 

para que se apropie e Impulse proyectos rentables que eleven su nivel de vida. En 

otras palabras, su propósito es promover una cultura de responsabilidad entre los 

beneficiarios, en la operación de sus proyedDs y en la rec:uperaclón del capital de 

riesgo que aporta Fonaes. De esta manera se planllBa que los grupos sociales 11e 

convierten en erll)reSaS &0Ciale$ en la medida que estableQe el aQJBRfo de colnverslón 

74 Fon&ea-Sedeeol, Enclclopedla. •• ,Tomo 11, p. 213. 



con la lnslltución; es decir; cuando se firma el contralD de coi ic:ertaclón en donde se 

ratifica los términos y condic::ionM para el impulso conjunto· de loe proyeclD&. 

En otros ténrinos, la el1l>f8Sa social es un grupo sociál75 que se organiza para 

emprender y desarrollar proyectoa productivos de in~rsión78 para enfrentar problemas 

comunes y mejorar su nivel de vida. Los objetivos de una empresa social son de 

carflcler colectivo, caracterizada porque sus propietarios son a la vez trabajadores, 

asociados y beneficiados. 

La ~ social en la búsqueda de participar en el mercado, promueve la eficiencia 

administrativa y productiva, la rentabilidad, la capltalizadón, el crecimiento y 

consolidación, y la formación y capacitación de sus socios participantes, produciendo 

bajo los mismos criterios de calidad como la empresa privada. 

No obstante lo anterior, este enfoque empresarial, para instrumentar en el campo, tiene 

que navegar en medio de una estructura de minifundio y la mala calidad de las tierras 

de la mayOria de los ca~nos no pem-tte el desarrollo de pro)'ectos rentables. Por 

ello no es posible imponer una visión empresarial a la agricultura, sin considerar las 

condiciones socioeoon6mlcas en que se encuentran los productores. 

La metodologla de trabajo que desarrollan los gn.ipos soeiales en el proceso de 

organización y gestión de sus proyectos, consta de las siguiem&s fasell: 

1ª.- Integración de grupo. 2".- Elaboración del proyecto. 3ª. -Gestión financiera. 

75 
• .,. une accl6n colecltva r1ldonal pan1 loglW' oo objetivo comoo. En el llmbllo producllvo la~ 

cmnpe.ina ,.. dirigida prlnclpmn9nle • prorncws 18 WIClliclOn, la coopa111clón de IOa ~ perm 
1ncnim.- y m~"' ~--'61• de - __.. L-6n A.; c. S1elf9n, El e.e.do y OI ... ' • -
~ .... elAll!plmM> c.ntral, Seria-~ de producDw Rlnlla9 en M6ilico. Facultad 
da ~la, UNAN y DilblbuldofB e lmfU8«a Comerdlll CC>NASUPO. 11188, Pp.7-127, c;ll8do por Alma 
LuZ Gan::la J. en la -... de Mae*fa en Dawrolo Rtnl RegiOr\111: PIOduocl6n e lnduato' e==16ft da 
_.......,. ..... ,._...... .. e.tado da Moleloe, Unlvel'lidlld Aut6nom• en.pingo, 1999, p.14 • 
.,. "Un proyecto de lnvenltin " un conjunto slat9"1611Co y programado da lldlvldadea proc1uc:11v-. 
agrfc:iolaa y no llgltcoln, organizativa• y de capadtaátin, empr9nelldm por una organlzaciOn 
cempealna o em.,,_ aoclar', lnáltUtO interamertcano de CooperK!On para la Agrtcultur., 
Prolt9ctoe a-..... ...... Peque8- l!mpl.- .......... 1993, p. 55. 



4•.- Operación del proyecto {produc:cJón y comercialización). La fase operativa es la 

mé8 i"1J(>rtante, ya que no sólo depende de la dinémica participativa de loa integrantes 

de la organización, sino tarri>lén de haCer frente a los camblo8 que se presentan en la 

economla del pels y que repercute directamente en el proyecto. 

5•,- Evaluación y seguimiento del proyecto. 

B) Surgimiento y objeUvoe del Fonaes 

Dentro del Programa Nacional de Solidaridad y con el objetivo de fomentar la actividad 

productiva de los grupos sociales de escasos recursos que encuentran dificultades para 

obtener créditos de la banca oomercia1 y de desanollo, el gobierno· de Cartas Salinas, 

crea, el Programe y Fondo de Apoyo para las E111>resas de Solidaridad, como un 

órgano desconoentrado de la Secretarfa de Desarrollo Social77
, mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la FedenlCIOrl el 4 de diciembre de 1991 . 

.AsimismO, el 14 de diciembre de 199279, se publica el BCUefdo que regula la 

organización y funcionamiento Interno del programa y de las lltnbucione. del 

coordinador general y de las unidades administrativaa a su cargo. 

De esta manera, • aea el Fonaes, para vigorizar la economfa popular, abrirle opciones 

de financiamiento y de ccinvenslón, al apoyar con capital de riesgo fe"1JO'DI y 

minoritario y fomentar la consolidación de los grupos sociales con otros instrumentos 

financiel'Os de participación social {Fondo de Apa¡o al ~ento y Formación 

Empresarial, Primer Paso Productivo, Cajas Solidarias y Fondos de Reinversión). 

Para ser sujetos de financiamiento por parte del Fonaes, los grupos sociales deben 

acreditar su personalidad )Jrfdica79 mediante actas c:onstitUtlvas y reglamentos de 
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trabajo. Además, deben presentar proyectos productivos..., viables y rentables en 

alguna de las siguientes lineas produetivas: ganadeffa, foresterfa, pesca, agricultura, 

industria, exttactivas, micn>en1:>resas. servicios y comerc:lallzac:iOn (cuadro 1 ). 

El Fonaes no Sólo apoya a los grupos o empresas de manera directa, sino tarri:lién a 

terceras persooas que impulsan el desarrollo de actividades en beneficio de la 

poblac:l6n objetivo, asl como a Instancias financieras apoyadas que requieren ser 

facultadas para dar una mejor atención a los beneficiarios de sus servicios. 

An6nima, ,._.,la mayor cenlldad cle organlzacioNs apopda9 con Caplt8I de Rle9go". Sedw>I, 
F'n>gno:lwo.., p. 121. 
"" "UI• organlzaeionN aoc:lalea daban preMnlar sus propue.a. bien fundamant.das en un "proyaclo 
produelivo" que Incluya la dacripci6n de la ~. lugar an donde M Uevani a cabo al 
proyac;to, dacrlpd6n de la actividad o proceso prodUC:üvo. PRJWecc:kln tlnanclera, prvgiwna de 
lnversl6n y propuesta de tlnandamlento, lngenlarfa del proyedO, aslucllo de meR:ado e lmpslo 
am1>11HUa1, evalullCIOn de su fadlbllldad econ6ma, procir-na de pago, llcenClae, llUlollzacloi- y 
pennl- de la a\llorld8d competente•, Fon-sede9ol, R9glaa de.....,són P-2000, p. 43. 
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C) Estructura y funelonamlento 

El Fonaes operó hasta 2001 como un órgano desconcentrado de la Subseaetarla de 

Desarrollo Regional de la Secretarta de Desarrollo Social. A partir del goblemO de 

Vicente Fax, pasó a formar parte de la Secretaria de Economra. Su estructura orgánica 

y funcional se confonna por doS niveles básicos de actuación: el área central y las 

representaciones en los estados. 

Area central. Se Integra por una coordinación general y las direcciones generales, las 

cuales se distinguen en nonnativas y operativas seclDriales, de acuerdo con las 

funciones que cumplen. 

Dlreociones generales nonnatlvas son: jurldlca, planeaci6n y asistencia técnica, y 

administración y finanzas 

Direcciones generales operativas Secforiales y principales actividades productivas, 

comerciales y de servicios: 

Empresas agr!colas y agroindustriales: producción de hortalizas y legumbres, frutas 

y flores ornamentales, forrajes, cactáceas y especies. 

Unidad promotora de fOndos para empresas de solidaridad: Apoya y capacita en la 

constitución de cajas solidarlas y locales, esl como la constitución de fondos. 

Empresas extractivas: extracción o beneficio de materiales, explotación de 

elementos no metálicos y no conceslonables como marmol, ónix, cantera, granito, 

cal, yeso, caolrn, bentonita, celestlta, sales y carbón. 

Empresas de comercialización: centros de acopio, distribuidora de semillas, 

fertilizantes e insumos, tiendas rurales de abasto popular, bodegas y silos. 
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Empresas pecuarias, fOrestales y pesqueras: crfa de bovinos y aves, apicultura, 

cunicultura, porcinos y equinos; silvicultura, viveros forestales y aserraderos;·pesca 

de altamar, riberena y acuacultura. 

Mlcroempresas: . talleres artesanales, calzado, textiles y costura, panaderlas, 

molinos y tortillerfas, maquiladoras, microindustrias, carplnterfas y talleres de 

mantenimiento. 

Las funciones básicas de estas direcciones son las siguientes: 

-Dictaminar la viabilidad de los proyectos de inversión, en coordlnaci6n con las 

representaciones de cada entidad federativa. 

-Determinar la distribución adecuada de los recursos econ6mlcos para la ejecución 

de los proyectos. 

-Supervisar el desarrollo de las empresas en coordinación con los representantes 

estatales. 

Detectar necesidades de capacitación y asistencia técnica en las empresas 

apoyadas y coordinar su atención con la dirección general de planeación y 

asistencia lécOica 

Representación estatal. Es la Instancia de la Institución en cada una de •

entidades de la federación. Estas representaciones constituyen el nivel operativo 

básico; cada una se integra por un rapreeentante estatal, jefes de oficina regionales 

y un nOmero necesario de promotores de proyectos. 

La principal fUnCi6n de las repreMmtaciones es atender de mlll18ra ditl!Cta la demanda 

de proyeclos productivos de las organizad~ aocialee, propiciando la vlnculaci6n 00!'1 

otras dependencias para sumar esfUerzos econ6micos que cormoliden a dich

empresaa sociales.. 
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Desde eu constitución, y en virtud de la separación tlsica del nNel central y estatal se ha 

preaentado una falta de ooordlnaclón entre lno direcciones -generales y las 

represen1aelones es1atBlea, principalmente porque aquellas tienden a operar con 

tandencias a especializar las esferas del crecimiento centralizado y ~tas a cuestionar 

el relraSO en la tramltaciOn de recursos que conlleva a obstaculizar la correda ejeCI ICión 

de los proyectos desde las representaciones estatales. Otra situadón es que· los 

recursos recuperados por una dlrecciOn di11cilmente se transfieren a acciones que son 

de su incumbenda. 

Con el fin de buscar una mejor coordinación y solución de los problemas entre estas 

dos instancias, asl como para agilizar la ejecución de los proyectos propuestos por tos 

grupos sociales, se crearon en 2000, los comités técnicos de evaluación y 

dlctamlnadón en cada una de las entidades federativas, en tos cuales se dictaminan y, 

en su caso, se aprueban tos proyedos presentados. Estos comités se integran en un 

principio por los directores generales y regionales. representantes estatales y 

promotores responsables de tos proyecto& a dictaminar. 

A partir de 2001, sólo participan los direc:IDres y/o representantes estalQles oomo 

integrantes del Fonaes: las secretarlas de Economla (preside las reuniones); del Medio 

Ambiente y Recurso& Nalurales; de Agricullura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Peaca y 

Alimentación; de Desarrollo Social, y del goblemo estatal. En caso de requerirse una 

opinión calificada, interviene el sector académico. Los comités sesionan cada mes en 

las oficinas de las representaciones estatales. 

cat>a mencionar, que 181!1 reuniones son més cerradas a nivel de representantes. Ya no 

participan en las dictarrinaciones tos promotores responsables de los proyectos que 

realizan las vall~ tlslcas y las visitas de carT.,a, y son quienes conoc:en el 

entorno de la problemática de los grupos sociales. 
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D) Fonn•• de •poyo 

Fonaas, apoya con dnier- instrumentca acordes al grado de desarrollo praduetivo de 

los grupos sociales en la formulación de proyectos, aportación de capital, supervisión, 

capacitación y asistencia técnica. Mediante dos modalidades de apoyos: loa directos 

son capital de riesgo, primer paso productlvO, cajas solldarias y fondo de apoyo al 

acompanamlento y formaci6n empresarial; y, los Indirecto& son fOndos de 

financiamiento y garantfa, los cuales a continuación se desarrollan: 

- Capital de riesgo 

El financiamiento principal que otorga Fonaes es por medio de "la asociacl6n con los 

grupos sociales que fOrmen et11JresaB productivas, mediante Inversiones con capital de 

riesgo en corrplemento del esfUerzo de los Interesados...,. Estos recursos se destinan 

principalmente a la creación de nuevas empresas o a la a111>llaci6n y mejoramiento de 

la capacidad productiva de las ya existentes. 

"Hasta 1999, el capital que aportó Fonaes fue 36% y los productores 65% de la 

inversión total del proyecto. A partir de 2000, Incrementa su aportación a 40%,112 tas 

organizaciones sociales aportan et 60% restante, en etectivo y la nayor parte en 

especieª. Los l1ICUr1Kl6 federales aportados por ta Institución deben ser recuperado& 

junto con las utilidades generadas en tos plazos Pf"l'lamenle pactados en un convenio 

o contrato firmado . 

•• •lllsltml.-. p. "'º· 
A Jllllillm.., p. "'1. 
ª Lu lljlCJftacione• en upec:le aan IH que.~._~· en el dnWrollo del proyecto 
puede!1 .-: mobllillrlo y equipo, twrenoa, gmiado, m- de obra, enn otro.. · 
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Los mona aportadCl6 por la institución se autorizan en función a la viabilidad técnica, 

financiera y social de los proyectoe; sin embaigo, a partir de 1999, se definen montos 

méxll'Tl06 por socto, por~ y plazca de recuperación. Estos montos se Visualizan 

en un cuadro camparativo que mueslra ligeras vañaciones de incrementos de apoyo por 

parte de la Institución, durame el peñodo 1999 a 2001 (Cuadro 2). 

Una vez dietaminacla de positiva la vialidad social y financiera del Pl'O'iecto. Fonaes 

somete a consideración del resto de loS socios o grupo las condiciones en que 

pal1iclparé en la empresa, y una vez aprobadas por los interesados, se Integran e un 

contrato de asociación oelebrado entre arrbas par1es el cual es sancionado legalmente, 

como requisito previo a la liberación de los recursos. 

Bajo esta modalidad, en el gobierno de Carlos salinas se apoyaron 2 mil 914 empresas 

de solidaridad114 distribuidas en las siguientes áreas: 458 de ccmerclalización15
; mil 332 

orientadas en la ac::ttvidad pecuaria, forestal y pesquera; SEO mlaoempresaa; 449 

empresas agrfcolas y egroindustriales y 115 extractivas. El capital de riesgo invertido 

fue de 614 millones 437 mil pesos•, que pennitieron generar 82 rril 314 en¡>Jeos. que 

beneficiaron a 332 mil165 farrilias de escasos recursos. 

80% del total de las empresas apoyadas se localiza en el érri>ito rural y 20% restante 
pertenece a grupos populares Ul1Jenos. El conjunto ae disbibUyó en aprollirnadamente 

760 municipios de los 31 estados del pals y el Distrito Federal (Cuadro 3). 

Las inversiones de QIP!tal de riesgo aportados en el gobierno de Ernesto Zedillo, suman 

un total de: mil 349 millones 267 mil 690 pesos87
, para la creación de 4 mil 433 

~y proyectos productivo& .. , y 180 rril 968 empea. en I• mismaa rarw.a 
productivas.. 

04 Sed1HOl.Pn>urMnL-, p.121. 
116 Cabe mencionar que a V.V6s de estaa em~ - fomentmon un promedio de 3,549 tiendas de 
e,l>Ulo • nivel nac:iOn91, llllllmn., p. 123. 

Fonaea, aa .. nce._, 2001, p. 2. 
"' Jllllkm.. p. 2. 
• ll!llimn. 
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cabe mencionar que de acuerdo a los llneamientcs, Fon.aes, sólo apoya t6mlca y 

financieramente proyectos productivos viables y rentables de los grupos sodales que se 

encuentran clebidarnenfa organizados, por lo qu& destina recursos a organizaciones 

selectivas que cuentan con una base para 1"1XJlsar sus proyeciDS. Es decir, con 

recursos que sumen 60% del valor total del proyecto. Por esta razOn los pequeftos 

productores y jornaleros agrloolas que - ena.ientran en extrema pobreza no pueden 

ser sujetos de apoyo por no cu111>lir con los requerimientos de la lnstitudOn. 

con este Instrumento, se promueve la Inversión en ciertos productos o cultivos que son 

rentables para la eicport.aciOn. 

- Primer Paso Productivo (PPP) 

Esta lnatrumento cambió de nombn!I en 2000. Anteriormente se denorrinaba Programa 

de Empleo Productivo (PEP) y se creó en 1995 durante el gobierno de Ernesto Zedilla 

para amortiguar la c:risis e<XJnórrica y polltica que se susc:it6 en su inicio. Consiste en la 

aportación solldarfa que se otorga en fonna direda a loa grupos SOClales para las 

actividades productivas que generen oportunidades de empleo; con esta modalidad ae 

promJeVe la maduraciOn de los grupos sociales a fin de que en un plazo delerrrilnado 

puedan reunir las condiciones de elegtbilidad para 8ClCElder a otros instrumentos de 

apoyo del Fon- o de otras programaa del gobierno federal. Este apoyo tarrblén es 

recuperable pero tiene la ventaja de que es a tasa cero, tant>lén se considera un 

inst!Umento més flexible que el capital de riesgo, no se requiere estñctmnenm un 

proyecto, se manejan perfiles de proyectos oon menos ~mientos y los grupos 

pueden estar o no organlZados previamente, los apoyos se restringen de acuerdO a las 

regionee prioritariaa definidas por la Sedesol en cada estado. "Con el PPP ae apoyó de 

1995 a 2000, 13 mil 338 proyectos por un monto de 855 millones 807 mll 480 pesos, 
generando 525 mil 595 empleos-. 

.. .ll!1llmD. p. 3. 
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Las recuperaciones tanto de capital de riesgo como del PPP pueden orientarse a la 

formación ae fondos empriisañales de capitalización o de la constitución o ampliación 

de caja& solidarlas. Sin embargo, una \leZ constituido el fondo, tos grupos ya no podrén 

ser elegibles para volver a apoyarse con estos instrumentos. 

De Igual manera que para capital de riesgo, a partir de 1999, se definen montos 

11\iximos por ef1'1>1eo, por proyecto y plazOs de recuperación en el Primer Paso 

Productivo, analizándose tani>ién un cuadro comparativo con ligeras variaciones de 

incrementos de apoyo de 1999 a 2001 (Cuadro 4). 

• Cajas aolldartaa. 

A partir de 1993, el Gobierno Federal encomendó a Fonaes brindar apoyo en 

materia de capacitación y asistencia técnica, para la adecuada formación de cajas 

solidarlas como otro Instrumento de capitalización en el campo. 

Las cajas solidarlas son un mecanismo administrado por los mismos benetlciarios, 

que concentran su ahorro capitalizando sus proyectos, al tiempo que facilitan 

preatamos. El Fonaes ofrece para dicha operación la capacitación necesaria y el 

asesoramiento técnico. 

Este Instrumento de apoyo se forma en un émblto regional, con oficinas localeS. Las 

cajas locales forman parte de la estructura ele las cajas regionales y ampllan los 

beneficios a las localidades que deciden obtener crédito. 

Las cajas solidarlas se forman con créditos a la palabra reintegrados por los 

beneficiarios del Programa Nacional de Solidaridad, para continuar impulsando 

actividades productivas. 
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Las cajaa aolldarias representan una modalidad en la que los ahorTOS da lo& 

campesinos se Inician con el respaldo de recursos federales; y se lncre.-nentan con 

el trabajo de los ca'11>88inos. 

El 90% del efectiVo de las cajas, es disponible para préStamos, y el 10 por ciento 

restante queda como fondo de ahorro. Los plazos de pagos de los préstamos son 

de 1 O lYlQSeS. La tasa de Interés que se· cobra es Igual a la tasa c:ornerdal y vaña de 

acuerdo con el destino del pr6stamo, favoreciendo a tos que estimulan tas 

actividades productivas. 

"En el gobierno de Cartea Salinas (1993-1994) se Integraron 120 cajas regionales y 

2 mil 172 cajas tocatas con un monto total de un millón 996 mll 600 pesos en los que 

participan 96 mil 308 socios productores. localizado& en 22 estadas de la 

república"90
• Del total de cajas regionales constituidas, 80 se encontraban en 

operación y 40 en proceso de operact6n. 

En el gobierno de Ernesto Zedillo (1995-2000) ae di&poso de un monto de 22 millones 

819 mil 60 pesos81 creéndoSe 115 cajas regionales y un mil 520 cajm tocaies en las que 

participaron més de 100 mil productDres. 

- Fondo de Apoyo al Acompaftamlento y Fonnaclón Empresarial (FAAFE) 

El FAAFE. lnstrumen1D de aportación solidarla, olorgaba apoyo para la elaborac:i6n de 

estudios de proyecto, capacitacl6n, asistencia técnica, ferias y exposiciones a tos 

grupos sociales, mediante la conlratacton de servtcioS profesionales, como un progiarra 

cornplen.-ltarlo para ta oonsotidación o reorganización de ta empresa. 

;o Fon.;.., A-- .. C....-..cl6n deea)9all011d.._ •IS1 •-•19M. p.11. 
81 F~ ...... - ... p. e. · 

45 



Para la autorizaci6n del BPCJ!fO, la propues1a debla eatar vinculada a proyectoe 

producti'IOS o al estimulo de la produoción; se formalizaba mediante convenio o contrato 
con las agentes de seivtclo, y no era recuperable. 

Mediante este fondo, durante el gobierno de Carios salinas se apoy6 en 1a elaboraci6n 

de estuclioa y proyectos, eventos de aÍpacitacl6n en gesti6n efl1>res&rial, la 

contratacl6n de técnicos especialistas, y ta elaboraci6n de diagnósticos en 

coparticipación c:on el programa de Caridad Integral y Modernización (CIMO). Con 6stas 

acciones se atendió a 500 errf>res&s entre 1992 a 1994112
, en 25est.ad0s de larep(Jbllca 

con un fondo de 39 mllones 900 mil pesos"", y se establecieron convenios de 

colaboración con diferentes organismos e Instituciones del sector social y educatlw 

como la UNAM, el Inca Rural, el Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica y 

universidades de los estados. 

Durante el gobierno de Ernesto Zedllk>, se apoyó la elaboraci6n de estudios y 
proyectos, capacitad6n y asistencia técnica, oon un monto de 430 millones 591 mil 

pesos114
, con un total de 21 mi 383 actlviclades en las empresas. 

- Fondo• de Financiamiento y Garantla 

El objetivo que persigue la constltuá6n de eswa fondos., es potenciar los rec:::ur- del 

Fonae8, al Inducir la participación econ6mica de lo&· estados, municipios, entidade6 

finanaer- y otras organizaciones sociales y prtvadas, para apoyar los proyectos 
produdlvos y et'J1>lesa9 productivas viables, prornoyidas por la población otijelivo. 

Con la creeCl6n de Fondoe de Financiarriento y Garantfa, locales y regionales ante la · 

banca de desarrollo, Fonaea pn>po1ciona cr6ditoa a las empresas sociales, para la 

c:orr.,,-a de activOs fijoe y capital de trabajo; conetrucción, e>epansi6n o c:onaolidación de 

las empresas sociales. 



Los fondos se Integran axno tidelcomisOs con aportaclo..- de Fonaes, loa gobiernas 

- municipales o estatales y las organlzaciol iee de productores. &to9 son loa principales 

promotores de la lntegraci6n de dichos fondos. 

Las aportaciones constituyen el patrimonio Inicial del fideicomiso el cual es lnafectable. 

Siendo depositadas como garantla, con base en el cual Nacional Financiera, o 

Banrural, segl1n aea el caso, abren una linea de crédito por diez~ el monto de eea 

pabimonio. De esta linea surgen los recu,_ para financiar loS proyectca viables que 

presentan los productores y que aprueba el cornllé técnico de cada tldeloorri9o. En este 

esquana financiero las empresas !IOdales como fideloomltentes multiplican los recul'S08 

del Fonaes y por tanto también el nl)mero de beneficiarios. 

Las reglas de operación da IOS fondos se establecen en IOS Instrumentos Jurfdlcos 

susaitos por las partes, asr como en los contraroe de fidelromisos respectivos. Los 

fondos y fideicomisos en loe que participa Fonaes se Integran por un corrité tl6a'llco y 

llnearrientoe de operación que establecen las facultades y obligaciones de las partes. 

El comité, aden'ás de aprobar dichos 11..-rrientos, es quien detlllrmlna las conclldonas, 

plazos y tasa de inlel'és de los financiamientos. 

En el gobierno de cartos Salinas, Fonaas aporló apoyos a los proyectos~ del 

seclDr social por un monto de 118 rrillones 216 rril pesos• para la aeación de 87 

fondos (53 de ftnanciarriento y 34 de garanUa) en 31 entidades del pals, nismo8 que 

propiáaron la generación de 13 mil 442 empresas, geuen•ldo 28 mil 508 empleoe 

Indirectos"". 

Durante el gobierna de Eme&to Zedillo, - crearon un total de 428 fondo9 por un monto 

de 523 millones 995 mil 490 pesos,,.,, creando 10 mll 10 empesas y la generación de 85 

mil 751 empl- lndil8dDs. 

80 
Fon- Balll--· p, 1 . 

• s.i.oi • ......,.__,p. 121. 
"'Fona-. eaiu.c..-, p. 5. 
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En suma, durante loa ~ de Cartos Salinas y E~ Zedillo (1992-2000), se 

constituyeron un total de 20 mil 683 e111>resas y proyectoe productivos (7 mil 347 

apoyadas con caJ>QI de riesgo y 13 mil 336 con PPP), "con una Inversión de 3 mil 957 

millones 30 mil 900 pesos y la generaron de 788 mil 877 empiece permanentes y 

tel1'1XX'81es"118(Cuadro 5). 

Asimismo, por la vfa del desdoblamiento se constituyeron 515 fondos en sus diversas 

modalidades con los cuales se apoyaron 23 mil 452 empnisas118 que generaron 114 mil 

259 empleos Indirectos. Finalmente, se impulsó una red rural de crédito y ahono en 

donde se constituyeron 235 cajas regionales y 3 mil 692 locaieS en las que están 

afiliados 196 mil 308 productores. (Cuadro 6) 

Asl pues, durante los últimos nueve anos, por medio de Fonaes se apoyo con casi 4 mil 

millones de peSOB a las empresas sociales o sea e los negocios que efY1X'8'1de la 

población más pobre del pals. En 2001, se •autortz6 un presupuesto de apenas 700 

millones de pesos para estas empresas, para financiar a sólo 886 empresas sociales 

con capital da riesgo, y las accionea de PPP para la aeaclOn de 16 lril empleos y 41 

mil jornales, respec:tivamente"'00
, dejando congelados unos 8 mll proyectos de 

organizaciones sociales. Mientras que para la banca prtvada, en el trismo ano, se 

transfirieron 105 mil millones de pesos'01 para loS ~resarloe privados. 

Cabe mencionar que hasta el cierre de 2000, los estado& qua más apoyos recibieron 

fueron por orden de "'1>ortancla Chiapas (14.15%), Puebla (9.80%), Claxaca (9.53%), 

Guerrero (7.75%) y Veracruz (5.72%), por Eer estado& que concentran mayor población 

de pobreza y por consiguiente presentan mayores problemas electorales. (Cuadro 7). 

El Fonaes ha ~lsado una cunura da pago y oorresponsabilldad entre los 

empresarios sociales aaocladoe, por lo que su presupuesto total se integra ademéa de 

- lllldmn. . 
""Fona..s.clnol, Enelc:loP9c1 ..... ,Tomo 11, p. 14. 
100 "Humberto OrtlZ Moreno, Deedella el gobierno a IH emprem llOc:lales", .,...lékllco La .Jornad-. 
:ze dll agosto del 2001, p. 18. 
101 lbld.lm.. 
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los recursos fiscales asignados anualmente, por las racuperaciones de las apoftaclones 

solidari- que reali;mn las empresas asociadas de acuerdo a sus prograrnas de 

amortlZac:l6n del apoyo. 

Las recuperaciones de 1994 a 2000, tanto de capital de riesgo como del PPP, suman un 

total de 850 mill00es de pesos ' 02
, de los cuales 70% ae logró en los anos de 1966-2000. 

E) Problemitlca actual de la• empre ... beneftclllrtu 

Con estas modalidades de apoyo arriba descritas, el Fonaes canalizó muchos rec::unsos 

y creó un número considerable de ~resas en todo el país. Sin errt>argo, las 

empresas promovidas, en su mayorla viven un sinnúmero de problema$ y algunas están 

a punto de desintegrarse o c::ancelarae. Esto es en primer lugar por los vicios de or1gen 

en la promoción y oonstituclón de las empresas como es la falta de asistencia y 

seguimiento técnico para reGOlver sus problemas, la que no fUe ~ ni constante. 

Del total de loo en-presas apoyadas, las diferentes áreas da Fonaes han presentado 

una muestra de sólo 70 grupos beneficiarios1113 que consideran que estén trabajando 

bien o aon BldtoBos, los cuales han 8ldo aJX7iadOa por 01ro8 programas de las diferentes 

Instancias del gobierno federal, estatal e lnstltucJones bancarias, y organismos no 

gubernamentales, han tenido un seguimiento de c:apacitación y asistencia técnica 

oportuno. 

Sin enmargo, actualmente la mayorla de laa empresas cread- por Fon

presentan problemas en diferentes niveles, según su actividad y condición en que 

fueron apoyadas. Son comunes en ellas, la organizac;ión no consolidada, la 

deficiente administración, el desconocimiento de loa aspectos técnicos de sus 

proyectos; el manejo operativo Ineficiente de las empresas. 
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Todo ello, ha traldo como consecuencia altos costos de proclucciOn, vlas deficientes 

de comerclallzaci6n, falta de recursos ·financieros, Inexistencia de una-· vlsiOn 

empresarial, mala calidad en la producción y falta de Innovación tecnotOglca, entre 

otras situaciones. 

Para atender estos problemas, Fonaes se ha coordinado con varios organismos 

relacionados con las empresas apoyadas, los cuales son: 

Las direcciones operativas y representaciones estatales de Fonaes, cuya fUnclón es 

supervisar y dar seguimiento técnico y administrativo a las empresas constituidas. 

Las deleg~ estatales de las secretarlas de Desarrollo Social, de Agricultura, 

Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de la Reforma Agraria, el Fideicomiso de Riesgo C-ompartldo y el Instituto 

Nacional Indigenista, cuya fUnción se ha centrado en apoyar acciones de 

capacitación ~iea y en algunos aspectos de bienestar social para la operación de 

las empresas.. 

Organismos técnicos de asesorfa, contratados por Fonaes para que presten 
&eNicios y aseaorfa en materia de capacitación témica y adrrinistrativa en algunas 

empresas, asf como .con inatitucione& académicas que apoyan en la elaboración de 

dlagnóallcos y difusión de nuevas tecnologfas. 

A pesar de que dichos organismo& han presentado servicios y apoyos a las empreeas, 

ta ayuda sigue siendo limitada en relación a los prdJlemas y necesidades que 

i:x-ntan las empraaaa. Bnlcan-enle, el trabajo de las dependencias se ha orientado a 

ejercer labores de aeguimienlo a la ejacuci6n de los proyecm. autDrizac:fo9 y no al 

seguimiento de la openteión rrisma de las ~ y al lll'lálisis y solución de aus 

problemas espaáficoe. En lo que concierne a la contralación de 9efVicios eidernos, 

estDs han sido en un número rRJY reducido de ~ por lnBut'lclencia de recursos 

para estos servidos. 
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Ademlb de lo anterior, los Jac:torea externos como los flenómenos dlmatDlógicos; 

Incremento de loa prec:loa de los lnaumos que requieren para producir y loe bajoe 

precios da sus productce que Impone el mercado nacional e lntemaclonal, agudizan 

al'.ln més la problemética Interna de las empresas sociales .. 

Derivado de lo anterior, se clasifican en cuatro grandes temáticas los problemas de las 

empresas: 

ORGANIZATIVOS: 

Falta de cultura para desarrollar el trabajo colectivo 

Intereses personaleS que se sobreponen al Interés general 

Carencia de documentos en regla. 

Asamblelsmo Irregular. Poca o a veces nula participación de los asociados. 

Inexistencia o incumplimiento de reglamentos Internos. 

Falta de educación formal y/o altos Indices de analfabetismo. 

PROOUCT!VQS¡ 

Falta de infraestructura y equipamiento para la producción. 

lnexlS1encla de proyectos rentables. 

Falta de conocimiento tecnlftcado y carencia de aseaorfa puntual y eapeclallzada. 

falta de financiamiento acorde a sus necesidades. 

Carencia de capecltac16n (administrativa y contable) y adiestramiento U:<:nico para 

el manejo de la empresa o proyecto. 

Fenómenos climatológicos. 

Aumento permanente de los costos de producción. 

Falta de asegurwnlento, generado por la cfesc;onfianza hac:ia las aseguradoras 

comerclales. 

Falta de una cultura empresarial y de calidad total. 
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BIENESTAR SOCIAL: 

Escasez de agua potable. 

Falta del alumbrado eléctrico. 

Insuficiente atención a la salud. 

Bajos niveles de educación. 

Falta de caminos y carreteras. 

Desnutrición. 

Vivienda. 

COMERCIALIZACION: 

Competencia desleal en el mercado. 

Falta de canales de comercialización. 

Precios fluctuantes del producto. 

lntermediañsmo. 

Falta de mercado de los productos. 

Ademés de los problemas Internos y extsrnos de laa ~reses. otros factores afectan 

directamenle su desarrollo y consolidación: el &l'J'1>llo nllmero de empresas creedas y su 

ubicacl6n geogréfica, 90brepaBa la capacidad de respuesta de Fonaes. La falta y el 

recorte de recursos humanos operativos para atender las zonas marginadas, el 

burocratismo Institucional, la falta de coordillaciOn lnterinstitUcional de tas dependencias 

relacionadas con las &fl1lleS8S, son vicios permanentes de la administración p(lblica, 

que hace ineficiente los programes de fomento social como Fonaes. 

Si dichas empresas que han recibida apoyos financieros y técni«X>S de Fonaes no estén 

en condiciones de competir en el marco de la globaliz:aclón económica, puede afirmarse 

que los grupos sociales que. no han recibido nlnglln tipo de apoyo ni aoompaftamlento, 

tienen un futuro alln l114a Incierto. 
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IV.- CONCLUSIONES 

· 1.- El estado social de derecho tiene como principal misión la responsabilidad de la 

procura existencial ele sus ciudadanos, es decir, realizar las medidas que aseguren 

al hombre la posibilidad de existencia que no puede asegurarse por si mismo. 

mediante una polltlca social que atienda a las clases desprotegidas, al bienestar 

general de la población.. Principalmente en las áreas de educación, alimentación, 

salud, vivienda, generación de fuentes de empleo, protsccl6n del ambiente y 

seguridad pública. 

2.- La refonna del estado, lejos de abatir rezagos sociales, ha propiciado el 

empobrecimiento de gran parte de la población por falta de una verdadera polltica de 

desarrollo social. La apertura comercial, como parte de esta refonna, sólo ha 

beneficiado a las empresas privadas y competitivas, dejando de lado un poroentaje 

considerable de productores de subsistencia y destruyendo la agricUltura ca11"4J98lna. El 

gobierno ha dirigido sus programas hacia los cultivOs méS rentables que requieren 

mayor Inversión, insumos y taalologla que los productores con pequel\aa pamelas de 

temporal no pueden instrumentar. 

A lo amerior, hay que agregar. a) la falta de planead6n y COOJdinación entre las distintas 

Instancias de apoyo al sector social, b) endeudamientD con el exlerlor y encarecimiento 

del a-6dito, e) desaparición de programas de fomento a la producción de béaleo&, d) 

apertura comen:ial en condiciones 8dverMs para los pequenos y medianos agrtcuttores 

nacionales. 

Asimismo, en su lucha contra el popullsmo y el estado obeso, los gobiernos 

neollberales han desaparecido subaldlos y han prtvatlzado ~ paraestataJes que 

ofrecian insumos y servicios baratos a los pequetlos produdores. 

Estas medidas determinada& por las políticas de ajuste para la estabilización de la 

economla han llevado al sector social, principalmente en el campo, a una aisla 

generalizada y al aurnenlD de la pobrBZa extrema; por ello, ·y anlB el problena del 



encarecimiento de allmenlDs en el pal&. se debe replantear la polltlca agropecuaria para 

que realnerrte se promueva ta j>roducci6n y ·1a pnxtuctMdad en el ca"1>0, con la 

finalidad de evilar la dependencie alimentaria del extia11jero que vive el pela, deede el 

fin del •m1agro agrleola mmc1cano• en la década ele los sa.enta, situadól"I que u ha 

lnaementado a partir de ~ ceni>ios al arUculo 1 'Z7 C<Jnstitucional y la apaftura 

comercial. 

El gobierno tiene la iesponsabllldad c:onsllludonal de 1brtateoar la polltlca aoclal para 

evitar que se continlie agravando el problema de la pobreza. Para ello debefé 

tnaementar el prasupuesto para impulsar progrmnas estrat6gico8 e integrales que 

atiendan con etlcacia y con equidad a ros Nlcleoa de poblaci6n rnarglllllda. Deberé 

propiciar la Igualdad de oportunidades y condiciones que aseguren a la población el 

dillfnlfe de lo& derechos Individuares y sociales, elevar lo& niveles de bienestar y la 

calidad de vida de loa mexicanos. 

3.- Fonaes es un instrumento de fomentp empresarial en el aectDr eocial marginado, 

surgido de las palme. de reforma, oomo un mecanismo compet-IDrio frenlle a las 

medidas de ajusllt económloo y adelgazariento del estado. 

4.- A partir de un dlagOOstlco Institucional como base prlnclpal para Instrumentar 

estrategias y planes de acción, Fonaee deberé Incluir lnstiumentcs de apoyo méa 

flexibles que atiendan laa necesidadaa de eu población objetivo, con una mejor 

planeaci6n y C00111f1118dón Interna, y una mejor artitulacl6n ele 8eNldoa 

carnplenllHllarioa con laa demb lnstanciaa olk:iales da apoyo al MdDr nnl, para 

aoluclonar loa pratJlemas que se presentan y de esta maneia lograr un mayor I~ 
en el desarrollo productivo de las organizaciones socialee. 

Las repreeenlllck>nes estatales aon las lnstlll ICiaS que pueden cbeftar e lnslnll'nenlllr 

pi.- estlllléglOo& reglonales y mlcrorreglonales para - acllYldlldea .grfcolas. 

ganaderas, sitvlcolae, carnerclalea. artesanales, turf9tic:aa y de eeMcloa. Lo anterior, 

permltlrfa alcmlzs de mejor rr.nera. obj9tlvoa SOdales como: el arraigo, el er1'JleO, 



mejor Ingreso, equidad y un desarrollo regional socialmente mn equilibrado. Es decir, 

un desam>llo produdh10-eolidark> e incluyen1e. 

5.- Es i~ que Fonaes fomente y apoye la participación ele los benelk:iarioe, la 

creaclOn y consolidaeión de ~ectos autcgestivos, con el ~to constante 
de la Institución desde el Inicio haata la consolldadón de loa grupos como ~sae 

sociales. 

6.- B Fonaes debe incrementar sus fondos de lnvenslón para ampliar 8U9 apoyos no 

solamente al_ aector rural sino tarrt>l6n al MdDr' urbano naglnado. SU población 

objetivo debe priorizar a los grupos caJ'11)eSlnos con polencial productivo y a 

produdorea de aubsiatencia que conblndo con pequellas paroei• y da mala calidad 

pueden Incorporar actividades productivas complementariaS. De esta manera el 

programa aJr11>11ra con su objetivo de apoyar a grupos que ae encuentren en 
condlck!nes de marginación y pobreza. 

7.- Fonaes debe apoyar a las ~ llOCiales para articula1Se por rarnD de 

produoc:ión a fin de enfrentar loe problemas que 98 presenten en el proceso productivo 

e Intercambiar y c:omen:lalizar sua productos; para bajar COáOS de producci6n. ellmlnar 

lntsrmediartoe, con.aguir c:apilal para sostener a las ~&H en épocas diftciles, 

obtener mayor volumen de ventas, tratar con ODf1'l>l"8dore seguros, efectuar '1érnltes 

legalea y flacales, gastlonar capacitacl6n y asesorfa tl6cnlca. Con ello, laa 

mlcroempesas podran consolidarse corno unidadea produdlvas. se apropiar6n de su 

proyac:to e 1111>UfAnin ta cultura empresarial para competir en el mercado y no -aer 

desplazados por toe grandes monopolios y ef'll)reSaS trasnac:lonales. 

En las condiaor- anteriores podrén plantear sus prop ieatas de apoyo financiero, de 

aervk:ios y capacftaci6n a las diferentes Instancias del gobierno por meclo de 

organizaciones mé9 ~i• y QOl'I representativldlld. 

e.- Fonaes ~ propids el inllln:amblo de exparl&nclm entre ta organlzacionee 

económicas y con las dePendencla de goblemo encargadas de pmmcMll" el de8anollO 
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en el campo, para conocer y evaluar los problemas que tas agrupaciones enfreotan en 

su proceso productivo y ptamear nuevas attemattvas de cooperación y 

oomptementarladad, conalderando las propueates que tas mltlmaa organ~ 

hagan para reorientar el contenido, alcance e instrumentos de acción de las polltlcas 

púbHcas del sector rural. 

9.- Por la magnitud de la Inversión efec::tuada en tas empresas y su irJl)ado soelal, es 

evidente que se necesita con urgencia reactivarlas. Esta es una condición 

indispensable para alcanzar mayores niveles de aeclmlento y desarrollo. Loe recurso. 

de Fonaes son recuperables, sin desconocer que hay elll>fesaB que se han 

deslmegrado por malos manejoS de recursos o por falta de apo¡os para capitalizarse.. 

Con las recuperadones que se obtengan un buen número de empresas rezagadas 

podran reactlVarse y consolidarse. 

Para ello, Fonaes, como promotor de apoyo a las organizaciones sociales o empresas 

sociales, deberé instrumentar un programa mis amplio de aseaorfa y capacl1acl6n para 

el desarrollo y consolidación de éstas. Con una estrategia de integrac:i6n da procesos 

productivce y atención cpoftuna a loa dlferenles proble"*8 que enfrentan tas 
organizaáones, (sin actitudes palemalistas, buroailticas y t.cnocrallcas). seguramenta 

qua I• instltUclón contribUlnli en el combate a la pobreza, atacando SU8 c:a~. 

La integración del Fondo de Apoyo al Acompanamlento y Formac16n Errt)resartal, 

deber-A ser un detonan1B en términos de eficiencia adrrinistrativa, y &ml88miento 

financiero, asl oorm en la elevación de la produdMdad y mejoramiento de la 

comen::ializaclón de 1a8 empresas financiadas por Formes. Esta acción deberé 

~~con un .egulmiento y evaluaclOn pennanenta hasta su consolldaclOn y 

tenrinaclón de la ll90daciéln con la instiludón. 

10.- De acuerdo con ta misión del programa de atender a ioa grupos eocimles que se 

encuentran en pobfaza, deben 11exlbilizanle los lineamientlc8 y fom\19 de apoyas. 

perfeccionando, adecuMdo y aeando nU8llOS Instrumentos de acuerdo a ._ 

neoeeldades que dlll11&11da11 dichos grupos. 



11.- Las reglas de operación del programa deben garantizar que I08 recul'SO::i· se 

asignen con transparencia, imparcialidad, efectividad y opoñunidad a loe grupos o 

empresas sociales que lo requieran, para Te80IYer las desigualdades eoonómícas y 
sociales de la población y de esta manera es1ableoer una relación de 

corresponsabilidad entre el gobierno y los grupos sociales. 

12.~ La translci6o de una poiltica SOclal adrrinlstrada por el Estado, especlficamente por 

el Estado de bienestar, es una forma de gestión que empieza a quedar atrás J)Olque 

desde finales de los anos setenta la politica social no parte ya de supuestos universales 

y generales, sino de beneficios focallzados; es dedr, de apoyos que deben justificarse 

para grupos espedfic:os y no para anónimos. En este caso una polltica social deja de 

ser polltica administrada por el Estado cuando los grupos que redaman beneficios se 

cxganizan, fonnulan demandas y cooperan con la aubidad gubernamental en la 

bllsqueda de respuestas que permi1an la acción corresponsable (autoridad y 
ciudadanos) para la atención de los problemas sociales. En este sentido una polltica 

p(.lblica se c:araclBriza porque tanto grupos de la sociedad como las autDrldades 

constituidas asumen la responsabilidad de atender y mejorar I• condiciones de vida 

13.- Fonaes. a decir de los propios beneficiarios, representa la institución mejor 

enfocada al CX>rTbate de la pobreza ya que es un programa que ha fon-entado la 

producción de alimentos béslcoe, ha creado ~ y ha conbibuido, mediante la 

. capacitación, a que los grupos sociales, principalmente del medio rural, transiten de las 

estrategias de supervivencia al autodesarrcllo y hacia una rne;or calidad de vida Por 

ello, la propuesta de esta investigación es mantener y mejorar esta función social de la 

institución ante las diftdles condiciones de globalizaclón econónica. 
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Cuadro 1. Requlaltoa para apoyar a loa grupoa aocla ... 
Prlnclpalea lnstrUmentoe de apoyo-del Fona- --

.. ~;,::;_:,:.>.'.',-,~;\~CliDltal. - -·,· Prllllff Púo Productivo IPPPt 
• El grupo lntereaado se • Loa solicitantes pueden 

organiza en una figura jurldica. organizarse en un Grupo de 
• Presenta un Proyecto Trabajo o figura juñdica. 

productiVO o de servicio que se • Presentan un Perfil de 
sea viable t6cnica, económica Proyecto. 
y SOclalmente. • Presentan solicitud de apoyo . 

• Solicitud de apoyo. • Nombramiento de un 
• Acta Constitutiva . Responsable SOclal. 
• Registros correspondientes . • Constancia de Domicilio. . Estructura organizativa. • Apoya Wsicamente para el 
• Reglamento de trabajo . pago de jornales, Insumos e 
• Puede gestionar un apoyo que implementos. 

representa hasta la tercera • No requiere de aportaciones 
parte de la Inversión requerida económicas especificas ni 
(40%). Fonaes, sólo aporta garantlas. 
recursos para capital de • El tiempo de recuperación es 
trabajo e infraestructura en un promedio da 2 anos. 
(maquinaria y equipo). • Se firma un convenio o . La otra parte, la aporta el contrato de concertación. 
grupo social en efectivo o en 
especie (80%), que pueden ser 
instalaciones, maquinaria y 
equipo, tierras de labor, 
pastizales, materiales, materias 
primas y mano de obra. 

• El tiempo de recuperación es 
de acuerdo a la actividad 
productiva (Cuadro 2). 

Se firma un convenio o contrato de 
asociación en partldpacl6n en 
donde Fonaea participa en las 
utilidades y p6rdldaa, en la misma 
proporción de su aportación en el 
caoital. 

F-: ~ OlreccldnGeiwlllde~ Rrn..,.._ ~-el pertoc1o1•2-aoo. 
Faw Sllleed, Enclclopedle T~ Ac&tvlcllldee Productlvn llOClll .... Tomo 11, 2000. S.CS..01, 

Rea._ de O.,.,.cl6n 1 ... R8mo o_,.1 28: DaarrollO Socl81 y Productivo en Reglonu de 

Pobrezll, Rllmo o_,.¡ 20: Deamro!IO Social. 

Nota: A peltlr del 2002, Mto• ln8tnamentoa C*llbiaron de nombre, befo el mlamo eequema ele apoyo: 
El pnmaro caml:ll6 a Capital da~ eo11c1ar1o y el -auncso a Capllal de Tl9blllo 8olldarlo. 



Cuadro 2. Capital de Riesgo 
Recursos mhlmos aportados por socio, empresa y plazos de recuperación 1999·2001 

VER1Ell'l MONTO IWlMO PORIOCIO rl INCREMENTO MONTO IWIMOFOREMPR!SAM INCREMEHTO PLAZO MAXIMODE RECUPERACION M 
PROOUCTIVA ,... 2000 2001 " ·- - 2001 " 
PECUAAIO JO.O 3.1.0 :su 20 47U IZ2J 17LI 21 

ACUICOLA uo 1t.I 22JI 111 uo IZU 171.t too 

FORESTAL to.a tt.D t11 2t 41U fOO.t llO.O 11 

PESQUERA 1U 1U 22.0 n 471.G l2U 171.1 22 

AGROINOUSTRIAl.El to.a ti.O tL1 2t to2u tD20.I t122.G to 

EXTRACTIVA tu tU as.o u ..... NI.O 10401 21 

MICROPEMPRESAS 20.0 w w 2t 220.0 242.G 211.2 21 

SER\llCIOS zo.o n.o 14.2 21 2:11.G 271.G S02J 21 

COMERCIAIJZACION 11.1 tt.a t11 Zt 11U 1000.0 1100.0 21 

Fuente: Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales, Reglas de Operación 1999, 2000 y 2001. 
(*) Miles de pesos 

, ... 
• 
o 

1 

a 

• 
• 
g 

g 

• 

(**) Alios. A palfir del 2000 la recuperación del capital de trabajo es de acuerdo al ciclo productivo. Entre el 2000 y 
2001 sólo varió el rubro de SeMcios se incremento de 1 a 2 anos el lapso de pago. 
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ACTIVOFUO C»ll'AL DE 1IWWO 

• 2 

• 2 

• 2 

• 2 

• 2 

• 2 

g 2 

g 2 

• 2 



Cuadro 3. Empresas da Solidaridad constituidas durante el periodo 1992·1994 

ElllW> - CCll c:.vrrM. DE llE9GO -FINN«:IMllENTO YOMNmA CllWI 
fElllllAllVA ~' ............ .---. '"'"" ...... - """" 10TM. 

AOllOINCUSTlllUI fOIUITAW ! 

1~ 
YPOQUllW 

• .. * 
l 1 " , , 

"' ~ 

¡ • 1.H 11 ,,., , 
D z . , , , , , 

; • 1 , 1 
1 ¡ , , , 

11 ' , 
1 

ZI 
• 1 , 

2 ·- 1 , , ' 1 ' , , l , , , ' ' 1' , , , 
1 , ,, 1 ,., 1 " , t , .. ID ,, ,,. , , , .. , 1 
1 

-" 1 l 
¡ 1 , 1 1 l 1 , • '·" 

, 
1 • l t• ¡¡¡ , - - ,, .. • -- ,,_, 11 ·~ 

, . 
Fuente: Sedllol, l'lagr11111 NllCfc?nal de Solldarlácl, lnfGfm.:16n búlcl IOln 11 ejacuclcln y de11rrollo del programa 19'9-A91~, p. 123. 
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Cuadro 4. Primer Paso Productivo 
Recursos máximos aportados por empleo, proyecto y plazos de recuperación 1999-2001 

VERl1!NTE MONTOMAXIMO POR EMPLEO M INCREMENTO llOllTO llAXIMO POR PROVECTO rl INCREMENTO 
PRODUCTIVA 1111 20IO 2t01 .. 1111 - 2'01 .. 

PECUARIO u 4J 4.1 21 200.0 2DO.O 220.0 10 

ACUICOLA a.o u ... 100 o.o IN.O 1H.O 100 

FORESTAL u u "' 21 soo.o 2DO.O 228.0 -31 

PESQUERA u u u 21 1IO.I 1I0.0 tilo 10 

AGROINOUSTRIALES z.t 12 u 21 tf0.0 tlG.0 111.0 10 

EXTRACTIVA 7.7 u u 22 4IO.O 4IO.O 41l0 to 

MICROPEMPRESAS u u "' Zt 110J 110.0 121.0 10 

SERVICIOS u 4.7 1.2 21 100.0 100.0 110.0 10 

COMERCIAUZACION u u u 22 3'o.o 140.0 214.0 10 

Fuente: Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales, Reglas de Operación 1999, 2000 y 2001. 
{") Miles de pesos 
(")Allos 

PLAZO MAXlllO DE RECUPERACION r'I 

1111 - 2t01 

2 2 2 
o 2 1 

2 2 2 

1 2 2 
; 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 1 

1 1 2 

2 z z 



Cuadro 5. Deagloaa da reaultadoa durante al periodo 1112-2000 

ÉF:~J~"~:;~·~~;:,;~~~;~~1~-,, ~.,,-. ~ . -:;~;~J~'. ,~] 
SUBTOTAL 614,437.00 118,218.00 1,919.80 

1995 117,838.90 68,806.50 35,834.40 1,800.20 

1996 149,023.50 153,330.70 54,584.70 992.00 

1997 249,605.10 179,606.00 38,602.00 1,525.20 

1998 329,097.90 172,499.50 53,2n.so 2,238.20 

1999 235,381.70 146,428.30 256,887.10 6,911.00 

2000 268,340.59 135,136."46 84,809.79 9,552.48 

SUBTOTAL 1,349,287.89 815,807.48 IS2:S,995A9 22,819.08 

TOTAL 1,H:S,704.81 815,807.441 1142,211.41 24,81& .. 

Fu•nti9: F~ DlrecclOn General de Pleneadón. Balance opentlvo 1•:z.-. 
C.R: CeplUll de Rl .. go. 
PPP: Prtm•r Paeo ProdUCtivo. 
FONDOS: Foncl09 de Flnenc19mlento y Garanll•. 
CAJM: e.Ju so11c1ar1 .. y CaJ• Loc81ea. 

FAAFE: Fondo de Apoyo al Acompellamlento y Fonn•clOn EmpreAl'lal. 

' 
:Sl,900.00 774,548.ei: 

24,000.U\J 248,080.UIJ 

4!5,000.00 402,930.llll 

82,100.00 551,438.3<: 

91,087.10 848,180.2( 

109,861.80 755,449.9( 

78,562.70 576,402.UIJ 

430,IS91.60 :S, 182,481.311 

470,491.10 :S,167,030.llCI 



Cuadro 8. Apoyos reallzJldoa durante el periodo (1992-2000) 

GOBIERNO DE CARLOS SAUNAS DI!! OORTARI 1992·1"4 

INSTRUMENTOS INVERSION No. DE EMPRESAS, FONDOS EMPLEOS 

DE APOYO: (Mllwd•P-) CAJAS Y ACCIONES 

C.R. 614,437.Ul 2,914 82,314 directos 

FONDOS 118,218.Ul 87 Fondo. (13,442) Empre ... 28,508 Indirectos 

CAJAS 1,998.ll:K 120 ReglOnale• y 2, 172 LocalH 96,308 procluctorea 

FAAFE 38,llOO.Oll SOOAccionM 

SUBTOTAL 774,1149.tlCJ 

GOBIERNO DI! ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEun 11116-2000 

INSTRUMENTOS INVERSION No. DI! EMPRl!SAS, FONDOS EMPLEOS 

DE APOYO: (Mllwd•P-) CAJAS Y ACCIONES 

C.R. 1,349,287 .8~ 4,433 525!595 directos 

P.P.P. 855,807 • ..., 13,338 180988 temporalea 

FONDOS 523,995.411 428 Fondo• (10,010 EmpraU•) 857511ndlredoa 

~JAS 22,819.uo 115 Reglonele• y 1,520 Localea 100.000 productont• 

FAAFE 430,591.0<. 21,383Acclonea 

SUBTOTAL 3,182,4111 ..... 

MONTOS TOTALES 

INSTRUMENTOS INVERSION TOTAL DE EllPRl!SAS, FONDOS EMPLEOS 

DE APOYO: (Mllwde,,_) CAJAS Y ACCIONES 

C.R. 1,9$3,704.611 7,347 ll07,908 directo• 

P.P.P. 855,1107.4'1 13,338 180,968 temponllea 

FONDOS 842,211.4& 515 Fonclo8 (23,452 Empreua) 114,25 lncllrectoa 

CAJAS 24,llU5.tllll 235 Reglonalea y 3,092 Localea 198,308 pt'OCluctMM 

FAAFE 470,491 ..... 21,883 Accione• 
GIRAN TOTAL 3,9S7,030 .... 

F_.,,., F~ DlreCCión Oerwal de PleolMdtlrl, llelance ...,.- 1192..ZOOO. 

F~ Sadeed, Enclclopedla T-Mlc8, Actlvlda- Productiva• Socia-. Tomo 11, 2000. 

SedMd, Programa NaCloMI de Solklarldad C"-ol), lntannadón bMlc8 90bre la etecucló'1 
y _,.,¡to del~ 1• de diciembre de 19118 al 31 de egoato de 11194. 
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Cuadro 7. Apoyoa reallzadoa por entidad federaUva 
-

a:.allldQi;'. - ~·,:-.;¡(-:~ .; --~.1~·~; ~- -~ .. ~···:.Monto}>·~~,;'.;. . .-..:,.·:e·,· 
¡t.gua-llentn 4,344,838.42 1.~ 

Baje Celifomla 5,598,410.10 1.29'11. 

B•I• Callfoml• Sur 12,575,787.55 2.89'11. 

Campeche 9,257,967.24 2.13% 

Chiapas• 81 ,680,ll00.89 14.15% 

Chihuahua 3,591,500.00 0.82% 

¡:;o ah u Ha 12,488,391.85 2.87% 

~ollma 2,795,384.00 0.84% 

Dlatrtto Federal 2,049,564.00 0.47% 

Ourango 15,099,878.68 3.47% 

Guanejuato 5,920,420.80 1.38% 

Guerrero• 33, 750,022.28 7.75% 

~klalgo 17,143,301.18 3.94% 

IJ•llsco 19,822,877.00 4.55% 

Morelos 8,368,071.70 1.48% 

Nayarlt 9, 156,224.50 2.10% 

Nuevo León 5,877 ,241.00 1.30% 

Pu:ac:a• 41,508,588.89 9.53% 

l'Uable• 42, 711, 750.20 9.80% 

Querétan> 8,877,952.01 1.53% 

Quintana Roo 8,435,340.50 1.48% 

~n Lula Potosi 20,859,541Ul8 4.74% 

Sine loa 13,232,5&4.83 3.04% 

Sonora 17,091,884.52 3.Q2'1i 

Tebaaco 13,981,295.25 3.20% 

Tamautlpu 10,9113,553.99 2.52% 

in ax cala 10,183,382.78 2.33% 

rveracruz• 24,909, 149.17 5.72% 

To'81 $438,929,437.71 100.00% 

Fuentia: Fonan, Informa de Resultados, Ejerclc:io Anual 2000. 

• Eat8doa da m.yor apoyo. 
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