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INTRODUCCIÓN. 

La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del 

lugar y el tiempo, es por ello que se ha des.-rito de varias formas. La mayorla 

de ellas con\•crJ?,en en un n1ismo 11unto: pobre.za se traduce t.•n severas 

disfunciones nulricionnles, carencias agudas en campos b3sicos como salud, 

educación, agua ¡Jotable, viviendH, pronunciados conflictos de desocu¡>ación y 

desigualdad, aspectos 11uc :t su \'CZ ocasionan condiciones de \'ida tan limitadas que 

impiden la realización del potencial de las capocidades .-on !as cuoles se nace; unas 

condiciont.•s de vida tnn t.le-gradunte~ <¡ue insultan u la dignidad hurnana al negar a 

lns personas de lns necesidades fundan1entales. 

Duntnfl' la últirnu <h~cnda el nún1ero dt.• personas que ''Í'\-'CD C'n la 

extrcnut pobre7.JI en I\léxico crcdó t•n un 82º/" se-gún datos dt.•I Hanco 1\-lundial. 

En csn condición las instancias oficinles ubicnn n quienes no cuentan con los más 

clcn1cntnlcs rcc:ursos para satisfacer sus necc..~idudc:s básicas de aliml"nto diario. Entre 

19911 y el 2000 la cifni d..- mexkanos en condición de 1>obn•1.a se incrl'mentó de 19 

niilloru.•s a 26.3 n1illones. l\·hís significativo es que en ese mi"imO periodo el 1><>rccntaje 

d<• la población bajo pobre;r..a se ell'vÍ> de 23.4°/o a 27.6°/o. La tendencia más gnn-c se 

1>roLl11jo t..•n el nún1cro de personas 1¡ue subsish•n en ¡>ohrc1..a extrenu1. ya que la tasa 

ascendió de 5.2 millones a 9.5 millones a lo la~o de los últimos 10 años. sq::ún los 

datos dados a conocer por el n1isn10 ori:,ani...,.1no financiero internacionaL 1 

El Instituto Nacional de Estadística, Geograf"aa e lnfornuitica (INEGI) 

indica que la extrema 1>obre7.a en l\téxico aumentó 4.So/. en los últimos dos años, a tal 

punto <1ue pasó de 17.6 millones en 1998 a 18 millones al cierre del 2000. Sumando los 

datos anteriores, se deduce que, en términos generales, en l\téxico hay al menos 45 

millones de personas que se debaten entre la pobreza y la miseria. Por otro ludo el 

Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que en el 2002 existen 71 

millones de pobres, de los cuales 30 millones se encuentran en situación de pobreza 

1 Banco Mundial. www.bancomundinl.org/ 
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extrema. Estos datos destacan que, salvo un minimo porcentaje que está en los niveles 

de riqueza, los restantes millones de rnexicanos apenas tienen los fondos necesarios 

¡>ara evadir las categorlns de pobreza y pobreza extrema; es d.-cir que disponen del 

dinero para resoh·er su alimentación y otros satisfactores primarios. 

El Distrito Federal constituye una j!ran concentración económica y 

demogr:lficu del puis siendo además su centro administrati\·o, ¡>0lítico y cultural. 

En apenas el 0.1"/u del territorio m1cionul el Distrito Fedt"ral representa 

aproximadamente el 9"/u de In población total del pnls y mas del 22°/. del 

producto interno bruto nncionn1 2 ~ Su im¡>0rtancia econóntica y social adquiert'" 

mayor relieve al ubictlrsele en sus dimensiones metro1>0litana y regional. pues 

sus 1>rocesos de conurbación territorial y funcional abarcan una mancha urbana 

que trasciende sus fronteras, creando vínculos ¡1roducth·os y de servicios 

dh•ersos que 1>ermiten hablar ya en estricto sentido de una rnef!alópolis. 

La ¡>oblación total del Distrito Federal haciende a 8 millones de 

habitantes y en la 7.ona 1><•rifrri" h"bitan cerca de 12 millones, lo que arroja 

un total de 20 millones dt• personas en la 7,ona !\1etro1>olitana del Valle de 

¡\léxico rnicntras su población ocupada es de alrededor de 7 millones de 

personas tiuc- fundnrncntalmcnte s~ encuentran en1¡1lead11s en actividadl~ 

c.~ontcrciales. financieras, de servicios personales.. en la industria manufacturera., 

In construcción .. en el sector de las telccon1unicaciones y el transporte-.. así con10 

en al"th·idades ligadas a la educación, la cultura y la administración pública 

federal y local3
• 

Por otro lado existen diversas condiciones dcsfa•·orables al desarrollo: 

con10 toda concentración demográfica y económica, desde hace 

aproximudamente tres décadas el Distrito Federal empezó a generar 

externalidades negativas principalmente ligadas con adversos impactos urbanos 

:? INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Me.""<icanos. XII Censo General de Población y Vivienda. 
2000 México 2001. 
'Ibid. 
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y ambientales, con la escasez reh1tiva del agua y de reserva territorial, as[ 

como la agudización de la pobreza y la economía informal. Junto con el p•l'< 

entero, el Distrito Federad 1>adece preocupantes niveles de marginación social e 

inseguridad pública. 

Los sismos de 1985 y las crisis ambientalt"S tanto de final..,. de los 

años ochenta con10 de principios de los no\.·enta refor1..aron las tendencias 

existentes en favor de la ••migración de em1nesas.. llna mala definición dt> 

procesos de descentralizadón, una inadecuada regulación ambiental y la costos:1 

ausencia de unn politic11 de desarrollo económico e industrial en la ciudad y la 

Zonn l\letropolitana del Valle de !\léxico dcrh·nron en su desindustrialización y 

parálisis inntobiliaria y productiva, aden1á.s tenemos qut.• tener en cuenta que.- las 

grandes ciudades tienen con10 condición un proceso de terciarización .. 

Simultáneamente las tasas de d<"Semt>lco abierto en la ciudad han 

sido t>l·rsistentemente nuayores que las rej!istrndas a nil-·el nacional y las tasas 

de inscri1>ción 111 Seguro Socinl son de las más bajas del 1>ais. Ambas 

tendencias hnblan de la incapacidad de los mercados 11an1 absorber 

formalmente al flujo anual de júvenl.'s en busca de tn&bnjo y la expulsión de 

•·mple:ulos por la emigración de em1>resns del Distrito Federal de los ailos 

ochentn y noventa, asi como 11or la secuela de la crisis de 1995. Ambas 

tendencins t:tmbién exhiben la ausencia de un política o.-stratégica de fomento 

econúmico en la cindad durnnte más de 20 años. 

Se tienen en cuenta otros elementos de igual importancia, como lo 

son el crl'cimiento de la economía informal, organizJlción de la sociedad civil, 

crecimiento e influencia de los medios de comunicación, deterioro de la calidad de 

vida y del medio ambiente, creciente inseguridad pública, por ser estas realidades 

motivos que obligan a repensar la forma de relación entre Estado y sociedad, y 

siempre teniendo en cuenta que el Distrito Federal de inicios de siglo alberga una 
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situación actual (Situación actual de la pobrc7.a). Además se hace un apartado 

con las 1>0sibles causas que lo originaron y en qué condiciones se encuentra en 

la actualidad la pobreza en la ca1>ital del pal~. Es en este segundo capitulo es 

donde se aborda el cambio de ¡tobierno en la Ciudad en 1997. Siendo este un 

cambio fundamental en In forma de ver y hacer políticas en materia de 

combate u la pobreza. Se analiz.an las udministraeiones del Ingeniero 

Cuauhtémoc C1lrdenas Solórzuno (19'>7-1999) y de la Maestra Rosario Robles 

Berlanga. 

En el tercer capítulo se analiza el periodo 2000-2002 de la 

administración del Licenciado Andrés l\lanuel Ló¡>e>: Obrador para conocer cuál 

es la política •1ue en materia de combate 11 la pobrez.a se aplica en la 

actualidad. 

En el capítulo cuarto se reali7.a un 1>ronostico, analizando hacia 

dónde se dirige el problema de In pobreza en la Ciudad, asl como las 

consecuencias, efectos y re1>ercusiones. Es en estt• capitulo donde se aborda el 

amllisis de la Gerencia Social y su posible a¡>licación a en la Ciudad de 

!\léxico. Dando así paso a las conclusiones para dar fundamento a la hipótesis 

111cncionada. 
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l. MARCO TEORICO 

1.1. ESTADO. 

El Estado ha sido estudiado por muchos autores y corrientes del 

pensamiento, no sólo en su concepto y situación actual sino también en su 

naturale7~• y significado. Diversas áreas del conocimiento cientifico lo analizan bajo 

el enfoque de: la hi'itoria, el derecho, la economía, la filosofia, la sociología, y la 

política. 

El origen del Estado en tanto organización su1>erior de la sociedad 

se cn~uentrJI en la conservación y prcsen·ación de los n1ier,¡mos hombres .. o dicho 

en palabras d<• lbulolf Kjcllén "el Estado es una forma \'ital, en la 11ue en un 

1•rin1cr térntino,, el Estado late ''idn, y, en se-gundo lugar, que l"Sta ,·ida alcanza 

t.•n tH una forn1n dcternlinadn"1, aqui Sl" obsl•rva lllll" el Estado ... no se orit.•nta a 

una utilidad particular o momcntáilca, sino a la utilidad general y durablr que 

irn·olucra a toda In vida del hombre-'. 

Desde su origen y significado la palabra e.~tado "1>ro\·iene de la voz 

latina st11t11s. Pero esto no quiere decir 'JUC los romanos la hubiesen utiliz.ado 

con la significaciím actual de estado, ni siquiera que tu,·irra un significado más 

o menos prthimo. Al hablar de su comunidad usaban preferentementr el 

término pueblo romano o el de res p11blica. La palabra status significaba algo 

radicalmente distinto, a saber, condición o en todo caso constiLución"3 

El Estado medieval es por esencia organización coactiva y Estado de 

Derecho. Su fin primordial es el ejercicio de la fuerza hacia el exterior, y la 

1 En esta primera definición de que el Estado es soporte de vida, se plantea yn un problema en 
donde la acción estatal con los sectores vitales humanos no ha sido igual. ni mucho meno~ en todas 
las épocas. y, su tmnsfom1nción constituye un problema histórico fundnmental. 
=Norberto Bobbio, Estado gobierno y sociedad p 79. 
3 Cueva, Mari(! de la. La jdea del Estado, p 41. 



protección de la paz y la 11dministración del Derecho en el interior. El poder 

estutal de In bnja Edad l\1edi11 no era centralizado, fuertr, ni su ejercicio era de 

un11 mnnern directa y uniforme a la masa de los súbditos. De hecho es en ese 

t>eriodo donde "El 1>roceso que habla de conducir ni Estado moderno se inicia ... 

... de forma .11nlmaria desde los siglos XIV y XV, este 1>0<kr estatal C"omienz.a a 

levuntnr la cabeza, reaccionando ofensh-·11n1ente contra tlos enemigos: contra las 

fuer.r.as suprnestatnles y contra las infruestatalcs. ""' 

El origen del Estado moderno, "es el resultado, por un lado de las 

pugnas 1101iticas entre 1>oderes medie,•alcs: la iglesia y el imt>crio, la iglesia y el 

rey de Francia, este n1ismo n1onnrca y el empentdor, y los n.")'t..'"'S y los seftores 

feudales, y del otro, de la formación de las comunidades nacionales, 

pnrticularn1ente Es¡>añn, Francia l' lnglatern1 ... ~. Pc.•ro no l<>s sino hasta con 

Nicolás Mac1ui1n•elo <JU<' se introdul"e el término Estado en la litt'rntunt, en su 

obr:1 ••¡.:1 1>rincipe''. 

Thomlls llobbes en su obra l.eviatán menciona que el E"tado o 

República es una persona t1rtijicial, que es representada por un soberano que puede 

sl"r una persona o una asamblea real; cuyo propósito C'S n1antener In patz entre los 

hombres t>Or medio de la fuerLll. Dichll fuerza es utilizada legítimamente, ya que 

los hombres delegan su propio poder 1>ara im1>edir el estado de Naturaleza; 

donde los hombres ,·iven en un estado bestiHI de continua 1>elea por b obtención de 

posesiones, la protecdón de lo t>ropio y por ganar fama y reput•ción, lo cual 

implica que este estado natural sea un estado de guerra; donde no hay ningún poder 

común que los atemorice t>ant mantener el orden6
• Según Hobbes el Estado se 

construye o bien por pacto entre súbditos, usurpación o conquista. 

4 \\'cmcr Noef. Staat und Stnntsscdankc edición espaiiola por Felipe Gonzalcz V icen. p. 1 O. 
" Cueva. Mario de la.. op. cit. p 45 
"' Hobbes menciona que esto solo puede ser contrarrestado si los hombres confieren su soberania a un 
hombre o asamblea. por pluralidad de votos. Esta persona será unn persona Artificial (sobernno)quc •endrá el 
derecho de gobernar a todos los que le dieron ese derecho (súbditos). pudiendo usar su fucrz.a (fuer-a de sus 
súbditos) parn lograr por todos los medios su fin; el cumplimiento de las ley ... •s na111ra/es. 
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Locke toma como punto de partida una ficción polltica compartida por 

los voluntaristas: el estado dl' Naturaleza, el l'Stado pre-social. el estado 1>r<.'-polltico. 

Dado que Locke es profundamente individualista; y considl'ra que incluso el acceso a 

la política se 01>era como consl'cuencia de un acto de .-oluntad libre. 

Los hombres en este estado de naturaleza- .-i.-en en situación 

relativumente fcli7- Es un estudo de naturaleza que difiere del descrito por llobbes. La 

11ntro1>0logía de Locke no es tan pesimista como la de llobl><."s. Este pretendla qut- Mel 

hombre es el lobo del hombre". Tam1>0co incurre Lockt- en lus de"'laciones 

mitoló¡!icas de Rousseau sobre In bondad del hombre en el estado de naturaleza. La 

concepción dl' Locke es unu concepción judC"Ocristiana. El hombre tiene una 

n11tun1h.>2'.a caídu, como consecuencia del pecado ori¡!inal. \' los hombres en el estado 

tfl' lllJfl1ralez.a \.'i"·cn en situación de relati\·a felicidad )' son titulares dt• d._.n"("hos 

indh·idunles que Locke en su libn>7 a •·ect-s engloba bajo el término property, que 

mal truducido figura en la edición castellana como Mpro11iedad". El mismo en otras 

páginas aclara <IUl" en l'"Stn ¡>alabn1 in,·olucra: derecho s la ''ida .. t.h.•r..-cho a la 

scguridud. derecho a las libertades indh·iduales y el derecho a la pro1>ietlad. Los 

hombres pues, 1>arn preser.-ur y disfn1tar mejor de estos derechos indh·iduales., 

resuelven ab11ndom1r la cta1111 1>rl"-social y pn.'-política, formulando así un contrato 

multi111ten1I <¡uc es distinto ul de llohb<.>s. Por<1ue a<1ul, los hombrt-s no se alienan, no 

se enajenan totulmente y no entregan la totalidad dt- los derechos individuales. 

El 1>ensamiento de Rousseau en I::I Contrato Social está encaminado a 

:1rtkul11r la fotcgración de los individuos en la comunidad; las exigencias de libertad 

del ciududano han de "'erse garantizadas a través de un contrato social ideal que 

estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema 

dc1>cndencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros 

ciudadanos y de su egoísmo particular. "Encontrar una forma de asociación que 

defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada 

1 John Locke. Ensayo sobre el ¡&objemo cjyil. 
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asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no o~czca sino a si 

mismo y permanezl"n tan libre l"Omo untes. Tal es el problema fundamrntal 

cuya solución da el Contrato sociar". Es Ruusseau quien mrnciona que la 

voluntad genernl señala el acuerdo dr las distintas voluntades particulares, 1>0r lo qur 

en ella se expresa la racionalidad que les es común, de modo que aquella dependencia 

se convierte en la auténtica realización de la libertad del indh·iduo en l."uanto ser 

racional 

Otr11 corriente que interpreta ni Estado es la posti0-,naturalista, que 

es l"antcterizada ¡>or criticar el sentido contractual del Estado y la sociedad. En 

esta corriente destaca llCj!el el l"Ual tiene una •·isión teológica de la historia y define 

111 Est11do como "una fuer.1.>1 activa de naturalez.a espiritual llamada 11 

desenvolver su t.."Sencia. que no es otra cosa sino la realización en la tierra de 

los v11lores espirituales su1>remos: ¡>0rtador. guardián y ejel"utor drl birn, dr la 

justicia y de lo bello"". El Estado l"S la ¡>erfCl"ta expresión de la radonalidad y de la 

lib<.•rl:ld, y. por tanto, representll la forma mils alta d.-1 es¡olritu objetivo. 

El Estado repn"Sent11 ¡>ara Hei:el la única realidad capaz de lograr y 

realiz11r plenamente la libertad. En el Estado se inserta plenamente lo individual y lo 

universal. El ca¡>richo individual no es libertad. Sólo en el Estado el hombre tiene 

exisll'ncia racional. Estas ideas de Hegel han moth·ado que algunos lo acusaran de 

totalitarista. Hegel dice que ¡>ensar que el Estado no hal"e más que coartar la libertad 

de los indh·iduos es pensar de forma negativa e idealista, ya que sólo el Estado es la 

imica garantía de la libertad y de que los individuos •·ivan libremente. l..o demás seria 

pensar que el capricho individual puede ser elevado al rango de libertad. Esto hizo 

que Hegel criticase algunas di.' las teorlas sobre el Estado de pensadores anteriores 

(crítica de los que 1>iensan que el hombre era libre en el estado de natunolcui y que el 

Estado no hace sino coartar la libertad, y critica de la teoría de Estada Patriarcal). 

1 Jean Jaques Rousseau. El contrato social. p. 47 
9 G.W. Fricdrich Hegel. Fjlosofia del derecho. p. 245. 
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El pens11miento marxista es otra corriente de entender al Estado, en 

In cu11I nace de la desigual división del trabajo, ya que gl'nera clases y separa 

a la sociedad. La basl' de la teoría de l\1arx la constituía su análisi'i de la historia, 

que N fundaba en el materialismo dialéctico, la conce1>ción qur arranca del principio 

de la producción )· el intercambio de productos como base del onlen social. La validez 

de la afirmnción descansa en <JUC toda sociedad. entre cuantas han aparTCitlo en la 

historia, Is división en clases está determinada JlOr aquello que 5<' produce, cómo se 

produce y por la fornia cón10 se intercambia la producción. Según dicha conce¡>ción, 

las causas últimas de los cnn1bios socinles )' de las re'\·oluciones politicas hay <tlle 

buscarlas no en las nu:~ntes de los hombres. sino t..•n l11s n1utacioncs e:10~rimentadas 1)()r 

los n1étodos de producción y de inten·antbio. La fuer1...a básica en la historia l•s, ,,aro 

l\larx, la estructur11 económica de 111 socied11d. Esto no eidu:-·e el impacto de las ideas, 

sino que sostiene que éstas son un reflejo de 111 sociedad que las ali<.'nta. 

George Jellinl.'k seilnh~ t¡ue <'I E.'<tado ad .. iene el gran Le"iatán t¡ue 

"'ª devorando todns lns fuerr.as públicns. 1\ún allí dondl"' deja subsi'itir una 

íuer.r,n exterior a él. sl'" le n¡>ropia en la forn1a, por<¡ue él Sl"' afirma a si n1is;mo 

como el princi¡>io oriJ!inario de los sometidos, aun cuando les conceda frente a 

él un poder de relativa independencia. Esto se 1>onc de 1nanifiesto en el 

dcrL~ho que así 111isn10 se im11onc de dis¡>0ncr, mediante sus leyes. en su 

territorio de todo el ¡>oder de dominación. De aquí ¡>arte la Doctrina Social 

••ncnhez.ada ¡>0r el mi .. mo JeUinek la cual sostenla <tUe la ¡>ret<'nsión de limitar en 

<0 ud11 uno de los l!rnndes órganos del Estado el ejercicio exclusi,·o de alguna de las tres 

funciones tradicionales, resultaba im¡>osible en la 1>níctica. 

También existe la corriente jurista para ex¡>licar el significado del 

Estado, que está más encaminada a definirlo en cuanto a su función y 

elementos distintivos qu<' son el 1meblo, territorio, y poder. Er. general dicha 

corriente pone su objeth'o en obtener una definición formal y descriptiva. Uno de 

sus máximos representantes es Hans Kelsen el cual sólo encuentra en las normas 

jurídicas la coacción, el uso de la fuerza para obligar a cumplir los deberes juridicos, 

In que es establecida como un elemento de la organización social (Estado). La pureza 
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metódica impuesta por Kelsen al conocimiento jurídico le prohibe confundirse con 

conocimientos físicos, biológicos. psicológicos o sociológicos por que sus juidos 

11ertenecen al mundo del ser. propio del mundo de la naturaleza cuyas leyes enlazan 

un11 situación de hecho como caus11 con otra como efecto. En el mundo del derTCho, la 

consecuencia está imputada a la condición. 

Est11s corrientes son algunas de las que intentan definir al Estado, 

partiendo de éstas se puede dar una idea más general de su significado, pues 

surge como respuesta a las constantes necesidades de la sociedad, dado c1uc ésta 

no puede dirimir sus conflictos y dificultades t>or sí sola. Es la comunidad 

misnut quien lo creó, o efecto de solucionar su ¡1robl~n1ática, asi como 

procurarse una organización sólid11 y dinámica. Estado y sociedad, estas 

concepciones en ningún mon1cnto se contraponen, en todo caso se conjuntan, 

guardando cada una de ellas su naturaleza y ámbitos propios. El primero l"S el 

espacio donde se lle\'a 111 cabo y dcsen,·uelve la ,·ida pública, mientras que en 

el segundo se desarroll11 la ,·ida pri,·ada, siendo ambas t-sferas b11se del mundo 

actual. 

1.2. GOBIERNO 

En oc11sioncs existe ine:<actitud y com11lejidad en el momento de 

diferenciar al Estado del Gobierno, ya c1ue ambos son complementarios, al igual 

que su naturaleza, sin embargo, "en la teoría general del Estado se distinguen, 

aunc1ue no sea clara siempre la linc11 de demarcación, las formas de gobierno 

de las formas de Estado. En la tipología de las formas de gobierno se toman 

en cuenta más la cstructunt de IJOder y las relaciones entre los divenos 

órganos 11 los c1ue la constitución asigna el ejercicio del poder"'º 

Karl \V. Deutsch explica que la palabra gobierno tiene su origen en 

una raíz griega que se refiere al arte del timonel, donde una persona se 

encarga de la dirección del barco; menciona la similitud existente entre el 

10 Norberto Bobbio ~ .. .!bid., p.145. 
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gobierno o autogohierno de los barcos o máquinas, y el gobierno de la" 

organizaciones hunu1nas .. En ambos casos es necesario guiar el com¡H>rtan1it!'11to 

futuro. en relación con algún objetivo. 

El Gobierno no es un poder soberuno,. ya c¡uc.· debe for1osan1ente 

someterse al orden jurldico; dc lo cual deriva. que el Poder Público del Estado 

no es soberano por<¡ul" no se ejerce por encima del Derecho Fundan1cntal,. sino 

dentro de él. Asi, el Gobien10, en una acepción simple cs considerado el 

1,~onjunto de personas c1ue ejcrc-cn el poder 1>olítico; existe una se-gunda ace¡>ción 

<llll' no solumenle indica el conjunto de las 1>ersonns quc detentan d poder, de 

~obcrnar; sino el conjunto de los órganos a t¡uc institucionahncntc se confíe el 

ejercicio del 1>odl•r. 

Al igual que el Estado, el gobierno es objeto de estudio de dh·ersos 

.autores y corrientes de pensamiento. "En la ti1M>lo~ú1 de las for1nas de gobil•rno 

se Cont:t en cuenta nuis In estn1cturn de p<><h•r y las relacionl"'S entre los 

dh·crsos ór¡:11nos a los que 111 constitución asigna el ejercicio del poder la 

tipoloJ!Íll de los tipos de Estado se ton1un más t,•n cuenta las relaciones de 

"·lase., las rdacionl•s entre el sistcn1:1 de poder y la sociedad subyacente., las 

ideologias ~· los fines de canlctcr histórico y sociológico... Las tipologías clásicas 

tic las formus de gobierno son tres: La de Aristóteles, la dc l\taquiabelo y la 

de l\.lontcst¡uieú'" 11
• 

L11s tipologias ex11lican las formas en que el Estado asume el 1>0der 

y la relaciún que guardan los úrganos por las cuales se ejerce. y las personas 

que en él intervienen. Así, Aristóteles dh·ide a las formas de gobierno en 

ntonarquÍ!I, aristocracia y democracia; l\lontesquieu propone la monarquía, la 

república y el despotismo; y Maquiavelo habla de monarquias y repúblicas. 

En El espíritu de las leyes de Montesquieú explica que ··en cada 

Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ( ••• ) de las cosas pertenecientes al 

11 lbid .• p, 144, 
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derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil" 12 La libertad polltica, 

en un ciudadano, es la tranquilidad de csplritu que proviene de la 01>inión <1ue cada 

uno tiene de su seguridad; pero 1mra que se goce de ella, es 1•reciso que Sl'a tal el 

gobierno que ningún ciudadano tenga moth·o de temer a otro. Es por lo anterior 

•1ue el podl•r ejecuth·o, legislativo )' judicial no deben de ccncentrar..e en una 

sola persona para evitar In tiran/a. 

Las funciones que realizan cada una de las dh·isioncs del gobierno 

varú1n de Estado :11 Estado, ¡n•ro ~uardun caracteri"iticas genen1les y l"llSJ!OS 

comunes según el •ímbito <1ue les corresponde, así, al Poder L.-gislativo le 

corresponde la representación popular y la formulación de normas jurídicas 

generales, al Podl"r Ejecutivo la ejecución o aplicación de las leyes y dirección 

de la administración pública, )' al Poder .Judicial la interprl"tación de las leyes 

y la aplicación del derecho. 

1.3. ADMINISTRACIÓN PllHLICA 

La Administración Pública en su acepción amplia " ... es .-1 •·onjunto 

de opl•raciones encnntinudas a cuntplir o hacer cun1plir la politica, la voluntad 

de un gobierno tal y como está ""¡>resada por las autoridades l'om1>etentes. E" 

pública pon1uc compreml•• l11s activid11des que una sociedad sujeta a la 

dir1.~cción 1){)lítica, las cuales son ejecutadas por las instituciones 

gubern:unentales. Es administrnción J>0rq11e implica la coordinación de esfuerzos 

y n-cursos, mediante los procesos administrath·os básicos de ¡>lancación, 

organización, dirección y control'"u. 

Las tareas que desempeña el administn1dor han sido tradicionales a través 

de ha historia, las investigaciones modernas sobre el pasado encuentran grandes 

11n11logías entre los problemas administrativos de los pueblos antiguos y de los grandes 

Estados modernos, lo cual comprueba la tesis de que los principios administrativos 

12 l\.1ontesquieu. El espíritu de las lt .. .,.~ 
u Djccjonario d~ca. y Admjojstrncjóo Pilbljca. p. 47. 
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son universales y, por tanto, aparecen aplicados de una forma u otra en todos los 

sistemas organizativos concebidos a través del tiempo. 

Luther Gulick dice c¡uc la Administración Pública es aquella parte de w 
ciencia de la Administración que concierne al gobierno, fundamentalmente al 1>oder 

ejecutivo que es el encargado de llevar a cabo las tareas gubernamentalt.-s. Gulick 

reconoce c¡ue existe problemas administrath·os en los podcn.-s 1..-gi~lath·o y judicial; 

sólo porque, por definición, es el podl'r ejecutivo o administrath·o el encargado de 

realizar la 1mlítica gubernamental, considernndo el podl'r público l'n conjunto. 

John 1\-1. Pfiífncr señnla c1ue la Administración Pública consiste en llevar a 

.-nbo el trabajo del gobierno .-oordinando los esfuerzos de modo que ¡medan .-olaborar 

unidos en el logro de sus propósitos. 

\Voodrow \Vilson dice 1111c In Administradón Públka es la nplicación 

detallnd11 y sistenuítica de lt•y. Toda aplicación .-oncreta de una ley gent•ral es un a.-Co 

de udn1inistración, ya sea la .n¡>licación y cobro de un im¡luesto. la condena de un 

criminal la ejecución de una obra pública o el n."Clutamicnto militar. 

La Administración Pública es pues, la ejecución y la obsen.·ancia de la 

político gubernamental, según ha sitio delineada ¡>ara autoridades competentes, y 1>or 

lo tanto, a ella conciernen los ¡>roblemos, poderc><, organización y técnkas que lleva 

im¡>lícita la aplicación de las leyes y políticas formuladas por las dependrncias 

gubernamentales encargad11s de ello. Ln Administración Pública es la ley en acción: es 

la parte ejecutiva del gobierno. 

Omar Guerrero menciona que la administración pública 

.-aracterizada como la actividad del Estado tiene por objeto a la sociedad, para 

h1 cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por consiguiente, dicha 
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administración tiene su origen existencial, asi corno su legitimidad y 

justificación, en la peq1etuación y dt.""scnvolvimiento de la sociedad" 1_. 

La ndministn1ción concentra su <'Studio en ac1uellos as¡-.ectos d<' 

OrJ!Rni.zación, ¡1rocedimicntos y 1uétodos que son comunes a la nutyorht de las 

oficinas administrativas. La nplicnción del cuerpo de cnnocin1ientos de esta disciplina 

a l'unlqui<'r función especial como, digamos, In d<' salubridad, puede conducin1os 

desde el orden n1unicipnl ni estatal, ni nacional y aun ni internacional. 

Ln importancia de la Administrución Pública crece en la ml'dida en 

1¡ue In sociedad civilizndn uun1c11ht su complejidad y las instituciones sociales 

llt.~gnn u ser nuis cs¡>eciali7.Jtdns y diferenciadas. Por tanto se ,.-ueh·en nui§ 

complic11dos los métodos nuís con,·cnicntes parn h1 ¡>rescntnción de los servicios 

públicos y hncer cumplir las leyes; la dirl'cción y supen·isión de las labor.-s 

necesnrins para "'"'ar n In 11r-.íctica la política pública y sobre todo dar 

soluciones para lns dis1mhts y demandas que dan origen al cumplimiento de 

estas funt.~iones. 

1.4. ESTADO l\IEXICANO 

En In primera parte del título segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos l\tcxicanos, denominado De la Soberanla Nacional y de la 

Forma de Gobienw, se determinan las caracterí.~ticas del Estado l\1cxícano a 

tra\.·és de cuatro conceptos: República, Representación. Democracia y 

Federación. Al señalar en su articulo 40 que: "Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa. Democrática y Federal, compuesta 

de Estados libres y soberanos en tooo !o concerniente a su régimen interior. 

pero unidos en una Federación establecida según los principios de esa ley 

fundamental"". 

1
"' Guerrero Orozco. Ornar. Principjos de Administración Pública p. 25 

1 ~ 1-laurio, André. Derecho Coostjtucional e ln5titucjooes Pgljtirn. pgs. 118-119. 
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De los cuatro conceptos citados, el ¡nincipal es que México es una 

República; ya que los dcmaís indican solamente sus caracteri.~ticas. Existr una 

estrecha vinculación entre Re1>ública, Re¡>resentación y Democracia debido a 

<1ue la esencia de éstos es la voluntad popular. El término república d'-""de 

l\luquiavelo fne entendido como una forma de gohiern.~. en donde la Jefatura 

del Estado es por elección periódica a tran's del sufragio po¡mlar, esto significa 

que la Constitución de 1917, señalo a !\léxico como una república, donde el 

pueblo renueva cada seis ai\os al titular del poder Ejeeutivo por medio de la 

cl<•cciún popular, dándole carácter de rcpresentath·idad; es decir que la 

ciudadanút participuní en los asuntos públicos indirectamente ¡>ar medio de los 

representantes que ella dt.>Signó, 11 trnv<'s de los instrumentos politicos electorales 

••st11blecidos. 

Una segund11 c11n1cteri•tic11 del Est11do l\lexicano es el de ser 

dernocrútico lo <IU<' significa •1ue t•I pueblo gobil'rna rnt'diantl' la emisión del 

\'oto, con lo cunl, el pueblo es tanto gobernante, como J!Ohernndo; y las 

personas son protegid11s individualmente en cuanto " su seguridad social y 

el~onórnica, ndcnuls se consnJ.!rU el princi¡1io de la división de poderes ,.. que el 

pluralismo ideol<ígico y la 11llernnncia en el podl'r estún pn>tey:idos por un 

R-'girnen de 1'11rtidos Políticos con diferentes corrientes ideológicas. 

Oira can1cterio;tka de lu República es •1ue es Federal Lo que 

i1nplicn que la Constitución es el "todo Jurklico con validez en un territorio, es 

quien eren In federación y las entidudes fedenttivas, como dos órdenes juridicas 

subordinadas a ella y coordinadas entre sí, les otorga atributos además de 

fijarles límites u lus mismas""'. Tal idea rt'mite a pensar en los trl'S diferentes 

órdenes del Estado, en cuanto a lo Federal, lo Estatal y lo Municipal, sin 

olvidar que la "Carta l\.fagnn" les dota de autonomía pero también los limita. 

Así bien, los Estudos pueden crear su ley fundamental, pero sin contrariar los 

principios básicos de la Constitución General 

16 Rodríguez. Lozano Amador. Constitucjón Política de los Estados U~~os Instituto de 
inmtigucioncs Juádjca,s de In lJNAM p. 100. 
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La creación de la Constitución expresa el onJenamiento 

fundamental y supremo, que estructura normativamente a In nación encauza la 

vida y regula las diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen del 

desarrollo de la sociedad. Este ordenamiento jurídico debe ser supremo, en el 

sentido de que actuar sobre todos los dcn1ás 1>odercs; coercitivo., es decir. con 

la capacidad de solucionar 11 tales poderes, a pesar de su voluntad, e 

independiente, está última característica se manifiesta en la no subonJinación a 

poderes externos a la 11ución. 

Por lo anterior podemos entender que un Estado no puede subsi~tir 

sin un Ordenamiento Jul"idico o Constitucional; en el caso del Estado mexicano 

éste se encucntn1 escrito; nuestr:i constitución Política está int<')!rada por dos 

partes: In dognuítica referente 11 los derechos fundamentales del hombre sus 

limitaciones de la acth·idad estatal 11 los 1>articulares y la parte orgánica que 

estructura al poder 1•úblico, ••stablece h1s facultades de sus órganos. 

No se 1mde pasar por alto que la globalización de la economia 

mundial, In movilidad de personas y capital, y la penetración mundial de los medios 

de comunicación se combinan con el propósito de limitar la libertad de acción de 

Estado 1\-texicano. Estas tendencias estimulan un •·h·o debate sobre si el Estado puede 

retener algo de esa libertad d..- acción que sl' asociaba en otros tiempos a la soberanía. 

1.5. GOBIERNO MEXICANO. 

En nuestro 1>aís, se vivió bajo una monarquía durante más de tres 

siglos (1521-1810). El 28 de septiembre de 1821 mediante el Acta de 

Independencia desaparece el régimen colonial de la Nueva Espafta. El segundo 

congreso mexicano en febrero de 1822, aceptó la creación del imperio mexicano 

con una monarquía moderada constitucional; para el 19 de mayo del mismo 

año Agustín d..- lturbidc se proclamó emperador, dicho imperio finalizó el 19 

de febrero de 1823. Después, el pafs vivió una etapa de luchas entre liberales y 

conservadores. Los primeros querian una República representativa popular 
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federal y los segundos un gobierno monárquico. L-Os consen-adores encaminaron 

Hcciones pHrn instHlar un imperio en !\-léxico con t.>I apoyo o:.h.• una corona 

extranjera, fue HSÍ como MaximiliHno llegó al país con el respaldo dt.> Napoleón 

111. Unn v...z ejecutHdo l\lnximiliano se estableció la República 1>or Benito 

.Juáre7~ forma de gobierno vigcntt.> hnsta nut.>stros días. 

Pablo Gon7.ált.>z Casano''ª explica que -1as ideas pruvenientes de la 

Revolución Franct.>Sll y los Constituyentes de Filnd.-lfin. Las id.-as dtc" Rousseau 

sobre 111 Snberanín l"'Pular, las de l\lontesquieú sobrt.> In división y equilibrio 

de los tres l"'dercs y la dt.> los contra ¡><."SOS y balanzas del pod.-r ...,;tatal. a que 

se refiere Madison en t.>1 Federalismo, son fundamt.>nto tl.'Órico jurídico de 

nuestras constituciones ¡>olíticns'" 17
• 

Etimológicamente, república proviene del ,·oc:iblo latino: rtc"s, cosa y 

publica, pública o enusn público. La re1>ública se origina en Roma y se 

proyecta hasta nuestro tien11>0. 

1\-léxico deslinda con la Ley Suprt.>nrn cualquier forma de gobierno 

monúr<Juica, esto al adoptar la representación republicana (Rt.>pública), ya que 

por ml.'dio de ella el poder se distribuye, la jefatun1 del Estado no es en 

ningún 11101nento vitalicia; sin l"'n1bnrgo~ se encuentra sujeta n un reemplazo 

periódico, después de <1ue la voluntad del pueblo es consultada; de la misma 

forma t."S reprcsentnth·n 1•or <JUC los poderes están representados por 

funcionnrios electos; nsí como t!l.'mocrútica por que es el pueblo <Juien decide, 

en este juicio resultn verdadt.>ramente importante señalar la concepción 

aristotélica, en ella se entiente el ejercicio dt.>I poder por parte de la mayorla 

de la colectividad como una forma pum de la misma, al mismo tiempo que 

favorece n los miembros de In población por igual. Es federal por lo expresado 

en el articulo 40 constitucional, además el articulo 41 dice "El pueblo ejerce su 

soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

17 González Casanova, Pablo. La Democmcjn en Méxjco. p. 23. 
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competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos r~¡>ectivamente cstable-cidos f){)r la present.,. 

Constitución Federal y las 11articulares de los Estados, las que en ningún caso 

1>odrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federar.'" 

El gobierno del pueblo y su establecimiento dentro d<' la suprema 

norrnatividad de la Nación se hace presente en el articulo 39, 11or medio del 

cual se manifiesta <¡ue tocio poder público dimana del 11ueblo y se instituye 

pura su beneficio" lo <1ue dn su nu.ón dl" ser" es decir, su autodeterminación, la 

sod<!'dacl In hace villida por nwdio del sufragio unh•ersal. libre, secreto y 

directo, para lcJ!itin1nr a los n.•presentantes gubcrnun1cntalcs. 

El artículo 49 constitucional 11lude a la di\·isión de poderes y dispone 

In siJ!UÍl•nh.• ºEl Suprl•n10 Podc-r de In Federación se dividt•,. para su ejercicjo, 

en Legislativo, Ejecuti\'o y .Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en 

unn sola persona o cor¡>on1ción. ni depositarse el Legi~lativo en un individuo, 

salvo el <'aso <k fa.-ulhtdes extraordinarias al Ejl"Cuti\'o de la Unión conforme a 

lo dis1mcsto en el articulo 29. en ningún otro caso, sah·o lo di.~1m<-Sto en el 

s<•gundo 1uírrnfo del artículo 131, se otorg1'riln facultades extraordinarias ¡>ara 

Al ¡>oder Ejecuth-"o corrt.""Sponde la realización de actos 

athninistrath·os, al Legislnth·o le toe.a crc:1r norn1as jurídicas de observancia 

¡.:eneral y al judicial la aplicación de normas jurídicas a casos 1>articulares. 

Dentro de la realidad presente existen tres órdenes d" gobierno: el 

federal, estatal y municipal. El federal se encarga de la distribución de dos 

facultades primordiales: In organización política y abarcar las cuestiones 

jurídicas a ni\'el de l11s 31 entidades y el Distrito Federal, que conforman 

1'ctunlmente la República Mexicana, a pesar de ser adoptada por motivos 

políticos y no por consolidación de hechos históricos. En la Federación los 

u Ibídem. 
•• Cnnsli1iición .... op. cit. p. 43. 
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estados miembros 1>ierden totalmente su soberanla exterior y ciertas facultades 

interiores en favor del ~obierno central, pero conservan las facultades no 

oto~adas al poder central, quien maneja las relaciones de J\1éxico con el 

exterior, debido a •1ue una entidad no se encuentra facultada para ello, de 

llevarse al ~abo lo anterior, entonces se transforauaría la confl."tleración. 

La descentralización dentro del sistema federall~tn se lleva al cabo 

en cuestiones jurídicas,, políticns y ndntinistrativas,, s~ún señala ln co.!lastitución 

Política de los Estados Unidos J\1e:\icanos, como norma fundamental, Sl'j!uida de 

las constituciones de los estados, y ~stn n la \-'e1. de las locales. Existe ciérta 

autonon1ín, ya que gradunhncnte no se 1>ul"<ll• contradecir u la de mayor 

jerart1uín; la dcsccntrnliznción se lle,·n n cubo en cuestiones administrativas, al 

respecto existen tres ~rndos rundnn1enhtles, siendo la el-lula el municipio libre, 

la hast• de In dh•isión tcrritor-inl y de In org11ni7~1ción política como 

adrninistrnthla de los cstndos. (;ozu de cierta. autonomía administr:nth·a bajo la 

tutela del Estado central y sus disposiciones jurídicas, en virtud de que éste 

carece th" nutodl"tcrn1inación lcgislath·a. 

El conjunto 

denon1inado estado, tiue 

o ~•gnJl>Ucionl"S de municipios 

¡>osee una th"murcnción territorial 

form11n un ente, 

prupia, la facultad 

dt" procurnrsc y revisar sus 1>ropias constituciones; la integración de estas 

entidades hacen posible In federación. La Federación se encuentra com¡>uesta en 

la actualidad por 31 Estados y un Distrito Federal, siendo este último la 

demarcación donde se encuentran instalados los poderes de la Unión: ejecuth·o, 

le¡!isla ti\'O y judicial. 

1.6. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO 

La Administración Pública en nuestro país se remonta a la época 

1>rehispánicn donde se realizaban aetividades administntivas, principalmente en 

el Imperio Mexica ni cual diversos pueblos le rendían tributo. Haci;s 1521 con 
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In conc1uistn de México-Tenochtitlán se vi'<lumbra un gobierno centralizado que 

tiene como principal representante al virre)'. Al ser !\<léxico un 11al-. 

independiente "lu Junta Soberana Provisional Gubcrn11tiva 11probó el 

Reglamento del 8 de noviembre de 1821 para el Gobierno Interior y Exterior 

de las Secretarias de Estado y del Despacho llnh·ersal, fijando en él la 

organización y competencia de lns cuatro que creaba y <¡uc fueron, la de 

Relaciones Exteriores e Interiores, la tic .Justicia y Negocios Eclesiásticos, la de 

llacienda Pi1blica y In de Guerra con encargo de lo ¡>e-rteneciente R i\1arina"20 

Con In Constitución de 18S7 se adopta el federalismo como form11 de 

J!Obierno, debido u la derrotn política de los consen»adore-s. Sin embar¡.:o, en el 

jo•·en país no se tenill la ex11eriencia ni las condiciones para tal organi7.ación, lo 

que tia como resultado el surgimiento de unn dictadura encabezada por 

Porfirio Dia7_ Dkho gobierno terminó t•on un largo período de inestabilidad, lo 

<1ue pcrn1itió l'ierto dcsn rrollo. En contraste .. existió una exagerada 

c<'ntrali:rncicin del poder, donde las decisiones eran tomadas 1ior una sola 

persona, en consecuencia sl• benefició a una minoría en contra de una mayoría 

que sufrió injusticia y 1niscrin. 

La Re\'olución tic 1910 pro11orcionó ideas para la Constitución de 

1917, l'n la <¡ue se planteó tic nueva cuenta un gobierno federal con equilibrio 

entre los tres poderes, pero en la práctica el Poder Ejccuth·o adquirió más 

fuerr.a. Lo anterior se debió a In existencia de caudillos que le dieron peso. 

Adl'más de seilalar que en 1929 se conformó el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR), <JUC integró 11 todos los sectores minimizando el desarrollo de otras 

fuerrA"ls políticas que no se quisieron adherir. Desde el nacimiento de dicho 

partido (hoy Partido Revolucionario Institucional) .el Poder Ejecutivo intervino 

en sus decisiones, en consecuencia se ampliaron sus facultades. Cabe recordar, 

que es del Poder Ejecutivo de donde emana la Administración Pública como 

;?O Fraga. Gnbino. Derecho Administmili:'..Q. P. 182. 
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institución necesaria 1mra ulcanzar los fines nacionales, de acuerdo con lo 

estipulado en la Constitución de 1917. 

Alejandro Corrillo Castro explica <1ue w1,. Constitución de 1917 

in1puso nuevos objetivos de carácter económico y social a la Adntini"i:tración 

Públicn Federnl y sentó los bases para con~·ertir al Estado Mexi<-ano en un 

Estudo moderno, preocupado por el mejoramiento de las condiciones generales 

d._. vida y culturu de toda lu poblal'ión. Posiblemente seo la de 1917 la primera 

transformaci{m sistemática y globul del Ej<•cuti"'' Federal del presente siglo, ya 

c1u<• creó la figura jurídica de los Departamentos Administrath·os, encargándoles 

la prov¡siún de diversos s._.rvicios con1unes a todo Sector Público. tales como las 

ad,1uisicioncs, los abastl"Cimicntos y el control administrath·o y contnble". 21 

En el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1917 se establecen las 

siguit.~nt~ dependencias: Secretaria de llaciend.a y (~rédito Públic!!; Secretaría 

de lndustrin, Contercio y ·rrabajo; Secretaria de Ai:,riculturn y Fomento; 

Secretaria de co1nunicnciones y Obras Públicas; Secretaria de Gobt'"niación; 

St.~r~taría de Relaciones Exteriores y In ~·cretarín de Guerra y l\tarina. 

.A.dcnuís cinco De1mrtamentos: A1>ro,·isionttn1icntos (;cnerales; Contralorin; 

Llnh·ersitario y bellas Artes; Salubridad Píiblica y Establecimientos Fabriles y 

1\.provisionan1ientos l\1ilitarcs. Postcriorn1cntc hubo di\·crsas refornuas hasta que 

en 1976 durante el gobierno de José López Portillo, es aprobada la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal que abrogó la Ley de 

Se<·retarías y Departamentos de Estado de 1958. La nueva Ley es reglamentaria 

del Artículo 90. 

En In actualidad con el Presidente Vicente Fox Quesada se realizan 

cambios r._.levantes en la historia de la Administración Pública F.-deral de 

l\·téxico. Con innovación se pretende alcanzar un gobierno más organizado. 

hacer de la programación una actividad esencial de gobierno, implantar un 

21 Carrillo Castro. Alejandro. La Rcfoana Admjo istrntivn en Mé:siC:Q p.80. 
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sistema de administración y desarrollo del personal público federal, fortalecer la 

organización polltica y el federalismo, finalmente, mejorar la administración de 

justicia. 

1.6.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ÁMBITO FEDERAi. 

La Administración Pública es resultado del sistema federal el cual 

tiene su base legal en el artículo 40 constitucional. El Sistema cuenta con dos 

ónll"nes jurídicos: El orden juridico frderal y el orden juridico estatal. Además 

se compone de tres •lmbitos de J!Obierno la frderal, estatal y municii>al, que 

dan como resultndo una Adn1inistración Pública corres¡>0ndienh." a dichos 

ámbitos. Por otra parte, la Constitución señala en sus artículos 117 y 118 

acti\•idades exclusivas de In federación y por lo tanto de la Adminio;tración 

Pública Federal. El artículo 41 indica que las constituciones estatales no podrán 

contravenir 11 las estipui:iciones del Pacto Federal. 

En cuanto a In orgnniz:tción de l:t Administración Pública Federal, 

la Constitu.-ión sellltla en su artículo 90 •1ue será centralizada y 1>araestatal, lo 

cu:il se espedfica en la Ley Org1ínica de la Administración Pública Federal 

Dichos {irJ!•mos dependen del Poder Ejecuth·o que ejerce el ¡>residente de la 

República, el cuul delegu en los secrdarios de Estado y jef.-s de departamento. 

En d artkulo 26 de la mencionad:t Ley Orgánica se estipula ~.,ara d despacho 

de los asuntos del orden administn•tivo, el Poder ejecutivo de la Unión contará 

con lns siguientes dc1>endencias: 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Scc reta ría de l\.1 a rina 

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Secretnria de Energía 

Secretaría de Economía 

Secrctnria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alintentación 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de Contralorht y De,.arrollo Administrativo 

Secreh1rht de Educación Públícn 

Secretaría de Salud 

Secretaría dt• ·1~rnb11jo y Previsil•n Social 

Secretaría de la H.efornrn Agraria 

Secretaria de Turismo 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Feden11"22 

Quiroga L<."OS, desde un 1>unto de vista estructural seilala "La 

adn1inistrnción pública reoliza sus actividades t."Structural y funcionalmente en 

dos nh·elcs: el nivel central y d nh·el local. El nivel central se estructurn en 

torno al poder Ejecutivo Federal en secretarú1s de Estado y departamentos 

udrninistrativos. que mantienen rclacion~ dirl'ctas con el Poder Ejecutivo y en 

organisn1os descentralizados., cntpresas de participaC"ión estatal. fideicontisos y 

~ocíedadcs nacionales de crédito que mantil'nen relacionl'S indirectas con el 

1nisn10. A.I prinacr tipo de or¡!anis111os se le conoce como admini.,.tración ¡,úblicn 

<·entrali;rnda y al segundo como administración pública 11araestatal.. El nivel 

local o territorial se estn1ctura en torno a los gobiernos de los estados y 

n11111icipios"". 23 

Sobre la com1>lejidad y necesaria coordinación Pedro 7.A>rrilla 

l\lartínez dice "El 1>anornma y el escenario de la acción administrativa y 

política de li. administración pública federal está dermido por una dh·isión de 

poderes públicos y por una diversidad de poderes sociales: múltiples 

autoridades, jurisdicciones y áreas de administración. La división de poder y la 

"!,~nigL.!llLJ.!LMJnill.isJ!!lgón Pública. Publicadn el 30/Dic/2000 p. 43 
n Quiroga Leos. Gustavo. Orcnniznción y métodos en Ja Admjnistración Pública. p. 20. 
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diversidad bien entendida dentro de la unidad garantizn libertad y 1>osibilidades 

mayores ó" desarrollo; pero la condición es la coordinación". 2
• Por lo tanto la 

Administración Púbica Federal realiza actividades importantes y de carácter 

nacional, que consisten en la ejecución de las 1>0líticas internas y externas del 

país. 

1.6.2. ADMINIST!tACIÓN P(JBLICA AMRITO ESTATAL 

La administn1ción 1>ública estatal es similar a la federal pero el 

ámbito de al'licación es más l'e•1ueño. Su forma de gobierno se establece en 

los mencionados artículos 40 y 41 constilucio1111les, además el articulo 115 

menciona "Los Estados ado.,tanín, para su régimen interior, la forma de 

~ohierno republicano, representati\10, ¡>opular, teniendo como base su divi!\ión 

territorial y de su organización política y administrath·n rl munici¡iio libre .... " 2~ 

Sobre el 1>0der 1>úblico de los estados el articulo 116 señala •1ue se 

di\,idiní en Ejecutivo, Legislath·o y .Judicial 1•ara efectos d<' su l.'jerckio. Dichos 

1>odert-s al igual que los federales no se juntan en una sola persona o 

•·or¡>oración. En los mencionados artículos 117 y 118 se indican las 

prohibiciones a los cstRdos (C~clebrnr alinnl' .. .ns con otro Estado ni con las 

potencias extnmjeras, acul\ar rnoneda, ... 26
). Los Estados reciben prolecdón de 

los Poderes de la Unión en cnso de ser in'\•ndidos o recibir \'iolencia exterior. 

según lo expresado 1>0r el articulo 119. El artículo 120 alude a la obligación de 

los goben111dores de los Estados de publicar y hacer cum1>lir las leyes federales. 

El artículo 124 señala que las facultades no concedidas 1>or la Constitución a 

los funcionarios federales, se reservan a los Estados. 

El Poder Ejecutivo de los Estados lo ejerce el gobernador. quien 

dura en el cargo 6 años y se sujeta a los principios de no reelección. Del 

2
"' Zorrilla Martin~z. f\.-lartincz Silva. Duhalt Krauss y Miranda Pasquel. LiL..Admjnjstmcióo ~ 

E<:d.:ml. p 24. 
2

' C2nlli~.llliguie IQs Estados Unjdos Mexicanos op. ciL p. 98. 
0

' Ciln:ilitili:.i.Qn .... op. ciL .Articulo 117. p. 107. 
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gobeniador depende la Administración Pública Estatal El poder legi.,.lativo 

<1ueda a cargo del congreso de los Estados, <1ue se intej!rn 1mr diputados 

locales, los cuales duran tres años en su función. En los congresos estatales no 

existen los senadores por ser éstos reprcsentantl"s de los <'litados antl" la 

frderación. El congreso local tiene la facultad de controlar las 

gobierno l"Statal. El poder judicial lo 

propuesta del Poder Ejecutivo Estatal. 

superior de justicia. 

organi.7.an los 

Dicho 1>0der 

congresos 

lo ejerce 

finanzas dd 

locales o a 

el tribunal 

Por lo <1ue corresponde a la OrJ!nnización de la administración 

pública estatal, las constituciones locales mencionan aspectos fundamentale-s. Los 

cuales se explican en detalle por sus rl"S1>ectivas le;iccs orgánicas. Dichas leyes 

mencionan dependencias •·entn1li7.adas y entidades 1•araestatalcs. Las primeras 

rt.•aliznn funciones ¡>ri1nnrius con¡o ,::obierno. fianzas, econon1ia, obras 1>úhlicas,, 

•·ducación, justicia, progr::mación y presupuesto. Para cumplir tales funciones se 

crean secretnrías <1uc- \.'arían sq:ún las necesidad<."S y desarrollo de cada i-:stado. 

Las s~undas lo confornu•n ori;:anismos descentrali7.ados,. empresas de 

partici1u1ción t.•statal, fideicontisos, comi..'tiones. Los cuales propordonan se-rvic:ios, 

seguridad social o fomentan la agrkultura, la industria y el comercio estatal. 

1.7. POBREZA 

La preocupación 1>0r determinar quienes rl"sullnn afretados por la 

l"'breza y el deseo de medirla hacen poco claro a '\'CCCS el hecho de que la 

pobre1.a es demasiado compleja para reducirse a una dimensión única de la '\'ida 

humana. lla pasado a ser común que los paises fijen una línea de pobreza basada en el 

ingreso o en el consumo. Aunque este concepto se ocu1la de una dimensión importante 

de la pobreza, da sólo una imagen parcial de las muchas form!ls en que se puede 

afectar la vida humana. Alguien puede disfrutar dl" buena salud y vivir mucho tiempo 

pero ser analfabeto, con lo cual queda excluido del aprendizaje, de la comunicación y 

la interacción con otros. Otra persona puede estar alfabetizada y ser muy bien 

educ:.Jda pero ser susceptible de morir en forma prematura por características 

21 



epidemiológicas o disposición f"15ica. Todavla una tercern persona puede estar excluida 

de la 1rnrticipación en el importante proceso de adopción de deci~ionl's <IUl' afoctan su 

.. ·ida. La privación de ninguno de ellos puede comprenderse por el nh·el de su ingreso. 

l\1althus conccbla la pobreza como una condición de vida que lle\•aba 

implícitos verdaderos sufrintientos ¡•una los que se velan afectados por ella. Las 

vidas de los pobres estaban influenciadas 1>or un determinado número de 

causas que tendlan a acortar In esperanza de ... ida. "Entre ellas están las 

siguientes: 11limcntos y ycstidos n1alos e insuficientes; mala criaRl'..a de los niños; 

todo tipo de excesos; ocupaciones malsanas; desalojo y desamparo; trabajo 

agobiante; ~rnndcs ciudades e industrias; enfcrntl"dades; epidemias; infanticidios; 

pingas, ha1nbrunns y guerra.'"27 

Marx concuerdn con el criterio de que la pobrC7.a es una condición 

de vida <111e implica dolor, miseria, mortificación en el trabajo, degradación 

1ncntnl. ignorancia, y a l.-Sto le agrega escla\.·itud, brutalidad, h•mbre .. una causa 

fúnebre y oscura como habitación (donde el aire que respira el trabajador es 

el aliento viciado despedido por la misma ch•ilización), por la cual, a ¡>eSar de 

tudo, es necesario pagar renta. Una \•ida ''ivida en la pobreza es una ,·idM en 

la que la negligencia, la inseguridad, la sucedida y la putrefacción se vu..tven 

los elementos de la vida misma. La pobrez.a hace d~-scender al hon1bre al nivel 

de un ani11111l de trabajo que encuentra tedio y mortificación más que 

reali7~tción de su trabajo. Para los pobres el trabajo se con,·ierte en trabajo 

forLado, el cuul niega su humanidad en lugar de afirmarla, y lo único que 

reciben a cambio de tal degradación es una mezquina satisfacción de sus 

neel-sidades más inmediatas, sus necesidades de subsistencia. 

Lui« A. Serrón- comenta que "Marx y Malthus están de acuerdo en 

que ¡?Obreza trae consigo la insuficiencia o baja calidad de alimentos y vestidos, 

27 Serrón A Luis .fu.m$..G..~lotación y pobreµ· teoóa invcstigocj6n histórica csoecifica y critica 
Universidad Nacional Autónoma de México 1980. p. 46. 
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y condiciones de vida malsanas, concuerda en que implica trabajo arduo y 

prolongado, desempleo, o subem1•leo, asj c-omo ocupaciones insalubres; 

concuerdan en 11ue no se hn mantenido bien informados n los pobres; 

concuerdan en que In mar¡:inalidad es un estado peculiar de "'ida del pobre, y 

t¡ue la pobreza no i>uede s"r r"su.,lta por medio de In caridad; finalmente 

•·oncuerdnn en que la pobr"7~• afecta s<•riamente las probabilidnde-s de ,·ida en 

lo que se refier" a tasas de mortalidad y a esperanzas d" vida.tt'" 

Podemos definir pobr"zn como In fulta de lo necesario para 

nst.·~urar el IJienestnr nu1terinl, en ¡>articular alimentos, ¡>ero también vivienda, 

tierras y otros acth·os. En otras palabras, la pobreza "ntn1iln In carencia de 

muchos recursos 11ue da lugar al hambre y 11 privaciones fisica!<. Mucho!< son 

los fnctorcs que se conjugan para hacer que la pobreza sea un fC"nómeno con 

múlti1•l"s facetas estrecham<'nfe relacionadas entre sí. Por lo lnnfo la pobn·.za 

no se 1>roduce debido a la faltn de- un solo elemento, sino que es consecurncia 

de n1i1ltiples fnctores relacionados entre si corno lo son: insuficit.•ncia y baja 

calidad de los alimentos y del "'l-slido, el abandono n In intemperie, condiciones 

insnlubn•s de \'ida, o<·u11nciones malsanas, lr-.tbajo agobiador y 1•rulongado, 

desempleo y subempl.,o, disminución de las probabilidades de ,,·idn, elev .. das 

tasas de mortalidad, bajas <.'SJ>"ran7.ns de ,,·ida, ele\'adas h1sas de reproducción, 

infonnación incorrecta e ÍJ!non1ncia. 

La pobr.,n1 puede ser analizada desde un enfoque del desarrollo 

humano, arrojando tres 1•erspecth·as acerca de la pobrcza: 29 

* Perspectfra del ingreso. Una 1>erson11 es pobre sólo cuando su nivel de ingreso es 

inferior a 111 línea de pobreza que se ha definido. l\luchos países han adoptado lineas 

de ¡>abreza de ingreso para ''igilar los progresos hechos en la reducción de la 

incidencia de la pobreza. Con frecuencia se define la línea de pobreza en términos de 

tener ingreso suficiente 1•ara comprar una cantidad determinada de alimentos. 

:21: Serrón A. Luis. Op. cit. p. 27 
""Extraído de lnfonne sobre Desarrollo Humano, 1997, PNUD, Madrid. 1997. 
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• Perspectiva <le las nece.-;idades básicas. /,a pobreza es la 1uivación de los medios 

materiales 11ara satisfacer en medida mínimamente ace111able las nec"5idades 

humanas, incluidos los alimentos. Este concepto de 11rivación ''ª mucho más allá de la 

falla de ingreso privado: incluye In necesidad de servicios básicos de salud y educación 

y otros servicios Csl"nciall"s que la comunidad tiene c1ue prestar 1>ara im¡>edir que la 

gente caiga en la pobrer.a. Reconoce además la necesidad de em11leo y participación. 

• Perspectfra <le capacid11tL La pobreza representa la ausencia de ciertios capacidad~ 

básicas para íuncionnr, una persona que carece de la oportunidad para lograr algunos 

niveles n1íninu1n1cnte .i:u."'eptablcs de esos funcionan1icntos. Los funcionamientos 

pertinentes a c-stc análisis 1>ueden ,·ariar de los físicos. con10 estar bien nutrido, estar 

ves•ido y vivir t.•n forrna adel-uadu, evitar la ntorosidad 1>revt"nible, hasta logro!'i 

sociales m1\s complejos, como partici1>ar en la ''idn de la comunidad. El c:iterio de In 

ca1111cidnd concilia los conceptos de pobre:r.a nbsoluln y relath·a, ya que la prh·ación 

relativa de ingreso y productos puede 1>nn:ocar unu pri,·nción ahsoluCa de capacidad 

n1ininu1 .. 

Y yo opino que partiendo tlestk estas tn.•s 1>erspecth·as se puede 

renlizur un análisi~ en Cérn1inos cuantitaei,·os y cualitaCi,·os de las 1><>liti("as 

aplicadas por el Gobierno del Distrito Federal, donde se tomen en cuenta los 

factores utili7~1dos 1•ar:1 medir la incidencia de la 1>0breza en lt'rminos de 

ingresos, de In satisfacción de las ne.,"5idades b1\sicas y de l11s capacidades que 

se encuentran en situación de pobrc.7.a y 1>ohre7..a extrema .. 

t.8. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POBREZA 

El gobernar se entiende como el arte de dirigir a una comunidad 

políticamente organizada. Para Karl Deutsch, "cualquiera que dirija los asuntos 

de un país... debe saber como permanecer en el control; cuál es la naturaleza 

b•ísicn y el estado actual del pais u organización que está controlando; cuáles 

son los límites y oportunidades existentes en el medio al que debe enfrentarse y 

cuáles los resultados que desea obtener. Combinando estas cuatro clases de 
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conocimientos, y actuando en consecuencia, se tiene la tSeocia del arte del 

gobierno"~. 

De acuerdo con Karl Deutsch las diferencias entre dos gobiernos o 

regímenes políticos n1dica en el estilo del gobernanle pani atender los 

problemas de la sociedad. Por lo tanto el gobierno es el medio que 

interrelaciona al Estado y la sociedad, 1>rocurando bienestar, orde'l y justicia. 

Así, gobierno y sociedad no son entes separados sino unidos en función de un 

pro~·t.i.cto nacional, donde ni ¡>rin1ero corresponde la dirttdón, c-on,,·irtiéndose en 

un. medio para desarrollar las n11titudes y esfuerzos indh·idunlcs y colecth·a1s en 

pro del conjunto social. con resr•eto a los den"Chos y liberlades de los 

ciudadanos .. 

El gobierno es la re1>resentación material del fJOder estatal encargado 

del desarrollo de las funciones, de la cons,•cución de los fines y cumplimiento 

d<• los objelivos que son la ra;r.ón de ser del Estado. Así, el gobierno es un 

cucr1>0 <1ue 111aterializ11 al Esh1do, t¡ue enla7.ll a sociedad y Estado a tra•·6' de 

divt•rsos órganos, lJtU."' tiene la ca¡1acidad de dirección, de-cisión, control y 

prt.•st"'rvnción de la socit.~ad ante los probll"mas., conflictos o car-encias 11ro11U.s 

dl• la l'OO\'Í\'encia humana, (Jara ello aprovecha dos medios i1111>ortJtntes: la 

política y In adn1inistrnción público. 

La administración 11úblicn adquiere poder politico en función de que 

es un Úl"J!ano del Estado dirigido por el gobierno, esto se traduce en que se 

herwficia de las ca1>acidades estatales, en los ámbitos ~"Conómico, (IOlítico, 

administrativo y social. Un ejem1>lo de lo anterior ~-s la (IOsibilidad de procurar 

bienestar social (que en buena medida es donde radica la paz social), ya que 

depende de 111 capaeidad administrativa del Estado, tanto el crear condiciones 

1>11ra generar riqueza material como 1>ara cubrir las necesidades sociales. La 

din:\mica institucional que comprende la administración pública es la que 

·'° Knrl Oeutsch. Poljtic;i y (iQhirmQ. p. 2J. 
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i>roduce y rci>roduct- los satisfactores a las carencias y conflictos socialt-s. l.a 

administración pública refleja si el Estado está funcionando adecuadamenll'. 

La ndministrnción pública tiene como función esencial, mantener a 

In sociednd en una siSuación de bienestar., conservar la cohl"'sión social, ¡wr lo 

tnnto a reproducir a la sociedad y mantener en orden a In misma. "Ln 

ndministraciún nsume una función complejo, dominanc.- por una parte y 

estabilizadora por In otra: se trata de refon.ar las rdaciones de dominación y 

jerarquía socinl, 1>cro también de amorliguar las lensioncs más vh·as d<' tralar 

los connictos 'IUC an1c1HtZJtn poner en ¡wli~ro la exio,;.tcncin d<" la socied11d" .. J 1 

Por lodo lo anterior se deduce qui.' In adminislración pública es la 

acción constante e intt..•ncional del Estado. qul" dirii:e el ~obicrno, para 

encaminar n la sociedad h:tcia un 1>.-oyecto común. de manero que la 

administn1ciún, al prelender d perfeccionamienlo de la socil.'dad se ¡>erfecciona 

nsí misma y al Esladu. El desarrollo individual y colectivo de 1,. sociedad 

refleja la capncidad (o incnpacidad ) del Eslado d<.' generar el progreso a la 

,·olunh1d que lo consliluy<'. Es por <.'Slo que t-1 ataque a la 1>obreza mediante 

políticas sociales y cconón1icns es una tarea n1edular de la odn1inistra<"ión 

piiblica, ya que súlo con unn distribución más equilatin1 dt- la riqueza s<' puede 

hablar en <.'slricto sentido, d<' qu<' la administración pública cum¡1le eficazmenle 

<'on su obj .. th·u 1>rimordial: el d<'sarrollo indh·idual y colectivo de la SO<'iedad. 

Para esa at<.'nción, <'n su ámbito 1•rogramático, la adminislración 

piiblica desarrolla proceisos., procedimientos., formas de organización, 

normatividad<.'s, téc:nicas, <.'mplt-a t<.'cnologías, dispone de recursos (humanos., 

materiales, financi<.'ros), y se guía 1M>r valores como la eficienci,. y la eficacia. 

Sin embargo no pued<.' consid<.'rarse como un instrum<.'nto mecánico y político. 

Para la administración pública la atención a la pobreza (principal 

carencia que se prcs<.'nta en la vida privada y que tiene graves repercusiones 

·11 Jacques Chcva1ier y Daniel Loschuk. L.a.__cimcja administrntjya. p. 70. 
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en In vida pública) resulta imperativa conforme a su responsabilidad social 

Esto 11 consecuencia de c¡ue 111 misma administración 1>úblic11 es parte 

fundamental 1>an1 el desarrollo político ele un pai.'<. el impacto social y la 

calicJad de sus acciones contribuyen, posith·a o negath·amente, a la generación 

de condiciones de estabilidad así como de gobcrnabilidad al interior de los 

regímenes politicos. De igual numen• ayuda 11 mantener la unidad nacional y la 

coht.-sión social. 

Dependiemlo de 111 calidad de las acciones aplicadas 1>or la 

administración pública. se deriva el impacto y la im1>0rtancia que tienen dicha,. 

acciones en la sociedad. La atención a las necesidades sociales es 111 parte 

sustanth·a de su trabajo, con la cual im1mlsa "1 bienestar y 111 seguridad social 

e individual. 

De lo anterior se desprende que el principal reto de la 

ndn1inistn1ción ¡>í1blica en n1atcria social lo constituye la ¡>obreza. n1isn1a t¡ue seo 

puede tratar con el objetivo de contenerla (con paliath·os) o bien 1>ara 

superarla (mediante una estrategia de desarrollo social). En situación de 

pobreza extrema, considerando que la administración públka dc.'be ser factor de 

s<•guridad y estabilidad para el rt.'gim<.'n político, una opción es tratar el 

problema bajo la forma de atlmit1istración de la pobr~a. Es decir. otorgar 

¡Jaliativos n sus sintonu1s n1ás lllni\inos o 11otencialmente más explosivos para el 

ordl'n social. Significa establecer medidas de contención para e\'itar estallidos o 

conflictos sociales y manejar la presión social. 

Si consideramos que la administración pública es un factor de 

transformación y progreso social, se tienen otro tipo de acciones para el 

tratamiento de la pobreza, que pretenden abatirla cuantitati\'a y 

cualitativamente. Estas se encuentran contenidas en propuestas. estr:stegías o 

e:1foques dentro de la política social (primordialmente, en lo referente a la 

1>olítica de combate a la pobreza),dirigidas a la promoción de la justicia social 

y están vinculadas directamente con el desarrollo social del país. 
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Yu se11 administrar la pobreza. impulsar el desarrollo social o una 

combinación ile ambas, es una decisión que a los gobiernos lt.~ corn."Sp.,nde 

tomar y 11 lu administración 1•úhlicu ejecutur mediante 1>olíticas públicas. 

l.IU ADMINISTRACIÓN PÜBLICA Y 

FEDERAL. 

POBREZA EN El. DISTRITO 

La res1•onsabilidad de combatir la pobn-za está implícita en el 

articulo 25 di.' la Constitución Politica de los Estados Unidos l\lcxicanos qui.' a 

la letra nu•ncionn: 

"Corresponde al Estado la rl.'Ctoría dd d...sarrollo nacional para garantizar 1¡uc 

t.'."•ste sea integrul, •1ue fortalezca In soberanin de In nnci()n )" su régimen 

democrático y qui.', medianil" el foml.'nto dd crl.'Cimil.'nto l.'Conómico y ... 1 empll.'O 

y una m1\s justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno l.'jl.'rcicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y dasl.'S sociales. cuya 

seJ!uritlnd 11roh.~c estn C~onsCitución. ''32 

La 1ulministraciún públicn mexicnna dirige sus actividadl.'S en 

función de los pro~ran1as de J!obierno, emanados de un Plan Nacional de 

lles11rrollo. Este último determina fas grandes directrices que guiarán las 

:ictividades del gobierno y 111 udministración pública durante un sexenio. Por su 

parte cad11 uno de los gobi••rnos Estatatcs.'3 hacen 1•rogr11mas de ¡:obierno 11ue 

contienen los enfoques, estrategias o propuestas particulares a cada una de las 

:wnas dondl.' se aplican. De esta form:i la pobre7.a, principal 1>roblem11 social de 

l\·l.;xico. tiene en estos instrumentos a los medios Federales y Estatales para 

•·nfrentarln. Como producto de una especialización donde la industrialización ha 

dejado de sl.'r sn principal condición como reproducción del capital monopolista. 

n ~itución Política de los Estndos Unidos Mexjgn~. 
'.'l'.'I Lo mismo que el Distrito Federal 
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11. DIAGNOSTICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.l. BREVE HISTORIA DE LA CIUDAD DE Mf:x1co. 

La Constitución Fedl."ral de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, l."n su 

articulo 50, fracción 28, determinó que era facultad dl."I Con¡:reso de la Unión: 

Elegir un lugar que sin.·a de n."Sidr.n.-ia a los su1>remos poderes de la federación y 

ejercer en su distrito las atribuciones del pod<•r legislath·o de un estado". 

De tal forma, después de fuertes discusionc.-s, el Congreso de la Unión 

decretó, el 18 de noviembre de 1824 la creación del Distrito Federal, tomando como 

centro a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de l\1éxico y un radio de 8 380 

nll'lros; el dia 20 de noviembre, por instrucciones del primer Presidente de l\.1éxico, 

Guadalupe Victoria, se publicó el decreto. 

Anks de esta decisión la ca1>ital de la Re1>ública habáa sido la capital del 

Estado de l\h'xko, situación •1ue propició una serie de ¡>robll."mas <¡u<" fueron 

superados el 16 de l."nero de 1827 cuando la legislatura local declaró a Texcoco como 

capital de la entidad. Posteriormente esta capital también cambió y se t.-stableció en 

San Agustin de las Cuevas (Tlalpan) desde 1827 y hasta 1830. 1 

Con el dl."creto de creación del Distrito Federal, este se integró con la unión 

de varias ciudades o municipios importantes., asl como con pueblos y villas. De tal 

manera en 1824 dio inicio el proceso de división territorial del Distrito Federal, que se 

observa en uno de los ¡>lanos de aquel año: 

"Por el norte: la porción norte de la entonces Villa de Gua~alupe Hidalgo, tern?nos de 

la hacienda de Santa Ana Aragón, pliehlo del Peñón de los Bailos y Ticoma\n. 

1 Pérez Mnldonado Javier E. LD.__Ciudod m4s gmode del mun\l.o. México 1988. 
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Por el oriente: la hacienda del Peftón de los bai\os, terrenos de la hacienda de los 

Reyes, pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de htapalapa. 

Por el sur: Churubusco, parte norte de Coyoacán, pueblo de Axotla y terrenos de la 

hacienda de San Horja. 

Por el poni1mte: Santa l\1arla Nonoako, zona en donde se ubica actualmente la colonia 

San Pedro de los Pinos, poniente de Tacuhaya, Chapultepec y Tacuba, asl como una 

1>0rción territorial de la actual Del~ación Azcapot7.alco" 2
• 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos de 18S7, 

"stableció, .. n su articulo 46, que solo en caso de que los poderes federales fueran 

trasladados a otro lugar, en el territorio del Distrito Federal se erigirla el Estado del 

Valle de México. 

En diciembre de 1928 se reformó el articulo 73, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos l\texicanos, dando nuevas bases para la 

organización 1>0litica y administrativa y suprimiendo el sistema municipal en el 

Distrito Federal, encomendándose el gobierno del mismo al Pn.-sidente de la 

Repilblica: " ... quien lo ejercení por conducto del órgano que det ... rmine la IL"y 

respectiva.". 

El órgano de gobierno creado por la ley orgánica ( aprobada en diciembre 

dl" 1928 y entró en vigor en enero de 1929), recibió el nombre de Departamento del 

Distrito Federal. Las facultades de decisión y de ejecución fueron encomendadas a un 

.Jefo del De1>nrtnmento del Distrito Federal, bajo cuya autoridad fueron puestos los 

servicios públicos y otras atribuciones ejecutivas. El funcionario seria nombrado y 

removido libremente por el Presidente de la República. 

En el articulo segundo de la Ley Orgánica del Distrito y Territorios 

2 lbid. P. 7. 
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Federales se manifestó que: "El territorio del Distrito Federal se divide en un 

Departamento Central y Trece Delegaciones". El artículo tercero indicó que: " El 

Departamento Central estará formado por las que fueron municipalidades de !\léxico, 

Tacuha, Tacubaya y l\1ixcoac". El articulo cuarto estableció que: " Las !n-ce 

DelCJ?aeiones serán: Guadalu1>e Hidalgo, Azcapotzalco, htacalco, Genenll Anaya. 

Coyoacán, San Angel, La l\1agdalena Contreras, Cuajimalpa,. Tlalpan, lztapala¡>a, 

Xochimilco, l\1il1>n Alta y Tláhuac". Posteriormente estos cambios dieron origen a 

las Demarcaciones de la Ciudad de !\léxico, dando ¡n&so asl 11 las 16 

Delegaciones Politicas. 

En 1987 se creó la Asamblea de Representantes del Di~trito Federal -

rt'fornumdo el Artículo 73 fracción VI de la Constitución- ¡>or decreto del 10 de agosto 

de csl' ailo, como un órgano de re¡>rcsentación ciudadana, integrado por 40 

n..,prcsentantes electos según el 1>rincipio de votación mayoritaria relativa, mediante 

el sistt'ma de distritos electorales uninominales, y por 26 Rt'¡>rl'Sl'nt11ntes electos s~ún 

el principio de representación pro¡>0rcional, mediante el sistl'ma de listas ,·otadas en 

una circunscripción plurinominal.( Articulo tercero del decreto del 10 de agosto de 

1987) 

La Asamblea de Representantes "se creó con facultades para dictar 

bandos, onlenanzas y reglamentos de 1>0licia y buen gobierno qu" tengan 1>0r objeto 

atend~·r las necl'sidades qne se manifiesten entre los habitantes del Distrito Federal en 

materia de scn·ícios; aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal Superior 

tic Justicia, e inkiar ante el Congreso de la Unión leyl'S o decretos en materia relath·a 

al Distrito Federal". (Cuadernos de la Reforma Polltica, D.D.F., 1992, páginas 62 - 63) 

El 21 de octubre de 1993 se aprobó por la Cámara de Diputados un decreto sobre 

reformas constitucionales que fue publicado en Diario Oficial de la Federación el 25 

dl'I mismo mes y que entró en ~·igor el 25 de no~·iembre de ese afto. 

El reciente reclamo ciudadano para alcanzar una mayor participación en 

la toma de decisiones y para establecer un mejor sistema político y de gobierno local, 
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motivó en el Distrito Federal un conjunto de reformas que constituyen un complejo 

1>roceso legislativo. 

El Articulo 122 da ordenamiento jurídico al Distrito Federal, al 

igual que señalar sus autoridades, los ór¡:anos de gobierno, la di'>tribución de 

competencias entre ellos así como la relación que guarddn los poderes locales 

de la Ciudad con los Poderes de la Unión. 

El Poder Constituyente Permanente aprobó reformas n la Constitución 

Politica de los Estados Unidos l\1exicanos para proporcionar un nuevo marco de la 

o~ani7.Hción 1>01itica de la ca1>ital de la Re1>ública ( Decreto del 21/ X I 93 J>Ublicado 

en d Diario Oficial de In Federación del 25 del mi.<;mo mes). 

Posteriormente, el Congn·so de la llni1\n aprobó y expidió un 

ordenamiento para rl"j!ular todos aquellos aspectos del nuc•co esquema de gobierno. 

(Publicado en el Diario Oficial d" la F....ten1eión el 26 I VII I 1994). El Esfatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, con perfil""' muy propios es, en términos singulares, 

una constitución local para <1ue la sede conjunta del gobi ... rno f...teral y del nuevo 

gohien10 local impliquen la supen·h·encia y cl mejor funcionamiento dd Distrito 

Federal. 

El Estatuto del Distrito Fedl'rnl es en nuestro J>ais un documento inédito, 

novedoso y complejo, tanto en su naturaleza jurídica como en su contenido.. 

La adecuada distribución de las comJ>etencias más importantes del 

gobierno del Distrito Federal, entre los ámbitos local y federal, asf como regular las 

-complejas relaciones entre los-Poderes de·la -Unión y los·ó~nos locales de-gobien10, 

han sido motivos esenciales para In elaboración del Estatuto del Distrito Federal, y 

hoy mismo siguen siendo motivos importantes para la gran reforma polltica que se 

está planteando a escala del Estado l\'lexicano y a nn·el del Distrito Federal 
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Se inició un nuc,·o proceso democrático, plural y lcgislati.,,o, que llevó a que 

en el ailo 1997 el Distrito Federal tenga una nueva vida jurídica, política e hi'ltóricu, al 

cumplir 173 ollos de haberse creado. 

Este proceso requiere, sin dudo, de nu1"·as reformas constitucionales, 

cambios importantes y de ¡:nin dimensión en el Estatuto del Distrito Federal, y 

superación en todos los aspectos de las leyes como la de Participación Ciudadana y 

otras que aprobó la Tercera Asamblea del Di"trito Federal en su calidad de Primera 

Asamblea Le¡:i"lalivn. 

Haciendo este análisis de la e'·olución y crecimiento de la ciudad de 

!\·léxico se puede lle¡:a r a estas conclusiones: 

La población del Distrito Federal se ha incrementado, en ¡:ran medida 

por el 11roceso de urbanización que \'Íve nuestro llaís. de esta manera el 

Gobierno tiene que hacer frente a un problema de 1>0blación que 

acarren otras disfunciones como lo son In prestación de servicios como 

lu salud, ''iVil•nd:a, entpJeo y educación 

El incremento de la población a provocado también que en la Ciudad 

de !\léxico se fornrnrnn asentamientos irregulares, que aparte de ser 

peli¡:rosos por estar ubicados principalmente en barrancas, los servicios 

de luz y drenaje y n¡:ua son inaccesibles. 

Existen zonas es1>ecificas en la Ciudad donde se incrementa el número 

de personas que ,·iven en pobreza y pobreza extrema, como lo son en 

las delegaciones lzta1>ala1>a y Ah·aro Obregón. 

Las decisiones que toma el gobierno 1>ara la formulación de pollti=s 

encaminadas a erradicar la pobreza son centralizadas, haciendo que 

estas no solucionen el problema de una manera integral. 
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2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

En nuestro 1>aís se manifiestan alarmantes contrastes dt• carácter 

económicos y social, sobre todo a partir de 1980,. en <1ue se \.'Íene produciendo uno 

"larmante evolución de la pobre.za. Por ejemplo, en un informe de la Secretaría de 

Desarrollo Social, en el 97, dl'staca <1ue en el 84 el 20 por ciento de los hogar..-s más 

pobres recibieron el 4.83 1>or ciento del ingreso nacional, y el 20 por ciento. el otro 

extremo, de los hogares obtuvo el 49 por ciento. En tanto, que en el 94. es dt-cir 10 

años dcs1>ués, ht ¡>oblación nuís pobre se incrementó, pero disntinuyó su captación en 

el ingreso nacional u 4.3 por ciento. \~ los naás ricos disrninuyeron en número, (tero 

obtu\.·ieron el 5.i.5 por ciento dl"I ingreso nacional.J Es decir, los pobn...~ se 

n1ultiplicaron y se hicieron miís 1>0hrl.'S rnientras los rico._ se redujeron. pero se 

hicieron nuís ricos. 

De igual nmnen1 en las últimas décadas. el proC<"SO de metropolización en 

l'I •·entro del 1u1ís ha tenido un efecto <"ada ''ez más complejo y dificil dt• contener y 

ntt•nder. El conglomerado urbano de esta gnm zona metropolitana y su problemática 

llaman la atención 1>or sn magnitud en el mundo entero. 

Los cinturones de pobrezn son yn un n1sgo que can1cteriza la 1•eriferia de 

las grnndes metrópolis entremezchíndose con las colonins que forman 1>arte de las 

Cimh1des <'n toda América Latina; de igual forma, la periferia de esta gran urb<' 

enfrenta un desequilibrio demognífico y financiero que nos sitúa frente a un dcsaffo 

dt.• t.."nornies proporcion~. 

En este proceso se observa. de manera alarmante. que -debido a la 

tendencia natural y n las proyecciones- la periferia mexiquense se ubica como el 

principal polo de atracción y crecimiento ante el desborde y la dinámica demográfica 

de ll• propia metrópoli. 

' Informe de la Distribución de la Riqueza de la Secretaria de Desarrollo Social. 1994. 

34 



Las consecuencias son cada vez más dificiles de controlar y de resolver; por 

sólo citar algunos ejem1>los, se encuentran: la inseguridad, la escasez de agu ... el 

deterioro ecológico, el transporte, la educación y la generación de empleos 

A causa de los 11rogramas federales 1¡ue dan 11rioridad a la lucha 

contra la 1>obreza extrema en el medio rural en detrimento del combate a la pob.-...za 

extrema en el medio urbano, y contra la ¡>0bre.7.a no extrema o moderada en todo el 

país, según Julio Boltvinik "los pobres del Distrito Federal sufren no sólo el olvido 

sino la discriminación legal. Las delegaciones d._.I DF no recil><.>n, a diferencia de los 

municipios del estado de l\téxico que conforman junto con las delegaciones la 7.,ona 

l\frtro1>0litann de la Ciudad México (ZJ\ICl\t) (y de todos los municipios del pais), 

n11ortaciones federales del ramo 33 que, entre otn>s, inl"luy .. n el FAIS (Fondo d .. 

A11ortaciones 11ara la Infraestructura Social, que es el programa de lucha contra la 

pobreza más importante del paí.~). "• 

En los cuadros 1 y 2 se presentan cálculos de la pobreza en la Zl\tVl\f, 

entre otros, el año 2000, uno basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los llogan•s (ENIGll) y el otn> en el Censo de Población y Vivienda. En los ..-uadros 3 

y 4 se presentan sin1ilnrcs t.•stiruacioncs ¡>arJ el DF. En todos los cuadros la ¡>0bre7.a si." 

ha mL•dido utili7.ando el l\tétodo de l\tl'<lidón Integrada de la Pobreza (1\11\llP) que 

desarrolló Julio Boitvinik a 11rincipios de los años noventa'. l.a 11oblación de la 

Zl\tVl\t cm de 17.1 millones de habitantes. Según los cálcufos b.:=dos en la t:NIGH 

(cuadro 1), 61.3 por dento de esta ¡>oblación (10.5 millones) es pobre, 39.J por ciento 

extremos (6.7 millones) y 22 por ciento (3.8 millones) moderados. Las encuestas de 

ingn."sos y gastos son instrumentos especializados que captan mejor que cualquier 

L·en~o los ingresos de los hogares. Por eso esta estimación de la pobrrza en la Zl\.IVl\.f 

rL·sulta más baja que la del Censo. En efecto (cuadro 2) aqul la proporción dr pobres 

i:e eleva a 72.3 por ciento (11 puntos por arriba de la ENIGH), la de pobres extremos a 

45.8 por ciento (6.5 puntos por arriba) y la de pobres moderados a 26.5 por ciento (4.5 

4 Julio Boltvinik. La Jornada. Viernes 19 de enero de 2001. "ºEL'Onomia ~toral .. En la sección de 
Economía. 
~ Para una visión del MMIP Vt...'ase Julio Boltvinik y Enrique Hemándcz Laos. &2.bn:za y djstobució.n..dd 
io.e.~_Q_en México. Siglo X)(] editores, México, 1999. 
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1mntos 110r arriba). Las cifras de 1)()bres con el Censo llegan a 12.4 millones de iwbres. 

7.8 millones de pobres extremos y 4.S millones de ¡wbres moderados. 

Cuadro 1. Zona Metropolitana de la Ciudad de M6xlco 
Estratos de nobroza lMMIP) con baM en••• ENtGH. 1984-2000 
Estratos c!cl MMIP 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 

Con a¡usto a CN Sin ajus1e a CN 
Pobros oldromos 20.0 33.1 33.S 24.0 39.0 38.0 3!>.3 
Pot>ttts moderAdM 33.8 29.5 28.7 32.6 27.9 28.3 22.0 
Suma pobre• 53.8 62.6 62..2 56.6 67.0 66.3 01.3 
No pobres 46.2 37.4 37.8 43.4 33.0 33.7 38.7 
Pobklcióri 1otu1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
f'Mtas • E.'MJH· Cnet»SJA NaetOl\al de Ingresos y 0.Hto. d• ~ tlog•r'MI 

CN: CJülltaa N~......tos; ur..1r· ~l.:>do da Mod~ k\Wgr~ <Mi ;,a P«w•z• 
ruon!us 84·0~. AJaallllt °""11.1.n. "l..41 D'W>lucidn d• &ai pubt•n. on ~&<MI cito.tabMZ~ 

y arusto U1.true.tutor. E'&ludlol ~ancos y OrbArll.~. El Co1eQia d. e..w.abl, N"48 "°°' 11)9"4·2'000. r...li~kM ~a PtW14 de la1o baao. U. debe et. &.... ENIQH 

Cuadro 2. Zona Metropolllana de la Ciudad de México 
Evolución ln1ercensa111190-2000 de la oobreza (MMIPJ. <Sin aluste a CNI 

estratos º1990 "2000 1 
MMIP NBI lnQresos MMIP NBI -eaoe rlOI".·•~ 

pobros oxtremos 55.4 42.4 57.6 45.8 31.3 43.4 50.8 
pobros modomdoa 2U' 22.8 15.2 26.5 31.0 14.1 17.1 
Sumnipobra• 70.& 65.2 72.11 72.3 62.4 57.S 57.9 
No pobros 23.4 34.6 27.2 27.7 37.6 42.5 32.1 
Población 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Notas· MMI~ M.flodo de .... dt(io.i ln«*Of'aCli d• &a Pobt-..u. N0C. ~--~ ---~ 
F"119m•• ttAl(J· Julo aocv.,.,11<.. U poOf•u an ol ar••~~ O. la CUIJad o.e. MO•a> on 1 UtOClº. 

"""Y11t10pdl OlobÑldMf y MooHn•z.:-on. UAM A. 1~. p;J.3e1·Ji97. 

2('!00 c~k:'A~ p"OJ)b9 1t P,.'\rtl, "9 11'11 N!:a dtt d3tt>s dot C~ do Pctl'~ y Viy'Of'"d..:t dQt ~ 

Incluso la cifra más baja, la de la ENIGH, puede ~"Star, sin embal"):to, un 

poco sobre..~tiinada porque,. conto se indica clarantente- en el cuadro l. los cálculos del 

p<'riodo 1994-2000 fueron hechos sin ajustar los datos de ingresos reportados iwr los 

hugares u cuentas nacionales. Experiencfas nacionales de cifras, con y sin ajuste a 

•·uentas nacionales en la aplicación del l\IMIP. indican que el orden de magnitud de la 

diferencia es de aproximadamente 8 iwr ciento en la pro¡>0rción total de pobres. Si 

aplicáramos esta regla al resultado de la ENIGH 2000 obtendríamos 56.S por ciento 

como incidencia de la pobreza en la ZMV!\I en el año 2000. 

En el cuadro 4 queda claro que los niveles de pobreza en el DF son menos 

altos que en los municipios conurbados del estado de México. La diferencia en el año 
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2000 es dl' 20 puntos porcl'ntunll's (50.4 ·~·. 70.9) y mientras l'D el DI' la pobreza se 

divide por igual entre pobreza extrema y moderada, en IH zona conurh .. da es mucho 

mayor la primera. 

Cuadro 3. Dlslrlto Federal. 
Evolución lntercensel de la pobreza 

1990 "2000 
MMIP NBI fngrosos Mr.AIP N8I morosos nor.-Uompo 

Pobro-s oxtromos 44.5 34.2 52.6 383 23.6 36.G 
pobt'cs moderndos 23 5 26.6 11.7 266 31.1 13.3 
Sumn Pobms 68.0 60.8 64.3 64.SI 54.6 49.9 
Suma no pobros 32.0 39.2 35.7 35.1J 45,4 50 1( 
1·01a1 100.0 100 o 100.0 100.0 100.0 1000 
NolJIK MMlP· Md1l"Jrl1.o dn Modción to1o0radA óo i.. Pobtol'" Nlll. r\..C~lJos tM~•• owa...~• 

tuwr.1.,,. C~!_c""'°ª P'OJ>""- • pttrt.ro. lo mueat:4 d.t e~ o.t 1Y9'0 v J. w w ... º" d.&ttn dul 2000 

Cuadro 4. Pobreza ZMCM año 2000 
Desagregada en D.F. y Edomex (base ENIGH) 

D.F. Mex ZMCM 
Pobres extremos 25.2 51.8 42.4 
Pobres moderados 25.2 19.1 22.0 
Suma pobres 50.4 70.9 61.3 
Suma no pobres 49.6 29. 1 38. 7 

~P"-"o~b~la:;.;..:;c~ló~n"--'to~ta~l'--~~~~1~00""".~º'--~~~1~0~0'---'-1~00~.~º~~~~~~--'6 

43.4 
17.1 
60.5 .. ·-39-:-5 

100-:-ó 

Tanto en el cmtdro l como en el 2 y en el 3 se dl'Scribe In e•·olución de la 

pobrez.:t. En el ptimer cuadro sl' ha marcado unn divi..-.ión l'ntre los años 198-4, 1989 y 

1992, por una parfl', y los de 1994 al 2000 flOr In otra. En estricto Sl'ntido, ya que los 

priml'ros son ciilculos con datos de ingresos dl' los hogares ajustados a cuentas 

nacionales, n1ientrus los segundos no lo son, sólo se pueden analizar las dos Sl"ries de 

manl'nt separada. Entre 1984 y 1989 hny un clnro numento dl' la pobreza qul' despué'S 

se mantil'nl' entre 1989 y 1992 casi constante, cerrando el periodo más de 8 puntos 

porcl'ntuales por arriba del inicio. Del cambio entre 1992 y 1994 no podemos decir 

nada ya que los datos no son comparables. Entre 1994 y 1996 crece en más de 10 

puntos la pobreza, se mantienl' casi constante entre 1996 y 1998 y, aunque desciende 

ful'rtl'mente l'ntre 1998 y 2000, termina el periodo nuevamente por arriba del inicio 

6 Datos del ENlGH tomados en diciembre del 2000. 
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(casi 5 puntos porcentuales). Además la proporción de pobres extremos en 2000 es 

sustancialmente más alta que en 1994. Mientras al inicio de este 1>eriodo la 11obreza 

moderada era la dominante, al final la dominante es la extrema. En ambos periodos 

crece la pobreza y empeora la com11osición, por lo cual se puede sostener, a pesar do 

los 1>roblemas de comparabilidad, que ha ..-recido la 1>0bre:1.a y se ha hecho más intensa 

desde 1984 a la fecha. 

Los dalos censales del cuadro 2 (y dl'I 3 11aru l'I DF), sin l'mbargo, 

mul'stran la tendencia 011uest11: entre 1990 y 2000 habría disminuido 111 pobr .. za y 

particularmente la cxtrcnu1. Las diferencias de tendencias se dcrh·an, en Jl8rte, de los 

años que se com11arun. En efecto, 1989 l'S el ¡wor año del primer periodo y se le 

compara con el segundo mejor del segundo periodo (a juzgar por los nivelo>s que 

muestra la ENIGll). Es dcdr, si bien 72.3 1>0r denlo es menor que 76.6 J>Or ciento, 

s<'¡:urament<• este dato es mucho más alto que el de principios de la década de loi; 

odu•nta, por lo cual la ll've baja 1990-2000 sólo disminuiría el fuertt" contraste con 

1980. 

P<•ro en 1rnrte el movimiento 11ul'<le deberse lambi~n a los cambios 

profundos entre el Censo de 1990 y el de 2000. Por ejemplo, el primero sólo captaba 

ingresos ¡wr trabajo, n1icntras t¡ui: en el segundo se hizo un e~fucrzo por captar los 

pn>vcnicntes de otras fuentes también. Esto aumenta los ingresos y. por tanto, 

disminuye la pobreza estimada. En el censo de 2000 lus variables de NIJI captadas son 

niiis numerosas t¡uc en 1990. Particularmente im1>ortant€." es la de acceso a sen.-icios de 

salud. Este cambio producirla un cálculo de pobreza por NBI más alto. E.das 

difrrencias, aunque la realidad observada hubiese permanecido sin cambios, 

pro,·ocarían cambios en las mediciones, ¡>or lo que los cálculos para 1990 y 2000 no 

son comparables. 

2.1.3. SITUACIÓN ACI'UAL DE LA POBREZA 

Para poder conocer la situación actual de la pobreza en la Ciudsd 

de l\téxico se presentaran cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), rcferen(cs a los indicadores de la 
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pobreza que nos 1>resenta el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Los 

indicadores son: 

Vivienda con hacinamiento. (se considera hacinamiento cuando hay un 
espacio menor a 2.5m2 por individuo) 
Ocupantes de vivienda con piso de tierra. 
Población ocupada que gana hasta 2 salarios mlnimos. 
Analfabetismo. 
Ocupantes de viviendas sin drenaje. 

• Ocupantes d~ vh·icndn sin cnc~ia cl~ctrica. 
Ocupantes de vivienda sin agua entubada. 

VIVIENDA: 

La "'ivienda es el espacio afectivo y físico donde los cónyuges, hijos u otros 

parientes cercanos, estructunm y refuerzan sus vínculos familiares a lo largo de las 

distintas etapas de su curso de '\'ida . .-\simi~mo, la ,.¡"·ienda constituye un espacio 

<kterminante para el desarrollo de las capacidad<.'S y opciones de las familias y de 

C":ula uno de sus integnant~s pum lle,·ar a ("abo el 1>royl'Cto de ''ida que tienen razones 

para '\'alorar. 

Así, el u.loja1niento en una yi\:ienda digna y decorosa, derecho sancionado 

en el Articulo Cuarto Constitucional, fn•·orece el proceso de integración familiar en un 

marco de respeto a las individualidades, e•·ita el hacinamiento, contribuye a la 

creación de un clima <.'<lucacional favonible para la 11oblación en edad escolar, reduce 

los rics¡:os que afectan la salud, y facilita el acceso a los sistemas de información y 

entretenimiento modernos. 

La población que habita viviendas que carecen de energía eléctrica, aaua 

entubada, drenaje, sanitario eJ<clush·o o de tamai\o inadecuado, está expuesta ai 

mayores impedimentos para gozar de una vida larga y saludable y dificulta el 

aprendizaje de los menores de l!dad, entre otras privaciones cruciales en la vida de las 

familias y sus integrantes. 
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a) Porcentaje de ocupantes en i•iviendas particulart!S sin agua entubada. La falta d._. 

agu11 entubada propicia la utilización d._.I liquido vital en condicion..-s perjudiciales 

1>11ra la salud d._.bido a las formas de almacenamiento que <"omúnmente utiliz.an los 

residentes de este tipo de viviendas, lo que además obliga a los miembro!< d._. los 

hogares ;a invertir tien11•0 y esfuerzo fh~ico en el acarreo del agua, al tien1po que 

dificulta el desempeño de las labores domésticas. 

b) l'orcentaje de ocupantes en i•friendas sin drenaje ni sanilllrio exclusfro. La falta de 

estos servicios en la \.'i,•ienda aun1enh1 la vulnerabilidad al incremenlar el ries~o de 

t~ontraer cnfcrn1edudes trasntisiblcs con10 las gastrointestinale~ y respiratorias, 

afectando la calidad de vida no sólo de las personas que ocupan las vh·iendas sin l'SBS 

condiciones, sino tambi~n In de llUienes comparten el hábitat, de formu que la 

defecación al aire libre o la carencia de sistemas para el desalojo d•• las aguas negras y 

sucias genera grandes 1>roblem11s de salud pública. 

e) l'orce11taje ,/e oc11p1111t~ .... \. ,..,, ''i1•ic!ndas sin energía eléctrit·a. l..n ca~ncia de 

l"ll'ctricidad excluyl' 11 la pobl:tdón d<.'I disfrute dc bil'nes cultur.,1..-. <!<.'la participación 

dl" los sistemas modcntos de co1nunicnción y entretenimiento. así con10 de la 

utili.rnción de llt'llnttos electrodomésticos. Ello también 1-...dunda cn el uso de fuent._.s 

de eneri:.ín nltcrnns con nitos costos anibientnll"'s y financieros. 

d) 1•orcc!11t11j1..t• tle oc11pa11tes t•fl \'Íl'Íe11da..{ cc111 piso de tit:rrn. Las ,.h,.icndas sin ningún tipo 

de n·cubrimil'nto l'n el piso limitan las oportunidades de las personas para go7.ar d._. 

una vida larga y saludable. y elevan sensiblemente el riesgo de fallecer de los menores 

de edad por cont11gio de enfermedades g11strointestinales y respiratorias, 

principnlml'nte donde.,,; más dificil el acceso a los servicios de salud. 

e) l'orcentaje de vfriendas con algún nivel de hacinamiento. Conforme lo establecido 

por dh·ersos organismos internacionales, se considera que en una vivienda existe 

hacinamiento cnando duermen en un cuarto más de dos personas; está eondición 

compromete además la prh.,1cidad de las personas ocupantes de vh·iendas 
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·opiciando espacios inadecuados para el estudio y el esparcimiento, 

idades esenciales para el desarrollo de las personas. 

' señalarse que la información censal no permite estimar el espacio 

·nda, así eomo las dimensiones de los dormitorios, y relacionarlas con 

rsonas <1ue los ocupan. Sin embargo, aun cuando en algunas regiones 

medio rural los cuartos-dormitorio suelen ser más grandes que en las 

L>lis, la ausencia de divisioneis, cuando los com11arten \.'ari11s ¡wrsonas, 

J y crea un ambiente familiar 1>oco ade<:uado para el desarrollo 

torndores. 

R TRABA.JO 

des de lns personas pan1 tener un nivel de vida digno están 

·r una diversid:11I de factores. l>l' ellos, destacan la posesión de activos, 

·actor<·s <•senciales relacionados con el gasto social del .-stado (como la 

salud), nsí como las posibilidades de lograr una 1mrticipación 

r la 

lecer 

rmen 

>le-ce 

ayor 

tema 

L"Clen 

•ntrc 

que 

taja, 

•S 111erc.ados de trabajo. por 

s donde el mercado desem1>e1la un pa1n·I cada '''-"Z más dl'terminanle 

n de los recursos escasos. el inJ,!rt..-so monetario determina las 

ra adquirir bienes y servicios. Aun cuando poderosos factores 

influyen en la detcrininndón de los salarios, las remuneraciones 

n con la productividad del ln1bajo, sobre todo en el caso de los 

rabajadorcs con bajas calificaciones. Por esta razón, al igual que en 

'n la construcción del indice de marginación el siguiente indicador: 

•oblación ocupada co11 ingresos de hasta dos salarios m{nimos. 

•cimiento constituye un aspe<:to crucial para que las personas puedan 

~to de vida que tienen razones para valorar. Asimismo, la escolaridad 
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(frente a 28%. del 11romedio nacional), mientras que en Nuevo León, Coahnila y Baja 

California ese rezago educativo asciende a 16, 19 y 20 por denlo, respedh·amenh.•.6 

Características de las Viviendas Particulnres Habitadas en el Di~lrito Fl'dl'rar 

en el 20007
: 

¡Concepto 

i Total de viviendas particulares 
¡habitadas 
/"" .. - ·--- ............... -· 
; Tipo de vivienda 

r -e~~ i~dc"~;;dicntc (%) 

!--D~;~~~~;~ en edificio (~ó) 

f oi;~onibÍlict~d -~¡~ ~-~rvicios- bási~~~ 
' . - . - . - . 

i Agua entubada a/(%) 
)-----------·--·-- ·--

Drenaje(%) 

Encrgla eléctrica(%) 
r· 

Con los tres servicios (%) 

Nacional Entidad 

; 21.513.235 : 2,103,752 

87.0 

5.8 

59.1 

---~?:~..L 

.L.l!o.!: ; 
n•ciona! · 

2º 

6 Consejo Nacional de PoblaciónJ~c Marginación 20QQ. Capítulo 2 Marginación por Entidad 
Federativa 2000. 
7 NOTA: Excluye .. Viviendas sin información de ocupantes.. y refigios. 
N Sólo incluye a las que disponen de agua en la vivienda o fuera de cll~ pero dentro del terreno. 
B/ Incluye tabique. ladrillo. piedra. cantera. cemento y concreto. 
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r Co~-;;;;¡.;;;--;;;~¡~;;~(o/~»--- . - -· ·-¡-·· -·--91-:7·¡- ---95~;¡--·-----· ·-¿;"¡ 

r
'·--·--····--·-·····----------· .. ····---··· .... ·····-r'·-----·--· -·-··-;-----------·;r-··········--··· --· . ' 

Con excusado exclusivo(%) , 85.9 ¡ 91.3 1 10" j 
r-c:-~~~;;.~á~-~;.-~~-s°(o/~)"------ -·--¡·--·--- 71. 9-¡--·-. 81.o· r- ------- ---¿;;-¡ 
lr:)i;p~nibilid;d d~-bi-en~~--- .. -- ---- --¡·- --- -·-·¡ ---· ----·-¡· -- ---- _, 
t' ¡ r Co~~~-¡;~i~¡ó;;(o/~) ···- - - r. -----8s.9T 96.8 

,--¿;~-;;-~~iri~~~~d~~ (%) - .. ---·- -· - 68.5 ! 

r-·c:~-~-t~~f~~o (%) .... :- . 36.2 

85.6 4° 1 
.. --- .. J 

Iº I 66.0 
.. 
j Con automóvil o camioneta propio 
: (%) 32.5 38.8 

.1 

Con computadora(%) 9.3 21.5 Iº 
H 

La tabla anterior arroja datos muy interesantes para la ,·aloración 

del 1i1>0 de vivienda con la <¡u" cuentan lo:. dudadauos de la Ciudad de 

1\-1éxico, ya qu" si bien por un lado es el segundo lugar a nh·el nacional en 

cuanto a ''ivi.,ndas 1mrticular"s habitadas, 1mr otro ocupa el 32" lugar en cuanto 

a l·asn independiente, siendo el principal lu¡:ar de vh·irnda el departamento en 

edilicio_ Independientemente de esto el Distrito Federal ocupa el primer lugar a 

nh·cl nucional "n casi todos los puntos r.,fcr.,ntes a la disponibilidad de 

st.•rvicios luísicos. 

Población Ocupada del Distrito Federal Según Nh·el de Ingreso l\1cnsual 2000_9 

¡-.. -M-;,~~~ d~-un solario mínimo 
¡·--------- ------ -¡ De 1 hasta 2 salarios mlnimos 

Nacional Entidad 
• . 1 

Ab9olutoa ¡ Estructura % ¡ Abs~uto• : E•tructurw. % ~ 
- 1 - -------- --- ·--

¡ 38.785,274 

. ¡···4-.112.757 

·r· 1 i 8,219,109 : 

--T;1-.oiú74T 

100.0 i 3.898.504 

10.6 ·: 108,970 

1 

1e_o-- r 295,387 

28~6-í--~·:170,883 

_10~~¡ 
2.9 1 

B.O j 

31.7 

• INEGL Il!Jw.ill.d~. Estndos Unidos Mexicanos. Xll Censo General de Población y 
Vivienda. 2000. México 2001. 
9 Nota: Datos Correspondientes al trimestre nbril·junio 
al Incluye a la población ocupada que recibe únicamente ingreso no monetario (atoconsumo) 
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---------· ---
Més de 2 hasta 3 salarios mínimos 6,968,919 ' 18.0 751,249 203 

-----·- --·----. ·--
' ! Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 5.290,394 13.6 555,607 15.0 
--
! Más de 5 hasta 10 salarios mlmmos 2,836,128 7.3 353,213 98 

Mús de 10 salarios minimos 1,146,021 3.0 248,379 6.7 

No especificado 1.138,372 2.9 2U,856 5.8 

'º 
En esta tabla nos damos cuenta de 11ue la distribución dc la riqueza esta 

desi~unlmcnte re1mrtid11, ya 11ue mientras el 110 u/o dc la poblacil>n de la ciudad 

recibe menos de 5 salarios mínimos :il mes, solo el 6.7 recibc m:is de 10 

salarios mínimos. 

,\nalfnbetismo: 

l'ohlación de 15 años y más por grupos de l'dad y su distribución porcentual 

según condición de ulfahetísmo y sexo en el Di.•trito Fedcral, 2000. 

Población de 15 •-'os y mAs Condlcl6n de atfabottamo 

Total ¡ Hombree 

' 

1 Alfabeta Analtabetm No -peclflcado 

'

; Mujeres . ,-
1 1 

, ., 

1 1 
) Total l Hombres , Mujerea, ! Total ¡ Hombres ; Mujeres . Total ! Hombres ; Mujeres 

6,231,227 ; 2,907,415 
-., 
¡ 

798,349 390,049 

1 3,323,812 97.0 

408,300 99.1 

T .... 1 
804,235 ! 868,769 1 98.9 

T·-----·-···-.--- .... 

! 1,387,425 1 654,095 1 733,330 1 98.4 1 -·¡--- ··- -·¡-·--------- -¡---------·¡-· -----:--
¡ 998,369 1 462, 134 1 536,235 ! 97 .4 1 

-¡----··- - ;·-- --------- --·----... - ... 

98.2 95.9 

99.1 99.1 

99.1 98 6 

98.8 98.1 

98.5 

2.9 1.7 4.0 0.1 0.1 0.1 

0.6 0.7 0.8 o, 0.1 0.1 

0.9 0.6 1.1 0.1 0.1 0.1 

1.4 1.0 1.8 0.1 0.1 0.1 .,... ..-

2.5 ¡ 1.4 i 3.4 
~-.- ¡--- - ... -·.-

0.1 0.1 

i 
1 643,440 ! 294,5991 348,841 1 94.8 97.3 92.7 1 5.1 ! 2.8 7.2 0.1 0.1 : 

-r--------¡-------·-·¡ ····----T.. 1 

1 730,640 ! 302,303 1 428,337 1 88.6 i 
--- ---,----.¡----------- ;-. 1 1 

84.9 11.2 ! 5.8 ¡ 14.9 94.0 1 

-----.. ----------·-·------ --------- --· -·- ---- ------------ -·--- -· --- - . ---

10 INEGL Fuente Nocional de Empleo. 2000. México. 2001. 
11 lNEGl Tabulados Büsicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y 
Vivienda; 2000. México 2001. 
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Los datos que arroja esta tabla son los más alentadores, en materia de 

prestación dl" sl"rvicios por 1mrtl" del Distrito Fl"<ieral ya que el 97.0 •v. de la 

población de 15 a 19 años son alfabetos, ocupando el 1>rimer lugar a nh·el 

nacional en cuanto a nivel de alfabetización. 

Población de 5 ailos y más por grupos quinquenales de edad y su distribución 

porcentual según condición de 11sistenci11 escolar y Sl"XO en el Distrito F..deral 

2000. 

Poblaclón de 5 anos y mAa 
·¡ 

Condición de aalstencla escotar i 
:JU&nal ¡- r T Asiste% Noaslate % No especificado % 
lad Total j Hombre• 1 Mujerva ' 

i ! . Total- Í H~-;,:;b;... ) Mujerea Total ·¡-Hombres ! Mujeres ; Total i Hombrea 

¡ 7,738,307 3,670,720 i 4,067,587 31.2 
; 

33.3 29.2 611.3 66.2 70.2 0.6 iad i 
1 

-· .. ··-¡ ¡·· 
años 764,094 387,936 376,158 9-4 .1 ~ 94.1 94.0 4.3 4.2 4.4 1.7 

' . i ·-4 1 i i 
i 742,966 

1 
375,369 367,617 95.5 ¡ 95.4 ! 95.5 4.3 4.3 4.3 0.2 

··-··--r---- T ·--r r ·- ¡- ·- --¡_. 
9 ¡ 

1 798,349 i 390,049 408,300 64.4 .i 65.3 63.5 35.4 34.4 36.3 0.2 
--- --·¡ - i 1 ··¡··--···- ····¡ - ' 

·4 

i 1 ! 1 832.517 
1 

400.924 431,593 31.6 34.2 29.2 68.1 65.5 70 5 0.4 
1 ¡-- ¡- ¡ -~---T- .. -------··-----

9 
11.6 1 

1 

1 
840,487 ¡ 403,311 437, 176 

1 
13.6 i 9.8 88.0 86.0 89.8 0.4 

m;;-·-¡ i -

! 3,759,874 

¡---- ..... 
¡ 1,713,131 

· ----- ---r-·r-------.---
: 2.046,743 . 2.9 ' 3.0 ! 2.7 96.6 i 965 96.7 0.5 

Población de 15 ailos y m:is por sexo según nivel de instrucción en el Distrito 

Federal, 2000. u 

---·-·-~---· -------,-·-----· ----- -···-----··-··r·· ------ -----·-----· ---- --····· -• 
) Concepto · 1990 j 2000 i 
----=------------ -·----- ----··---- ----------·--------- ·--...l 

,, Jbid. 
IJ Incluye a la población que tiene algún grado aprobado en educación media. básica. media superior 
o superior. 
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•• 

¡· - -1-;,u., 1 ;.¡~,;,bre• 

! :¡:~¡:.¡---··----- r ~697.831 i 2.6éo,5:Í7 
r··· ----·-···-··· ····-··· .. , .. . . 
! Sin Instrucción (%) ! 5.3 3.6 

r-p~~-;;.~ -¡~~-~~¡;.~ 
¡(%) 
1 Primaria completa 
¡e%> 

Postprimcrla al(%) 

No especificado (%) 

11.4 

17.9 

64.6 

0.9 
... 

97 

1 16.9 

69.1 

i 0.7 
1 

i 

' 

Muje,... Total · Hombres ; Mu.t-

3,037,294 , 6,231,227 e 2,907,415 3,323,812 

6.7 

12.8 

18.9 

60.5 

1.1 ! 

3.6 

85 

15 4 

71.7 

0.8 

2.4 46 

7.2 9.6 

14.0 16 5 1 

75 8 682' 

0.7 1.0 

Las dos tablas anteriores muestran que el nivel de instrucción en el 

Distrito Ft.'<lernl han mejorado comparado a los datos de 1990. mientras qu«' «'n 

1990 había un S.3 "/.,de personas sin instrucciones, en el 2000 sólo son el 3.6 ~ ... 

Indicadores Educuth·os y de Vh·ienda segun Del~ación y Númen> de habitantes 

por vh·ienda en el Distrito Federul, 2llOO. 

'. Delegación 

f Entidad 

A.z.capotzalco 

Coyoacán 

Cuajimalpa 
! de Morelos 

: Gustavo A. 
¡Madero 
, .. 

lztacalco 

Educación Viviendas particulares habitldas a/ 

Población de 15 
allosy~s 

Total 

Con 
. cnergla 
¡ol6ctrica 

('Yo) Totaol 

6.231,227 

327,718 

486,736 i 
i 

102,624 1 

·-9~~.~28- f 

:iti'ú92'j 

Alfabeta 
(%) 

97.0 ¡ 2, 103.752 

97 .6 i 109,233 

. 97:5--¡ 163,036 

96.3 33,163 

97.0 295,329 . ¡ 
97 .2 98:234 ¡· 

995 

99.B 

99.7 

99.4 

99.7 

99.4 

Con Con . Ocup.11nte• ¡ 
. •gua , d.-.naje por 1 

! •nb~~ ('Yo) vivienda 

97.9 

99.3 

992 

98.1 

99.0 

99.0 

982 

99.1 

990 

97 2 

99.0 

99.0 

"'·º 
"'·º 
3.9¡ 

"'"' 1 

4.1 i 
..• .1 

4.1 1 

14 INEGL ~IL2Q. Resuhados Definitivos. XI Censo General de Población y Vi~·ienda. 1990. 
México 1992. 
INEGl.....I!!Jrnln.ll!lL~. Estados Unidos Mexicanos. X,I Censo General de Población y Vivienda. 
2000. México 2001. 
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¡-- - ·----- -- -· -
! lztapalapa 

La 
i Magdalena 
! Contreras 

Milpa Alta 

, Alvaro 
, Obreg6n 

Tláhuac 

Tlalpan 

Xochimllco 

! Benito 
1 Juárez 

1.230.381 ¡-- --s6::3T .403.922 

156,6J.4 

63,909 

287,603 

- ¡ .. - --·-- -- ,----
¡ 1 

96.4 : 51,831 
- ----r 
94.4 i 21,350 

96.4 163,481 

[~-~~;;-h;;¡;;,~;; -, --~88, 159 

1 

Miguel 
Hidalgo 

r:--v~~~-;1¡;~~ ~ 
. Carranza 
1 

269,426 

341,138 

99.5 

99.0 

09 5 

99.5 

99 4 

99 2 

99 8 

98 9 

99 B 

99 7 

98.1 98.5 

97.7 96.4 

93 o 85.7 

98 7 990 

00.G 97.1 

90.9 97.0 

94 1 91.8 

99.0 99 3 

98.3 98.3 

99 o 99.1 

992 99.1 1 

4.3 ! 

"4.2 

45 

"4.2 

"4.3 

"4.1 

"4.4 

1 
3.1_1 

3.4 ! 

3.8 

1 
3.9 

J 

En esta última graifica se muestra por Delegación Política el nivel de 

alfabetismo, no bajando este del 96.3 º/., en todas las d.,legaciones con 

c"cc¡>ción de l\1ilpa Alta en dondl' l's dl'I 94.4 ~~. . Adl'más S<' muestra el 

porcentaje de viviendas <1ue cu.-ntan con los sen·icios de en<'rgla el~trica, 

UJ.!UH entubada y dren~1je., siendo un promedio en todos los casos superior al 

98 "/... Por lo anlerior se deduce que la prestación d.- sl'rvicios básicos no es 

un probll'ma gntbe para l'I Gobierno del Distrito Federal. 

2.2.POLITICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA POBRE7 .. A 

DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Es dificil analizar las políticas puestas en marcha por el 

Departamento del Distrito Federal ubicándonos sólo en el contesto de la 

Ciudad de l\1é1ico, ya que los Regentes de la Ciudad aplicaban l<>s criterios 

que emanaban del Plan Nacional de Desarrollo, y en ~alidad tenlan limitada 

injerencia en la capacidad para formular politicas de combate a la pobreza 
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específicas de la C11pitnl del Paí."• es por esto que a continuación se abordaran 

l11s 1>0litie11s Feder11les de comb11te 11 111 pobn.•za, desprendiendo algunas 

características en su 11plieación a la Ciudad de l\léxico. 

2.2.1 APLICACIÓN EN EL D.F. DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD 

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol o simplemente 

Solidaridad), es un programa de gobierno <¡ue encierra la propuesta de política 

de combate a In pobreza que surge y desaparece con el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari. Relacionado con los "fondos sociales", en el di~curso. 

Solid11rid11d forma 1111rte de una nueva concepción de polltica social que 

contempla como ejes principales el combate a la pobrez.a, la participación 

OrJ.!anizadn de In socic..'thul, la creoación de condicionc.."S nl"C'esarias ¡1nrn promover 

las c111rncid11des b:ísi<-as y fomentar In igualdad de oportunidades. 

Los princi¡u1lcs ar:,:unu.•ntos 1u1ra crear un instrumento como el 

Pronasol refieren a <JUC' los rec"ursos públicos son escasos, qut..• el Estado no 

debe ser el único actor en la solución de los problemas sociales, además que la 

!'<>lítica social debe integrarse a la reforma del Estado. "La reforma del Estado 

puede ser este nuc,·o balance entn. .. libertades sociales t>Oderes 

gubernamentales. Abrir paso lentamente 11 una noción Je Estado social no 

reñida con las libertades políticas. Y a una idea de justicia social desprendida 

del estatisn1on 15 

Los criterios gener11les de política para la operación del Pronasol, en 

el Di'itrito Federal consistieron en: 

1) Acrecentar asignaciones prcsupuestales al gasto social para la atención de 

grupos en pobreza extrema a fin de ejercerlos a través del Pronasol. 

u Luis F. Aguilar Villanueva, ~.sl:_trcs puntos de visto. en Luis F. Aguilar (et al). 
Solid11ridad a debate. p. 138. 
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2) Extender los programas de desarrollo integral a todas la!I zonas de la 

Ciudad 

3) Elevar el rendimiento social de los recursos nu>diante la aportación y 

participación de los beneficiarios, y el apron·chamiento de recursos 

materiales locales. 

4) Diseñar y ejecutar las acciones que se decidan con la participación, 

colaboración y corresponsabilidad de beneficiarios, respetando los valores 

y costumbres locales. 

5) Comproml'ter a estados y municipios en el combate " la ¡>0brez.a 

extrema (incluido el Di•trito Federal), conrribuyendo con recursos además 

de participar en l'I discfto y ejecución dr accion~. 

6) l\1o•·ilizur a la sociedad ch·il para apoyar el combate a la 1>ohrez.11 

extrcnut, articular csfuer1.os, con1partir ex1wrif."ncins, iofonnación, 

o¡>iniones )' trabajo tlireeto. 

7) Impulsar la partici¡mción acrh·u dl' las mujer<>.• l'n el combate a la 

1mbrl':t.a extrema, reconocer l'I trabajo que ya desem¡>ei\an y fortalecer su 

inte~naC'ión :• nt..·ti,•idadcs producti,•as. 

8) Inculcar en los jú•·enes la conciencia de la solidaridad social y fa•·orecer 

su participación a la tr:msform:ición social d<"I país para que S<"an 

imJ>ulsores diref..·tos del can1bio 1
t' 

Por todo lo anterior Pronasol buscaría a¡>ro•·echar la ei.~riencia 

nl'umulada en el trabajo social comunitario que sin ser remunerado beneficia a 

familias, a partir de mejorar las condiciones de vida d<" la localidad. Para tal 

<"freto se recurre al 1u1rentesco o afinidad entre los miembros de la comunidad, 

induciendo esa relación a la participación activa en acciones concretas. 

Dentro del Pronasol la •·ertiente más destacada (tanto por el gasto 

como por la publicidad gubernamental en ella), Es Solidaridad para el 

Bienestar Social. En este apartado en particular se examinan las acciones en 

16 Presidencia de la RepUblic.a. Pina Nacional de DesAUQIJO J98Q-l.2.2::t pp. 1:?6-127. 
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materia de salud, educación y nutrición que, junto n servicios a la vivienda y 

regularización de In tenencia de In tierra, conforman la vertiente m.,nclonada. 

EDUCACIÓN: 

En las acciones 11ara la educación, dentro de Solidaridad, se 

contemplan programas <¡ue tienen que ver con la construcción y r<-habilitación 

de infraestructura 11ara la dotación de sen•icios educath·os. estfmulos para la 

educncilm, entre otros. Los programas vinculados n esta área y sus objetfros 

fue-n•n: 

a) lnfra<-structura Educativa: reducir el déficit en espacios educath·os para 

ampliar la oferta de este sen·icio. 

b) Escuela Digna: rehabilitar ::r dar mantenimiento a inmuebles escolares., 

esp<-cinlmente de "ducadón h1ísica. 

c) Niños de Solidaridad: favorecer el desarrollo f'tsico, mental y académico 

de niños en printnria., aden1ás de inhibir la de-serción escolar. 

d) Apoyo al Scn·icio Social: Promo\·er el cumplimiento del servicio social en 

:írcas t1Ul' f;n.·orczcan n los grupos ntás necesitados. 

e) lnft"<t<-slructura De1>orth·a: cr.,ar y rehabilitar espacios deporth·os para 

fomentar el dq>ort<·. 

f) l\111.,stros Pensionados y Jubilados: mejorar condiciones d<- vida de 

n1uestros en estas condiciones y aprtn·echar su experiencia en acciones 

cdul"ativas., producti\.·as, culturales o sociales. 

SALUD: 

En materia de salud, las actividades contemplan la construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de salud, ampliación de cobertura 

y mejoramiento de la calidad del servicio. Los programas comprendidos en esta 

materia son: 

a) Infraestructura de Servicios de Salud: Construir, equipar, rehabilitar. 

conservar y mantener las unidades de salud. 
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b) Hospital Digno: elevar la calidad de lu atención médica hospitalaria con 

equipo y muntenimieoto de inmuebles y mejorar el servicio médico. 

e) Enfermeras en Solidaridad: estimular la calidad de la atención m&lica 

en cnfcrmenis 11 través de becas. 

El primer progr11m11 enlistado pretende ampliar y mejorar la 

infntcstructura parn extender ha coherlura de los servicios de salud. Aquí la 

participaci<in social se expresa en mano de obra, dado que la conslruccióo de 

unidades médiclls (clínicns, ccnlros de salud) sigue un procedimiento de 

licihtción 1>(1blica. 

En Hospital Digno el comité de Solidaridad hace un diagnóstico del 

hospital 1mn1 delermioar problc11111s, establecer prioridades así como pro1wner 

111ch1s y acciones, todo con asesoría técnica de la delegaci<'>n de Scdesol En este 

cnso, el comité lo integró personal del hospital y usuarios, e implkó mejorar 

infraestn1ctura y equipo médico 1>ar11 elevar la calidad y calidt."Z en la atención 

de usuarios. Sin embargo no es claro si la 1wblaci<in <1ue fue atendida coincidió 

con el seclor de los pobres extremos. 

Finnhncnte, Enfer111eras en Solidaridad otort:.a estímu;u!'I> ttonómicos o 

becas de capacilaci<in a enfermeras de base para mejorar la calidad de sus 

sen.-icios, estableciendo un número determinado de estímulos por unidad 

médica. Pnni ello se toma en cuenta una evaluación del dcsempei\o aplicado 

por In institución a enft:'rme-ras, y una encuesta que- incluye a com¡1añeros dr 

t ra bajo y usuarios. 

NUTRICIÓN: 

La nutrición es un aspecto que en Solidaridad no tuvo una dimensión 

ni clara ni amplia. Los programas relacionados con esta materia son: 
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a) Niños de Solidaridad: otorgar despensas a niños en primaria. 

b) Alimentación y Abasto: mejorar la nutrición de ¡:rupos vulnerables 

especialmente en zonas rurales e indigenas, asl como en colonias 

110¡1ularcs 

2.2.2. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL PRONASOL EN LA 

CIUDAD DE M¡;:x1co. 

En el enfoque conce1>tm1I del programa es posible identificar algunos 

crite1;os y princi11ios 'lºc coincide-n con las re<"o1n~ndacionf'S internacionaale..--s 

para atacar la pobreza. La selectividad, la focalizJJción, la racionalidad dd 

i:usto, la eficacia y eficiencia en lns acciones, In dl"Sccntruliz.ación y la 

partid1>21ción social son as¡1ectos presentes t•n Solidaridad. Por otra partl", la 

con<·cpci6n del Pronasol tien<· como refcrcnt<· la tesis doctoral del ¡1ropio 

Salinas 17 
• El 11rogr111na también está innuenciado fuertemente por el contexto 

sot~ioeconórnit·o y politico en que se desarrolla. El c1n~tionan1icnto u pn\cticas 

autori111rias, 11a1erm1listas e inten·encionistas del Estado, la crisis del sistemn 

corporati"º• la crisis econón1ica, el frucnso de políticas de njustc, el detrin1cnto 

del ~asto social, entre otros as11cctos, son determinantes l"n el funcionamiento 

dt:"I Pronasol. 

J!Ubcmamentales se concentrarían en áreas cuya 

(economía, política y social) otorgan al régimen la 

el nue,·o modelo económico, modernizar al pals y 

pobreza extrema. Es decir, generar una economía 

abiertn donde la política socinl no atenta contra las variables macroeconómicas., 

Los esfuerzos 

viabilidnd y rentabilidad 

posibilidad de ª"'an7.ar en 

mantcn~r bajo control la 

y la pobreza se combate por efecto mismo de la modernización. 

17 Véase la introducción de Gabriel Martinez al libro de Gnbricl f\1artincz (comp.) ~ 
so.cjnl en México. pp. l l-20. 
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En estas circunstancias, 

uestiones administrutivas como 

la 

el 

eficiencia toma gran relevancia 

uso óptimo del gasto social, 

;tablecimiento de prioridades, maximizar beneficios minimizando costos 

en 

el 

de 

peración, ele\'>lr In 1>roductividad de las inversiones públicas y In calidad de 

1s bienes y scn·icios, de a1>egarsc a los ticn11>os establecidos, y adttuar la 

fcrtn de servicios básicos a la demanda. Es de notarse en este último aspecto 

uc su 1>rctensión es reducir el déficit en sen·icios públicos. 

En la tendencia por la eficiencia tnmbi~n se encuentra el 

_>rovc<.·hnn1icnto de la capacidad instaladu, así con10 de los recursos humanos y 

ateriales l'xistentes. El efeclo de tnl medida es evitar el desarrollo de nuevas 

tructuras ln1.-u .. ~rátic11s, innecesarias ¡>ara el es,¡uema del pro,::rnn1a, adl"n1ás de 

rmitir el ahorro de recursos financicn>s. La focalización, a tra'"·és de la 

.1rtici1>ación de beneficiarios, y la identificación de zonas con alta incidencia de 

pobreza en el país (mapa de In pobreza), permite llegar a quienes más lo 

~cesitan sin desviarse hacia sectores no tan necesarios, ¡1ar:.1 tener un in1pacto 

recto '-~n los pobres cxtrcn1os. 

1.3. PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBRE7.A. 

A unos días de tomar protesta como nuevo Presidente de !\léxico, en 

demhre de 1994. Ernesto Zedilla atendió una nueva crisis sexenal. Hecho 

H.· rc,·cla el fracaso de los aparentes ª"·anees macrocconómicos alcanzados 

1rante el J!Obierno de Carlos Salinas. Desde ese momento la admini'>tración de 

:dmo ( 1994-2000) se encontró ante un panorama 1>0lítico. económico y 

cialmcntc a<hrcrso no sólo en la Ciudad de l\1éxico sino en todo el pals. 

Tras •·arios aplazamientos, y más de tres años de iniciar funciones la 

hninistr.tción de Ernesto Zedillo, el 2 de febrero de 1998 se publica en el 

iario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece el Programa 

ira Superar la Pobreza (PSP) 1995-2000. Programa que pn.-scota la Sedcsol y 
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1) Alimentación, salud y educación: vincular los tres asl"""to~ tJOra 

dar un enfoque integral, fomentar la coordinación entre órdenl"S 

de gobierno y la corres1>onsabilidad de estos con ciudadanos. 

2) Infraestructura social y sen·icios n la ,·iviendo: disminuir los 

rc7.agos sociales y aumentar la dotación de sen·icios básicos, con 

la gencrncilm de infraestructura básica por parte de los gobiernos 

locales. 

3) Oportunidades de e ingreso: mejorar condiciones 

económicas a 1>artir de clc•·ar la producth·idad, empico o ingreso 

de pobres extremos, complementarias n las ejecutadns en el marco 

de la polítit..'a cconón1icn 1H 

2.2.4.RESlJLTADO DE LAS POLITICAS FEDF.RALES APLICADAS POR 

EL l>.D.F. 

En el cnso de las 1wliticas tle Solidaridad el presidente Salinas 

declara como exitosos los resultados arrojados ¡>0r el Pronasol al señalar que 

"Solidaridad dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza. 

Estableció unn nuevn relacilm entre sociedad y gobierno, basada cu la iniciath·a 

co1nunitarin, en In corrcs¡>onsabilidzul~ en la pa.rticipución democrátjca y en el 

u.so tr.insparcntc de los recursos. 

rnoderni7.nción" 1., 

lln sido el balance moral de la 

Pero en In realidad el Pronasol no logró consolidar una vertiente 

producth·a 1rnra generar empico y mejorar los ingresos de los pobres extremos, 

ello pese a las consideraciones de su Consejo Consulth·o y de que en 1992 

trata de enfocarse en mayor medida a actividades productivas. A consecuencia 

de •1ue el grueso de los recursos se dirigieron al rubro de Bienestar Social, " 

Las inversiones no tienen en consecuencia el efecto de calar a fondo en la 

iic Secretaría de Desnrrollo Social, Pro¡¡ramn para Suocmr 'b Pobn:z;> 19QoCi-20QQ, en Diario Ofici:il 
de la Federación. 2 de febrero de 1998. pp. 31-35. 
19 Carlos Salinas de Gortari. ~to lnfoane de Gobierno pp. 50-S 1. 
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rehabilitación profunda de las condiciones de vida dl' los sectores sociales 

menos favorecidos" 2º. Solidaridad para la Producción cobró un papel secundario 

y sus acciones tuvieron un impacto limitado. 

La contribución determinante de Solidaridad para l'I Bienestar Social. 

y su princi¡1al a¡>ortación sl" encuentra en el ataque n la mari:inación social. 

principalmente ul extender sen·icios sociales en áreas rurales. pero no tu,·o un 

\·erdadero 1>royecto para poder generar aportacionl's a las ciudades como es el 

caso de la Ciudad de Mél<ico. 

Por otro lado, el avance tic la 1)()brcza continua durante el sei.enio de 

Ernesto Zt.~illo, ai1n 11 los ojos de organisrnos internacionuleos que apoyan su 

proyecto económico. l'an• el llaneo l\tundial, la pobre7.a (extrema y moderada) 

en 1996 alcanza al 29 por ciento de 1:1 población nacional, ajustando los datos 

:11 año 2000 l'I nllmero crece al 62 por ciento dl' la población. 

La propuesta del gobil'nlO dl' Ernesto 7.A"<lillo para atender la 

pobreza se basl> en la creación tlt• cu¡;ital hutnano t>Rn• ser en1ph•ado flor rJ 

mercndo laboral. De 1994 a 1999 se tu,·o un crecimiento de la población 

económicamente acth·a dl'I 3.6 por cil'nto anual, lo que significa generar 1.3 

1nilloncs de cnl¡>leos anuales 21 . La creación de empleos durante el sexenio son 

de caníctcr precario, es decir subcn1pleos o empleos nu~norc.s a dos salarios 

mínimos que para sostener a una familia (de cinco integrantes), resulta l'n 

pobreza extren1a. 

Quizá lo más importante de este sexenio para el Distrito Federal, lo 

representaron las elecciones de 1997, en donde por primera vez en la historia 

se presenta la oportunidad que el Jefe de Gobierno de la Ciudad (!'uslituto del 

Regente Capitalino), implement.ara las polfrticas de combate a la pobr=a 

:ti Julio Mogucl. Prólogo a Gloria Vásqucz y Jcsüs Ramircz (coords.) M:ugjnac160 y oob™-JID 
!l!.l~xi.rn. p 1 9 . 
.:a El Universal. 31 de enero de 2000. p. 06. 
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independientemente de las politicas F~"<lerales, lo cual sin lugar a dudas 

representa un avance en cuanlo n la forma de dar respuesta a la situación 

local de la pobre7.a y la pobreza cxlrem11. 

2.3. CAMHIO DE FORMA DE GOIUERNO EN EL D.F. 

2.3.1. LAS ELECCIONES DE 1997. 

En México el 6 de julio de 1997 fin11lizó el 11roceso l'lcctoral que 

tenia como objetivos cambi11r la tercer part<" del Senado, el conjunlo de la Cámara de 

Di1•utados y como elemento más importanlc la el.-cción por primera vez de .Jefe de 

Gobienw para el D.F. 

Esta fue la 1•rimen1 vez que en la historia de la ciudad de ~léxico, se lleva 

n•·abo una cl.-cción para gobernador, y también fue la primera vez que el PRI 

(Partido Revoluciom1rio lnslitucional, en el gobierno d.-sdc 1929) no obtuve> la 

mayoría absoluta .-n el Congreso. 

El Partido d.- la l~e,·olución Democrática (PRD) logró arriba d.- 70 

diputadones de mayoría y 11riícticamente empató con el Partido Acción Nacional 

(PAN) a segundo lugar a nivel nacional con al rededor del 26°/. de los ,·otos. El PRI 

perdió la mayoría absoluta en la Cámara d.- di¡>11tados con un ¡>0rcentaje cercano al 

38°/., y .-1 PAN cayó a 27 o 28°/o IUCl!O de llei:ar en el 94 a un nivel superior al 30ª/ •• 

Lo más trascendente fue lal ,.ez que el PIU> ganó, de forma aplastante el 

Distrito Federal, no solo la jefatura de Gobierno sino todas las diputaciones fl.'CleralPS 

y locales. Esto constituye sin lugar a dudas el triunfo más grande del partido, y una 

clara señal de la voluntad de los ciudadanos por cambiar las cosas. 

Anteriormente, el regenle (así denominado) del Departamento del Distrito 

Federal era nombrado por el presidr.nte de la nación. La victoria del llder del PRD, 
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Cuauhtémoc C1írdenas, hijo del 1>residente Lázaro Cárdenas, uno de los lideres 

políticos más po1mlarcs y queridos de !\léxico, fue rotunda. Cárde<1as venció con un 

48%. de los ''otos frente a Alfredo del l\1azo, candidato del PRI, que obtu.-o un 26°/u, y 

Carlos Castillo, del PAN, <1ue quedó en tercer lugar con un t6•/o de los ,·otos." 

Pero In debacle 11riista no sólo se d"bió a uno o dos actos o declaraciones. 

llnn de las causas fundamentales de su caída fue el as¡>e<"to l"Conómico, totalmente 

estancado en lo <1ue hace al mercado interno (según los empresarios dc su¡H.'rmercados 

sns venllls cayeron un 22'Yo antes de las ell"Cciori<-s 23
). ü.-sde diciemhrc del 95 el 

ntcrcau.lo interno pcrnu1ncció cstnncudo 1nicntras que las empresas liJ!adus a la 

ex1wrtación, que habúu1 tenido algunos progresos esos anos, ,·ieron como la 

contntc<"ión del n1crcndo interno nortcnn1cricano amennzó la recuperitción que ese 

sector hnhia tenido, l\sí pues tres años de sacrificios mientras que los grandl""S 

t•m1>resarios y bant¡ueros sc enrit1uecieron cada día n1ás explica t"I 1>orque del "'oto 

contra el l'IU. 

El PH.D ttn-·o un crccin1iento ex1>losh·o, en tres ai\os aun1entó su ,·otación 

en un <>O(Y..., concentriíndose funda111entaln1enh~ en la zona industrial de) p2is, dr 30 

distritos el.,ctorales en la ciudad d" l\1éxico el l'H.D ganó 28, cste h"cho demuestra que 

es la clase obrera íundament11lmente 111 <1ue se H>lcó en favor de Cárdenas su princi1>al 

dirigent<•. L11 noche del 6 de julio el Zócalo de la Ciudad de l\1éxico se vio inundado 

por decenas de miles de trabajadores y ciudadanos que festejaron .,1 triunfo electoral. 

l'or cierto este h~"Cho también fue nuevo en la hl~toria d"I pais. 

En suma las eleccioncs de 1997 trazaron un antes y un des¡>ués en la ,·ida 

<lemocrúticn de México. Estos comicios, más allá de los ~ultados y sus posibles 

significados, mostraron las condiciones normath·as e institucionales existentes en el 

país, que garantizan la validez de la voluntad ciudadana manifestada a través del 

voto. Por ello, el proceso electoral de 1997 tiene tal relevancia, y en él, la ell"Cción de 

21 El Universal septiembre de 1995. 
zJ Revista mensual elaborada y editada por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Nacional de 
México, Julio 1997. 
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jefe de gobierno del Distrito Federal ocupa un lugar prh·ilegiado, al erradicar la 

excepcionalidnd 1>revaleciente en la capital de In República. 

El significado más importante de las elecciones del 6 de julio es que se 

transforma el sistema político'~º" la activación d..- mecanismos democráticos inéditos. 

Se llevan a In 1>ráctica las nue,·ns reglas del juego político y electoral, y se consolida 

una nueva estabilidad (necesaria para dar certidumbre ni desarrollo económico y 

social) a través de un sistema plural de 1>artidos nacionales. 

La certe:t~• en el ¡>roceso fue dndn 1>0r unn serie de cambios acumulados. 

Se sumaron de manera grndunl, (en los ,·cinte arios anteriores n la ell"Cción) seis 

reformas electorales y una creciente, participación democrática de la sociedad ch·il. 

1\sin1ismo, los con1icios fueron confinblcs porque hubo mayores gansntias de apego a 

h• le~alidad, condiciones nuís et¡uitath·as en la competencia y las diferencias políticas 

encontraron solucion~s dentro de un n1arco jurídico institucional. Los rc.-..ultados 

fueron ace1>tados por contendientes y autoridades. l.a posibifülad de alternancia en 

los gobiernos no si~nificó in1plicar ril"'s~o alguno. No hubo conflictos JlOstrll"Chlrales 

ni ncgociacionl's fuera de la leyª 

2.3.2. LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DESPUÉS DE 1997. 

Si bien el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 2
• emitido en 

199.f marca la norma fundamental de organización y funcionamiento del 

Gobierno del Distrito Federal, no es sino hasta 1998 cuando se crea la Ley 

Org•ínica de la Administración Pública del Distrito Federal"". Dando así "las 

disposiciones... de orden e interés 1>úblico que tienen por objeto establecer la 

organización de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los 

negocios del orden administrath·o, asignar las facultades para el despacho de 

los mismos a cargo del Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, 

deseoncentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la 

z.a Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994. 
" Publicado en la Gncern del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de 

Gobierno" 26
• 

En el Artículo 8 se mencionan las autoridad..-s locales del Distrito 

Federal., las c;-uales son: 

l) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 

2) El .Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 

3) El Tribunal Su11erior de Justicia del Distrito Fcderal. 27 

En el Artículo 11 se establece <1ue el gobien10 del Distrito Fl.'deral para 

su organización politica y administrativa cshí determinado por: 

l. Su condidón de Distrito Federal, se-de los Poderes de la Unión y 

capital de los Estados Unidos l\lexkanos; 

11. La unidad geográfica y estructural d<' la Ciudad de l\1éxico y su 

d<.-sarrollo integral en compatibilid11d con las earaeteristiens de las 

denu1rcnciones territoriales que se establrzl·an en su interior IJari1 el 

mejor gobierno y atención de las ll<'Ccsidadcs públicas; y 

111. La coordinación con las distintas jurisdicciones locales y 

municipales y con la Fcdl'ración en la planeación y ejecución di.' 

acciones en las zonas conurbadas lin1itrofcs con el Di"ttrito Federal. 

en los términos del Apartado G del artículo 122 de ia Constitución 

Política de los Estados Unidos l\lexicanos2
" 

El organigrama de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de !\léxico 

fue cambiando paulatinamente para quedar de la siguiente manera: 

::tt Artículo t de In 1,..~Qr.g,~mjnislnlción Púb!jcn del Distrito Federal. Editorial Sista. 
México. 1999. p 79. 
z.7 fu.mtuto de Gobierno ~~I Distrito Federal. Editorial Sista. México 1999. pp. 4·5. 
ZK Jbid. p. 7. 
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Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

Secretario Particular del Jefe de Gobierno 

Din.-cción General de Comunicación Social 

Secretaria de Gobierno 

Secretaria de Desarrollo llrbano y Vh·ienda 

Secretarfa de Desarrollo Económico 

Secretaria de l\lcdio Ambiente 

Secretarla de Obn1s y Sen·icios 

Secretaria de Desarrollo Social 

Sl-crct11ria de Salud 

St-<"retarin de Finanzas 

Secretaria de Transportes y Vialidad 

Secn.•taría de Se¡.:uridad Pública 

Secretaría de ·ruris1no 

Oficialía Mayor 

Contn1loría Gencn1I 

Consejerla .Jurldica y de Sendcios Lei:alcs 

Procuraduría G•·nentl de .lusticia del Distrito Ft"<leriil 

Con l'SIC cambio se le da una mayor im11ortancia al dc-sarrollo 

social, creando secretarias novedosas como la de D<"Sarrollo Económico, Obras y 

Servicios, de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo llrh11no y Vivienda. 

2.4. POLÍTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA 
POUREZA DEL GOHIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

2.4.1. ADMINISTRACIÓN (1997-1999) 

El 5 de diciembre de 1997 forma parte de la historia de la capital 

mexicana. El festejo comenzó porque el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del Partido 

de la Revolución Democn\tica (PRD) entró como jefe de gobierno electo a la 

Ciudad de. México. 
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La administración de In capital mexicana, con sus más de 8 millones de 

habitantes en 1997 y grandes desigualdades sociales, inseguridad, desempleo, 

contaminación y corrupción fue todo un desafío para Cuauhtémoc Cárdenas un 

político que rom1•ió con el PRI en 1987 para liderar un proyecto inde1>endie11te. 

Después de conocer la victoria del PRD en la capital, el 1•residentc 7..edillo afirmó 'IUe 

"un partido de izquierda fuerte es bueno para 1\féxico porque su presl'ncia es 

consecuente con corrientes id<"Ológicas que han dejado huella en 111 historia del pueblo 

mexicano".29 

El ganar el gobierno de la Ciudnd de México convirtió a 

Cu11uhtémoc C1\rdenas en el segundo hombre más importan!" en el ""cenario 

político n11cional. Desde es11 posición Cárden11s trabajó 11ara construir su 

candidatura para la Presidencia de la República en el año 2000. Aún más 

intportante., fue la Uf>l"'rturJ u la alternancin política <¡ue desde ese n1on1ento 

surgiú en nuestro país, por un lado, a pesar de que el presidente buscó de 

inmediato capitall/.nr el reconocimiento de las derrotas de su partido para tratar de 

consolidar su imnJ!en personal como estadista, resultó c\·idente qu~ d me-usaje de los 

electores en procf..•so es un i.·oto de casti20 para su gobierno .. Por otn> lado hubo 

tambi~n u1111 señ11I para el PAN, que hasta antes del 7 de julio habia sido el único 

partido de oposición 'IUe l111bía capitalizado electon1lmente el descontento. Cárdenas y 

d PIUJ entraron en ese momento al juego político mexicano, ya no sólo con el 

mandato de protest11r y criticar al gobien10, sino con un 1u1pel protagónico en el nuevo 

ejercicio del 1•odcr. 

Políticas en materia de salario y empico: 

Una •·ez en el gobierno Cuauht.?moc Cánlenas trabajo en la política 

social de salario y empleo de la siguiente manera: L• politic• salarial del 

Gobierno del Distrito Federal comenzó por sus propios trabajadores (los cuales son 

decisivos para el funcionamiento de la administración y para el c•bal cumplimiento de 

~La Jornada. Lunes 7 de julio de 1997. Sección de Política. 
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sus metas y programas). El 1>rogn1ma de recuperación salarial para el personal del 

gobierno de la ciudad logro un aurnl'nto del salario no inferior al índice de inflación. 

En consecuencia, a partir del l" de enero de 19'J9 se aumentaron en 18 ¡>0r ciento los 

salarios y sueldos <ll'I 1>ersonal de bnse, l'Structura y de confianza30
• Este 18 1x.r ciento 

fue su11erior a los topes salariales fijados para este año a nivel íetll'nll y a los aumentos 

oto~ados en la adrninistraciún pública federal. Corn11lementariamente. corno medida 

de ahorro para destinnr recursos in1prescindibles a otras áreas, el personal de m11ndos 

s111>eriores recibió sólo un aumento del S por ciento y no recibieron aumento alguno 

los sueldos del ni\.·cl superior: ,Jefe de Gobierno, Secretarios, Procurador General, 

Subsecretarios, Delegados y puestos homólogos. 

El Gobierno de 111 ciudad promo,·ió formas de contacto entre empleadores 

y trabajadores para combatir las altas tasas d.- desempleo. Durante 1999, los cursos de 

•·apacitación, las bolsas de trabajo ddegacionales y las ferias del •·mpll'o lograron qu.

t·usi 16 1nil personas ohtu,•ieran un trubajo estable, con salarios superiores al mínimo 

oficial y con lns ~arantías t¡ue establt.~e la ley. En ¡>articular, ein ""la Feriu d..-1 En1plt.."O 

<k la Mujer acudi.-ron 14 600 mujeres, contratándose al 3 J ¡>0r ciento; en la Feria del 

Empleo para Jó,·en<"S participanJn m:\s de 12 mil y se contrató al 43 1><•r ciento de 

ellos""31
• 

Con el apoyo de o~anizacioncs no gubernamentales y cm¡1resas se 

cre:iron tres "comunas" en lztapalapa, Ah·aro Obregón y l\ligu .. 1 Hidalgo, queo 

hrindaron asesorÚls especializadas a miles de jón~nes desempleados, capacitándolos y 

ofreciéndoles una red de scn·icios e información de empleo. 

El Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat), a 

través de sus centros delegacionales, atendió 52 mil solicitudes: 30 mil pE"rsonas se 

canalizaron hacia diversas empresas, 8 mil trabajadores se colocaron al través del 

3° Cárdenas Solórz.nno Cuauhtémoc. Se.modo Informe de Gobjcmo del Jefe de gobjemo del Djstrito 
El:lllmll (1997-1999) 
JI lbid. P. 6. 
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scn•icio de empico y se proporcionaron 10 055 becas para los 500 cursos impartidos 

en bnse a este progran1a32. 

En la Procuraduría de h1 Defensa del Trabajo el número tic trabajadores 

atendidos cada día pasó de 66 en 1997 a 1113 en 1999, un aumento del 5<• J>Or ciento. En 

1999 la Dirección Gene1-.1l <.h.• Trabajo inició a su vez un programa permanente de 

atención a n1ujeres y menores trnbnjudores. donde se atienden problen1as que antes se 

dest:"l'haban. con10 el hostij!un1iento sexual o los e.usos de despido injustificado por 

embarazo. Esta Dirección atendió 21 casos diarios en 1997. Con esll' 1>rograma, la 

alención aumentó 11 más del doble: 48 cnsos diarios en 199931
• 

Políticas en materia de salud: 

En nrnteri:i de snlud en esta ndmini~trución se creo IJI Secretaria de 

Salui1 3
". Su erención permiliú integn1r las políticas de salud para el Distrito Federal. 

En su definición participaron más de 450 espceiali~tas, académicos. representantes 

populares y miembros de organizaciones ci.-iles, ndemás de los Comités 

llelej!acionnles de Sulud. Es J>re(."iso recordar que a los servicios de salud de In ciudad 

acude buen:i parte de la pobladím que no tiene acceso al 11\ISS, al ISSSTE o a otras 

instituciones. Son, por regla J!encral, los J!ru11os m1\s desprott.~idos. Por eso, entre 

:H)Uf.•llas politic;ts cstu\.·ieron la atención diseñada 1>ara las nec~idades de 1>n.·,·en("ión,. 

at<·m·iún )' comunicacitín de esa franja de la población urlmnn, donde se ubican 720 

mil familias de mediana, all:I y muy nlta marginación sobre las cuales se di~ponr de 

información detallada para el diseño de las medidas de pren•nción. Además, los 

sen·icios de la Secretaria dnn atención sin distingos a todos los que la solicitan en el 

sist.-nrn de hospitales y centros de salud y en los programas de unidades médicas y 

dentales mó\•iles" . 

. i: lbid. P. 7. 
·'-' Infom1e de la Dirección Gcn~ral Je Trabajo del Distrito Federal México 1999. 
J.- En enero de 1999. 
-" ó~~. de la Secretaría de Salud. México 2000. 
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Politicas en materia de vivienda y desarrollo: 

En m11teri11 de vh·ienda y desarrollo urbano, las políticas se •·ieron 

nfectadas por el recorte de recursos al Gobierno del Distrito Federal, sin embargo a 

través de los organismos de vivienda del Di•trito Federal: Ficapro, Fividesu e Instituto 

de la Viviendn, en 1998 se constn1yeron 2 347 •·iviendas y hasta julio de 1999. En este 

n1isn10 ¡1eríodo, se realizaron 4 408 escrituraciones y se adquirit>ron 296 vi"·irndas 

para sus propios ocupantes. Además, se adquirieron 368 mil metros cuadrados de 

sm•lo con destino a vivienda y se desincorporaron 243 mil propiedad del Gobierno dl'I 

Distrito Federal para destinarlo a proyectos de vh•ienda de organir.aciones sociales. 

Con esto, aumentó en 611 mil metros cuadrados la disponibilidad de suelo para la 

construcción. 

Por mucho tiem¡><>, la prO\•isi(m de vivienda de interés social en el Distrito 

Fedenal fue entendida •·orno un problema puramente político, que se m>lnejaba en 

muchos casos con criterios clientelarcs y una l!n•n discrecionalidad. Con el l!Obierno 

de Cuauhtémoc se hn pro1mso corregir esta vi'<ión e<1uh·ocada y atacar 11 fondo la 

t..•tu.•stión de la "'h•ienda, sin nlt."ZClatrln l..·on intereses que le son ujenos. "C~on este 

objetivo, l'I 29 de scptiembre de 1998 se creó el Instituto de \'h·icnda del Distrito 

Fcdcrnl (lnvi), organismo público descentralir.ado con 1>ersonalidad jurídica y 

patrin1onio propios, <1ue absorbe al Ficapro y al Fh·idcsu en un Ol"'J!anismo único"3::. • 

• lunto .-on el Fidcre, encargado de la recuperación crediticia, serán los responsables de 

atender, por pnrte del gobierno local, el problema de la vivienda en la ciudad. 

Por otro lado se puso en marcha, un esquema de planeación ¡>articipativa 

al través de la elaboración de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. La 

participación ciudadana en la planeación urbana tiene lugar en forma organizada, 

desde la elaboración de los programas hasta su concreción en proyectos específicos al 

trnvés de talleres, mesas y seminarios. Se realizaron más de cinco mil talleres con 

.:\ó Cárdenas Solórzano Cunuhtémoc. SJ:.gu_nd.o_iofowc de Gobjcllli2 p. 4 

66 



participaciones vecinales. En 1998 se inició la elaboración de 30 programas parciales 

en diferentes zonas de la ciudad. 

En el Distrito Federal más de dos y medio millones de habilanl"5, o sen un 

30 por ciento de In 1>oblación, reside en unidades habitacionales, que en su mayorh1 

fueron construidas entre 1960 y 1980, el 80 1>or ciento funciona en n'gimen de 

condominio. El deterioro de las condiciones de •·ida de la 1>oblación y d deterioro 

material de las construcciones por rezago en su mantenimiento, hao creado 

situaciones conflictivas en muchas d.. ellas. A partir d.. l '>95, los abonos de In 

1>ropicdod y el n1antcnin1icnto 1ucnsual auntentaron desmt"'suradamente y excedieron 

la capacidad de pago de los resident .. s, <IU" perdienm la propiedad o la siguen 

pngando con grandes sacrifif."'ios. Los adeudos por sen·icio de luz en las áreas comunes 

ocnsionaron la suspensión del scn·icio y generaron " su ''CZ 1>rohlcn1as de srguridad. 

pero como jurídica111ente se considentban ¡>ro¡iiedad prh·11da. las fuer1.as de seguridad 

no podían cntrur en esas 1íreas. 

En diciembre de 1998 se aprobó la nue•·a Ley de Propiedad en 

( ~ondon1inio, que con\,rirticí las áreas comunes en públicas. con esto se per1nitió 

•·stnhlcccr administraciones funcionales y legales de las unidades y ubica como árbitro 

a la Procuraduría Social, ahora organismo público descentraliz.:ado. El Programa 

Piloto par.1 Atención a Unidades llabitaeionales de interés social, establecido en 

<1uin•·c delegaciones, es 1•ermanente 11 partir de 1999. Bajo este programa, además de 

re~uhiriz.ar la propiedad, las admini~traciones cst~n firmando con•·enios que 1>ermilen 

resoh·er ¡1rob1 .... n1as de seguridad y mantenimiento como recoleccU»n de basura, 

bacheo e iluminación. 

• Políticas en materia de Educación. 

En esta administración se puso en marcha el Programa Integral de 

Mantenimiento de Escuelas que realizó reparaciones menores en M2 SSS planteles 

educativos de niveles preescolar, primaria y secundaria y de educación especial y 
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obras de mantenimiento mayor en 3 422 inmuebles. Acuden a estos planteles mis de 

un millón 500 mil escolares"37
• 

Se distribuyeron 873 mil libros de texto gratuitos para estudiantl-s de 

secundarias públicas 1n1r11 el delo escolar 1999-2000, con lo cual se hace un total de 

más de dos millones de libros <'n uso, si se toman en cuenta los libros del ciclo anterior 

<1ue están siendo .-.,utili7~•dos. El Gobientu del Distrito Federal <"ubrió el 100 por 

ciento dC"I costo de los libros y, 1nedinntc corn.·cnio, lu Secretaria de Educación PúbliC'a 

los distribuyó en las secundarias. Para el prt'scntc ai\o escolar se ai:,rcgaron cinco 

materias a la producción d<' libros: biología 1mra primero}' segundo griulos, química 

pnra segundo y tercero c historin de ?\léxico para h.•rcero. Se ...-stán cubriendo en total 

14 asignatunts con 64 títulos, lo cual representa un ahorro estimado de 8 a 10 días de 

salario 111ínin10 11or alun1no, para un total de ..SJS ntil aluntnos. 

lnil·ió su 11cth·idnd un sisten1a de educnt..·ión n1cdia su1>erior 11ara el Distrito 

Federal, d<•pendicnte d••I gobienlO de l:i ciudad, que ampliará las oportunidades de 

«:-studio, J>articularn1cnte para los habitantl•s dl'" las zonas en este sentido desatendidas. 

y focilitnrá In reinichtción de estudios a jóvenes o adultos qm.• los hayan suspendido. s .. 
escogió con10 sede de este sistenui el cdifit.~io de In ex-cárcel de mujeres de Santa 

l\1artha Acatitla, que sc rcmodcló en una parte para la Preparatoria ILtapnlapa I,. 

Con el objetivo de tener una m<'jor idea de la formulación, implnntación 

y conocimil'nto dc rl'Sult;odos dl' las 1>0liticas de combate a la ¡>0bru..a 

im¡tlementadas por la admini'<tración del Ingeniero Cárdenas se analizaran 

algunas y Sl' mostrará el impacto <1ue hn·ieron. 

2.4. 1.1. El Programa de Becas de Ca¡1acitación para Desem11lcados 

(probecat) 

El Programa de Becas de Capacitación parn Trabajadores Desempleados 

(Probecat), ful' diseñado y puesto en marcha por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

37 Cárdenas Solórzano Cuauhtémoc. Se¡¡undo infunru:_dc Gobjemo.. 
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Social en el nño de 1984, como un instrumento de polltica activo de empleo, con el 

objetivo de prOJ>Orcionar capacitación para el trabajo a In población desempleada y 

subempleadn; 1iara que obtenga, medianle la capacitación los conocimientos, 

habilidades y dcstre:1.as requeridos 1mr el a11arato productivo, con el propósito dc 

facilitar su acceso a un empico. o bien, n1ejorarlo. 

Su operación se inserta en el rnarco "del Servido Nacional de E111pleo 

(SNE), el cual sc constituye en 1978 a partir de las reformns a la Ley Fcderal del 

Trabajo y "' integr11 por: los Scn·icios Estatales dc Empko (SEE), a quicncs 

l~orrcs1>ondc, entre otnts funciones, identificar., promo\.·er y desarrollar las acciones de 

capacitación que ret1uicren sus usuarios (población dt'semplt'ada o subt'mplt'ada y 

<'mprl'sas quc ofrecen em1lleos), y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

a la cual compete, por conducto de la Dirección Gencral de Empl<.·o (DGE), 

proporcionnr a los SEE las nor1nas, manuales,. métodos., procedimientos, asistencia 

técnica y recursos necesarios ¡>ara su operación, a.si como n1onitorear,. dar seguimiento 

y l·valuar e·I Progran1a"JH. 

En términos generales el l'rogramJt se dirigc a la población •¡ue se 

encuentra en .situaciún de dcscrnpleo abierto o subc1n¡>leada que solicite 

pi'r.sonaln1cnte su incor¡>oración al nJi'lnto., asi como a personas de csC'nsos rt"cursos 

11ue <'stén asociadas n un grupo productiYo y requieran capacitación para incrementar 

su producth·idad, de acuerdo n lo siguiente: 

" Diario Oficial de la Federación "Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión del 
Programa de Becas de Capacitación para Desempleados". 26 de abril de 2001. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 

Buscador"" activos de empleo que requieran una calificación para Incorporarse 
a un empleo, o que hayan sido de:oplazados del aparalo productivo por efectos 
de cambio~ 1ecnológlc0!1, Incorporación de nu~·os procesos de producción y 
cierre de cmpresa!t. entre otros. 

Personas desentpleadas qut• presenten mayores carencias para competir en el 
mcrc:sdo de trabajo (j6,•enes, de b:ajn escolaridad, sin experiencia labora~ entre 
olrns) 

Población desempleada con experiencia laboral que busca en form• acth,•a 
in('oqmrars.e al mercado de trabnjoª 

Buscadores activos de empleo con interés en reali.7.ar una actividad rconómica 
1x•r ("Uf'nta propht. 

Personas de ncasos recursos que estén asociados a un grupo productivo y 
requieran ca¡lacitación para incrementar su productividad .. 

En la administración de Cuauhtémoc C:lrdcnas en el Oistrilo Federal 

se le dio un impulso ni Probecat39 incor1>0r:índolo en la Subsecretaria de 

Trabajo y Previsión Social, como un progr.tma de Formación de Recursos 

llunrnnos en la Dirección General de Capacitación y Empico. 

La formacit\n de Recursos Humanos tiene como función principal 

proporcional los n1edios 11nra c¡ue e-1 buscador de empleo adquiera los conocimieintos. 

habilidades, destrezas y actitudes que le ayuden a conseguir un empleo o desarrollar 

una '1ctividad 1•or cuenta propia. 

El Servicio de Empleo del Distrito Federal, operó los proyectos dirigidos a 

desarrollar la demanda de capacitación a través de mecanismos de fortalecimiento y 

:w Que aunque se creo en t 984. no fue sino hasta ésta administración donde se canalizo por 
primera vez con un proyecto sólido en el Distrito Federal. 
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consolidación de la micro, pct1ueña y mediana empresa, así como la aplicación del 

Programa de Becas de Ca1>11citación 1>ara Desempleados (PROBECAT), mismo <1ue 

opera a través de las 16 Unidades Delegacionales que forman parte del Sen·icio de 

Empico, en el cuadro 1 se 1>rcsl"nta el comparati\'o de cursos y becas oto~ad11" en los 

años 1998 y 1999. 

Cuadro 1 

Periodo 

1998. 

1999 

. : i' Comparathro ~ CursC>e Y.~Plorg•d- · 
... : ~;::· .... ~·~:" en elPROBECA.'ten 1998 y 1999 . 

. MyPE : 'Mixta Escolarizada AutoEmpleo ILE H. Básicas TOTAL .. 

C 8 C1 82 C1 82 e 8 e 8 e 8 e 8 

J 15 6,47.l 76 1,425 14·1 2,950 1 bCJ J.~75 _lO 70:l h 145 740 15~71 

J97 8,189 125 1,977 :73 5,700 :!SS ~.260 7 lt>O 9 :?05 1,066 21,491 

Porcentaje n J 79 o 60.!! 72 1 ~2 7 51 s bb l hRO 4::!Xf'I .il94 hh7 707 6Q4 71 1 

Los cursos de capacitación a desempleados impartidos en el 1>eriodo julio

scptiembre de 1999 dentro del PROBECAT, estu\'ieron diri¡:idos principalmente a 

aquellas modalidades que ofrecen m11yores beneficios para los becarios como lo es la 

capacitación mixta en micro )' pequeñas empresas (l\.lyPE) con d 34.6 º/• y 

:11110 .. mpleo con el 29.3 °/o de un total de 9,288 becas otorgadas. 

En la cap11citación Mype el be-cario tien<" la ¡>0sibilidad de colocarse 

in1nediatamenh."' después de terminado el curso. 

El Auto Empl<."O ofrl"ce a los buscadores de empleo y a los des1>lazados 

por el aparato producth·o, <1ue se encuentnm en condiciones diflciles de 

colocación 1>0r razones de edad, la oportunidad de tener una fuente de 

ingresos por cuenta 1>ro1>ia. 

La modalidad Escolarizada se caracteriza por capacitar a los 

desempleados en las especialidades relacionadas con la aplicación de 

tecnología de punta en el sector formal de la economía. 

Fuente: Servicio de Empleo del Distrito Federal. datos del periodo julio-septiembre 1999-1998 
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Asimismo, una cantidad importante de recursos se canalizaron al upoyo 

de grupos productivos que operan en condiciones 1>reca~ias, mediante la 

capacitación en Iniciativas Locales de Empleo (ILE) 

Las Unidades Delegacionales del Servicio de Empleo que tu .. ·ieron el 

porcentaje más alto de becas otor¡:adas en 1999 son: Tlalp11n con 12.3 °/o, Gustavo A. 

l\1edero con 8.6°/u y Cuahutémoc con 8.1°/u (Ver Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Curso~yeeca&,Aútorlzados·~n las Cuatro P~~lpal .. ~Odl!l_l~.fl~>::; 
Unidades MyPE· ·Mixta Escolar1zada Auto Empleo TOTAL 

Delegaelona/es Cursos Becas Cursos Becas Cursos Becas Cursos Bec.ts Curaos Becas 

Alvaro 15 306 9 180 7 140 31 626 
Obregón 

Azcapotzalco 12 240 4 60 5 100 4 80 25 480 

Benito 11 220 10 8 160 2 40 22 430 
Juárez 
Coyoacán 5 100 15 8 165 9 195 23 475 

Cuajimalpa 8 160 5 100 20 14 280 

Cuauhtémoc 6 120 6 90 9 210 10 235 31 655 

Gustavo A.' 19 360 2 40 9 180 9 160 39 780 
Madero 
lztacalco 7 140 26 3 60 7 140 18 366 

lztapalapa 21 437 2 40 2 40 11 220 36 737 

M. Contreras 10 202 3 65 6 125 19 392 

Miguel 7 145 4 80 6 120 8 165 25 510 Hidalgo 

Milpa Alta 4 80 9 200 6 160 19 440 

Tlahuac 7 153 4 80 10 210 21 443 

Tlalpan 13 268 3 60 4 80 27 590 47 998 

Venustian·o 
8 160 12 240 2 40 22 440 Carranza 

XochimiJIXI 5 103 4 80 8 185 17 368 

TOTAL 158 3,214 24 421 100 2,060 127 2,725 409 8,420 

. -:>_•_-~~::·::(,\ ~J~?J.~~~:~-~-~%~ri~~~~~l\:~~t.'~~~~hfü.~~!tI· ~t:·~,:-;: -~:- ~';~-t~.r~._;_;~g;i :.:; :,~-~·¿_ :~~~~~:i~~.J~:.~~~~Af~f ~l~$';f.; 
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... 
2.4.1.2. Ferias del Empleo (para hombres y mujeres) 

Al igual que el l'robecat las Ferias del Empleo fueron impulsadas 

con gran fuerza en la administración de Cuauhtémoc Cárdem•s. Las Ferias del 

empico se encontraban insertas en la Dirección General de Empleo )' 

Capacitación, responsable del Servicio de empleo del Distrito Federal y de las 

16 llnidades Dclegacionalcs del Scr.•icio de Em1>leo. 

El principal moti\'o para crear las Ferias del Empleo, fue fomentar el 

empleo y facilitar el encuentro entre los buscadores o solicitantes de empico y las 

empresas que los solicitan, ahorníndolcs tiempo y gastos a ambas partes. Igualmente 

se orc~ani7.an Fl"rÍ:ts o C\'entos urbnn~s corno runtle-s, buscando n¡>oyos 1>nra los 

prollul·tores del campo de In l"iud11d de l\tl•xico, los tr-.tbnjadores indígenus, mujeres, 

jó,·cnes, discapacitados y adultos, particularmente los adultos mayores. 

En 1998 se incrementaron los 11o~cntajc.-s de descm11leo, nrrojando a 

n1iles de personus a la búsqueda de una nue\'a oportunidad de colocación, fue por tal 

nrnth·o <1ue se organizó la Primer Feria del Empleo de la Ciudad de l\téxico. 

Los datos generales de esta Feria del Empleo fueron: 

Tipo de puestos de traba10 ofrecidos 

Vacantes ofrecidas 

Solicitantes Asistentes 

Al e,·ento asistieron 13,609 buscadores de empleo para ocu11ar una de las 14,128 

vacantes ofertadas por las 202 empresas 1>articipantes. Por lo que se refiere al peñd 

"'
1 Jbíd. 
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de los asistente.•, se corroboró que una alta proporción de jóvenes recién egresados de 

carrerns técnicas o 1>rofosionales, solteros con escasa experit-nciu laborul y 

expectativas salariales superiores a las que ofrece el mercado. 

2.4.1.3. Bolsas de Trnbajo Delegacionales. 

Esta política ¡mesta en marcha por el gobierno de Cuauhtémoc 

Cárdenas tuvo como objetivo princi¡rnl intensificar la "'inculación de oferl'ntes y 

demandantes de mano de obra, por medio de las 16 Unidades Delegacionnles del 

Sen·icio de Empleo (lJDSE), lus cuales se encar¡:an d" atender normalmente la 

dl•munda de empleo dl' los habitantes de la ciudad, qul' incluyl' a los desempleados y a 

<¡ui("ne.s buscan 1ncjorar sus condiciones L'lborales. l"D términos de salarios, 

prt"stacioncs o tiesa rrollo pt.•rsona1"12
• Pan• este fin. se rc..""gistran•n las \'acantes de 

trabajo t¡ue ofrecen las crn11resas, tanto de manera dirttta corno mediant~ la 

purticipaciún en di'\'ersos grupos de intercambio de personal. 

En este marco, Durante el periodo .Julio de 1998 a Julio de 1999 se 

captaron 46,047 pu..stos de trabajo '\'&cantes, los cuales Sl' ofrecil'ron a 42,.309 

personas que acudil'ron a las oficinas de empleo. 

Debido a las diferencias entre los re<Juisitos <1ue fijan las empresas y los 

perfilt.""s ocup~1cionnlcs de los buscadores de empleo, así como a sus cxpectath·as 

salariales, st)lo se canalizaron. en el periodo que se reporta, 19.324 personas, de las 

cuales se pudo lograr la colocación de 7,778, que re¡>rcsentan a¡>n>Ximadamente el 

40'Y., de los enYiados a un empleo. Una cantidad significativa de las personas qul' no 

lograron contratarse, mostrdron dificultafde.« ¡>ara cumplir los requisitos fijados por 

las l'n1presas, principalmente en lo que ataile a la escolaridad, la edad y la 

<'npacitación para el trabajo. De igual manera, se observó que una proporción. 

significativa de los buscadores de empleo, mostraron su desacuerdo con los salarios y 

presh1ciones ofrecidas por las empresas, la cual se reflejó en una negativa a ser 

.e Las 16 Unidades Delcgacionalcs del Servicio de Empleo. siguen operando en la actualidad. 
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canalizados 11 unn empresa o ni rechazo de las ofertas de trabajo durante bls 

entrevistas con los enc11rgados de reclutamiento y selección de personal. Una 

proporción significativ11 de estos desemplendos son personas con formación técnica y 

profrsionnl y v11st11 experiencia l11bon1I, lo que hace que sus expectath·as sean 

superiores a las <1ue les ofrece el n1crcado"º· 

En el Informe de las llDSE se confirmó que la mayorfa de las vacantes 

que recibió el Servicio de Empleo, fueron generadas en micro y pequeñas l'mpresas y 

ofrecen condicione." poco atractiv11s en términos de salarios , duración de los contratos 

y 11restaciones. Ante ello, los desempleados 011tan por incorporarse al sector informal 

(comercio en la vía 11ública y ¡>restación de servicios), que por lo menos les 1>rovee 

ingresos más elevndos. 

Parn mejorar las posibilidades de contrntnción de los buscadores de 

cn1pleo. las oficinas del s~rvicio decidieron im¡u1rtir un tuller. donde se aprenden los 

procedimientos de reclut11micnto y selección que siguen las empresas, el llenado de 

solicitudes de empleo, 111 redacción de documentos requeridos por los empleadores y el 

comportantiento n seguir en una entre,·ist.n de emplro. F..n el periodo que se rt•porta, se 

capacitaron 1,469 t>ersonas en ese tipo de talleres"'. 

Con la finalid11d de genernr indicadores del mercado de trabajo que 

permitieran diseñar estmtl'gias y políticas públicas pertinentes, se integró un sistema 

de informnción sobre el comportnmiento del mercado de trabajo, con base en la 

información que se obtiene de la operación del sen.·icio (perfiles ocupacionales 

nt<1ucridos y demandados). Esta inform11eión se integra en el boletín estadístico , el 

cual se editn (Con un tiraje de 1,700 ejemplares) y cm•la a los empresarios y las 

instituciones públicas y "Realidades Laborales" privadas interesadas en la materia. 

·U Infom1e de In Dirección General de Trabajo del Distrito Federal México 2000. 
lb id .. 
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Con los datos anteriores podemos concluir. tomando en cuenta las 

tres perspectivas Jtcercu tle la pobreza que ph1nteamo,; al principio de este 

trabajo, que en la admini~tración 1997-1999 hubo un enorme intento J)()r llevar 

acabo políticas para mejontr el ingreso de las 1>ersonas y H su vez m<>jornr sus 

capacid:uks (primera y tercera perspectiva de la 1><>breza .-...s1>ectivamente), 

mediante El Programa de Uecas de Capacitación ¡mm Desempleados (Probec11t), 

las Ferias del Empleo y las Bolsas tic Trabajo Dekgacionales. Programas que 

teníun por objeto t¡ue lns personas en situacil>n de 1>obreza y pobre.1..a extrt.""mü 

¡nHlil•ran cubrir con sus necesidades básicas (segunda llerspccth·a acerca de la 

pobre7.a). Como en todo cambio 1>0lítico, d Gobierno del Distrito Federal se 

t.•nfrento con <1ue estos cnrnbios t)Ut" son estructun1les en la forma de rl"lnción 

(;obicrno-Socicdad llc\·an un periodo ten1poral n1uy amplio. Pero c-sto no t¡uiere 

decir <¡ue los cimientos de esta nue,·n relación no se Jos:raron consolidar en esto 

adrninistral.·ión. todo lo l'"ontrurio, ton1ando t~h•s ¡)oliticns dl' punto de ¡>artidn 

los gobiernos siguientes ( l99'J-2000 y 2000-2006) estructuraron su 11royecto para 

l:i creación de 11olíticns 11ara cnfrenhtr la pobrc.7.:t 

2.4.2 ADl\l INISTRACIÓN DE LA MAESTRA ROSARIO ROULES 

UERLANGA (1999-2000) 

El 29 de septiembre de 1999 Rosario Robles Uerlani:.a rinde protesta 

con10 .lefo de Gobierno ante el pleno de la Asamblea Legislath·a del Distrito Federal, 

sustituyendo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórz11no. Desde diciembre de 1997 

fungió como secretaria de Gobierno del DF, el segundo puesto en importancia de la 

mlministr.•ción capitalina electa democráticamente 1>or los habitantes de la ciudad de 

México. l\1escs antes formó parte de la Comisión de Enlace entre la jefatura del 

De1mrtamento del DF y el jefe de Gobierno electo. 

Entre 1989 y 1999 realizó diversas actividades, entre las que destacan las 

si~uientes: 
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Inició su carrera sindical en el seno del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (STUNAM). De 1988 a 1993 fue integrante del Comité 

Ejecutivo del mismo sindicato ( 1988- 1993). 

Fundadorn del Pnrtido de In Rc,·olución Democrática en 1989, consejera nacional; 

secretnrill de Movimientos Sociales del CEN; secretaria de O~ani7.ación, desde la 

cunl coordinó llls Brigadas del Sol (fundamentales pan1 los resultados electorales del 6 

de julio de 1997) 

Como diput11dn federal en In LVI Legislatura presidió la Comisión de l>l'S&rrollo 

Socinl, representó ni PIU> en la Comi~ión Plural para la Heformn del Estado (la que 

presidib cuando se pactnron los ncuerdos básicos para la reforma electoral en el 

ámhito constitucional) y participó '"' la Comisión Permanenll' del Con¡:reso de la 

l.lnión de mayo 11 agosto de 1997 durante el proceso <'lectoral f<."deral. 

Durante 1998, en su función de secretnria de (;obierno, preside la nu~su central de la 

Reforn111 Política dt."I l>F, intt.~nuln por tres ¡::napos de negociación en los que 

participan diriJ!cntcs de los cinco partidos, y logra concer1ar reforn1ns en materia de 

participación ciudadana, las que inch1y<•n lns figur:ts del plebiscito, el referéndum y la 

consult:1 popular y reformns cleclon1ks que d<·rh·anm en un nue,·o Código Electoral 

para el DF, la c1·eación del Instituto Electoral del DF y el Tribunal Electoral del DF. 

Est11 polilicn permitió •1ue los ¡>hrntoncs y lns marchas en la Ciudad disminuyeran 

70•Y... c..•n rclaci(u1 con las habidas en el rnismo ln1>so dl• la anle-rior administrJción. 

Tamhit'n con bnsc en el diálogo y d respeto a la ley, Hosario Hobles dirige las 

nl•gocincioncs 1>ara reordenar el cotncrcio en ,.¡a 1>ública y 1>ara solucionar demandas 

de los trab:ij:idores de la Ruta 100. Los principales resultados ob1enidos en el ¡nimer 

punto son: 

l. l.11 reducción sushmcial de este fenómeno en el Centro lli'llórico de la ciudad de 

!\léxico, por acuerdos logrados en las mesas de negociación central y delegacionales. 

2. Cuarenta y nuc'l1e mil personas se incorporaron al programa de rcordenamiento, 

cerca del doble lo que obtuvo la administración anterior. 

Otras acciones de la Secretaria de Gobierno y sus resultados: 
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Creó la eomisión de Ateneión a In Vh·ienda en Arrendamiento (CAVA), la cual I011:ró 

el entendimiento pacifico y amistoso entre inquilinos y arrendatarios. 

J\fantuvo unn relación de diálogo y respeto con el Sindicato Único de Trabajadores del 

DF. 

lm1mlsó iniciativas tendientes a fomentar la participación ciudadana en jorm1das de 

recuperación de espacios públicos, avenidas, parques y el Centro llistórico de la 

ciudad de México. 

lm¡mlsú la creación de la Coordinación de Participación Ciudadana para la 

Prevención del Delito y el desarrollo de encuentros entre la red de 011:anizaciones 

civiles y los inh.'¡!.rant<•s de las mesas de Reforma Política en el DF. 

hnpulsó 1>rogranuts especinl~ de atención como Promujer; creó ceneros integrnles de 

atención n la mujer en las J(t dele¡:,aciones y desarrolló un plan destinado a 

garantizarles i¡:,ualdad de oportunidades en el l>F. También a¡wyó la creación del 

Centro dl' Atl'nción al lmli¡:,ena Mii:r:rnte y desarrolló l'I Programa Pl'rmanent<' de 

All·nción Especial a J\1ujeres y Menon•s Trabajadores, así como campa11as en contr .. 

de la violencia familiar y de orientación en salud reproducti•·a )' de prevención del 

c..-:incer cén•ico uterino. 

Organizó, en coordinación con la l!NESCO, el Encul'ntro d., Experiencias 

Latinoamericanas sobre Gobernabilidad Democra\lica y Partici11ación Ciudadana, en 

el que ¡mrtici¡mron akaldes y representantes de los gobiernos de 31 ciudades de 

i\.ntérica Latina. 

Promovió la reali;r.ación de Ferias del Empico, tanto abiertas como especializadas para 

atender lns necesidades de los jóvenes, de las mujeres y de los trabajadores rural<'S del 

Distrito Federal. En ellas se logró colocar a más de 40 mil solicitantes. 

Políticas en materia de Desarrollo económico: 

En In Administración de Rosario Robles se empezó y promovió 

programas de crédito para micro empresas, de desregulación administrativa y de 

apoyo a lns empresas; de fomento coopcrati•·o y de desarrollo MJral, y de manera 

especial programas de promoción de empico. 
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En el caso de la atención a la salud, se dio mantenimiento a la 

infraestructura disponible y se aumentó. Además de las obras de mantenimiento que 

se realizaron en 17 hospitales, 32 centros de salud, un reclusorio. l'I Escuela de 

Enfermeríu, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y remodelación en 6 

hospitales y en julio de 1999 se inició las obras de ampliación y remodehtción mayor 

de los hospitales T11eub11ya, Azcapot7.alco, Topilejo y Cu11ute1>ec. 

Uno de los prini:ipales com11romisos de la l\taestra Robles fue combatir la 

mortalidad femenina por eáru·er c~rvico uterino; "¡iara ello <'Stableció el Centro de 

CitoloJ!Íll, t¡ue ¡1ermítió aumentar el an:ílisis de 50 mil a 400 mil mu<'Stras; se crearon 

9 clínicas de displasia; por 1•rimera ,·ez 011eró la red de unidades mó,·ilcs de detección 

de dicho null., l"n coordinaciún y coinversión con la red de salud ¡>ara las mujrres en 

''arias dele,::aciones y se a\·nnzó en las campañas de información y sensibilización de 

las mujeres en toda la red de ,;alud en d Distrito Federal."•' 

·1~res rnil 111ujeres, jó\'ent.•s., '\.'Ísitaron u los casi 700 n1il domicilios que ~on 

consider;ulos las nuís ¡>obres de nuestnt ciudad. l .. evantaron un diagnóstico de C'ada 

fa1nilia y ¡>crn1itieron t..-stablt•cer una base rnuy sólida para sustentar hacia el futuro 

unn política pública inte~ntl hacia esos sectorl"'S que considern, entre otnls :s~pcctos, la 

atencii>n n los casos de violencia, de desintej.!ración familiar, de adicciones, de soledad 

en los "dullos mayores y de la problemática de los hoJ!ar<'S encaber.ados por mujerc-s""'. 

Políticas en materia de vivienda: 

En materia de \'h·ienda se avanzó en sentar las bases 1>ara la atención de 

los sectores excluidos de los mecanismos de cr~ito para obtener una casa, en 

reorientar la inversión para redcnsificar áreas de la ciudad que cuentan con servicios, 

disminuir el rk-sgo en vecindades y concebir la recuperación del Centro Histórico 

liJ!ada profundamente a su repoblamiento. 

"'' Para mayor información de estos datos puede consultarse el Tercer Informe d~ Gobierno de la 
Macstm Rosario Rohles Berhmgn. 
"º Ibid. p. 3. 
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Entre los programas prioritarios se destacaron los de mejoramiento de 

vivienda y vivienda nueva en lotes familiares que están destinados a personas con 

viviendas deterioradas y que presentan altos Indices de hacinamiento. Esto permitió 

<1ue los nuevos hogares contaran con espacios propios, dignos, en las mismas zonas en 

las que están establecidos. 

Politicas en materia educativa. 

En el ámbito educativo, se continuó con la disrribución de libros de texto 

J!rntuitos para estudiantes de las secundarias públicas. En el ciclo 2000-2001 se 

distribuyeron m•ís de 500 mil ejemplares nue•·os y más de 190 mil de re¡>0sidón. Con 

dio, a lo larJ!o de esta administración se entregaron cerca de 3 millones de libros en 

beneficio de más de 400 mil alumnos de 864 escuelas secundarias públicKs del Distrito 

Federal. Asimismo, st• incrementó con respecto a 1997. en un 62°/o el presupuesro 

destinado ni n1nntcnin1iento y construcción de nuc'\·as escuelas. 

2.4 .2.1. ProJ!nuna de Créditos parn micro Empn-sns 

A tn1vés de este progrnma se pretendió consolidar un instrumento 

institucional <1ue atendiera las necesidades de financiantiento de las micro y pequ~ilas 

cn1prl"'sas, así conto asignar mnyor inversión pública a los sectores con mayon.-s 

índin-s de marginación y 1>obrcza para impulsar el auto empico y la creación y 

consolidación de unidades productivas. 

Los objeth·os del Programa de Créditos para micro Empresas se 

pretendió alcanzar los siguientes objetivos: 

Atención a la población en situación de 1>obroeza y marginación. 

Conservación de empleos y creación de nuevos puestos de trabajo. 

Formación de grupos solidarios. 
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El 18 de mar.<o del año 2000, se entregaron 630 micro créditos y 8 créditos 

a Micro y Pequeñas Empresas, lo cual implico una erogación de 2 millones 166 mil 

JK.-SOS (Estos créditos se realizaron con recursos del año 2000). 

El JI de mayo fueron entregados 599 micro créditos representando un 

monto de 1 millón 717 mil 1>esos. 

EL 24 de junio se lleva a cabo la entrega de 5,000 micro créditos y 100 

crí"Clitos 11 Micro y Pequeñas Empresas, por un monto aproximado de 19 millones de 

pesos. 

En total al 24 de junio se entregaron durante ese año 6,129 micro créditos 

y 118 crt'ditos a 111 micro y pequeña empresa, lo cual buce un monto global de 22 

millones 883 mil pesos. 

Para 1>oder atender a los solicitantes de créditos se estableció un 

nu .. "cnuisn10 opernfi\.'o con las Comisiones ti~ Desarrollo Econón1ico de las 778 

l lnidades T~·rritori11les consideradas en el Programa y con la Dir<>Cción General de 

Participación Ciudadana pan1 brindar atención oportuna a solicitantes de micro 

crí"tlitos. Se atendieron a1>ro,.imadamente 5 mil llamadas telefónicas que solicitan 

información acerC'n del progn1n1a ... 7 

Lo anterior da cuenta del enorme interés de !9s ciudadan•>s del D.F. t>Or 

acceder a los micro créditos del programa implementado por el gobierno de la ciudad, 

en virtud de la agilidad con 111 que se tramitaron y entregaron los mismos. Los 

montos y plazos que se ofn.-cieron con este programa del D.I'. otorgaron un 

plazo de 16 semanas con una tasa de interés del 0.7°/o de interés semanal. 

" 7 Informe de la Secretaria de Desarrollo Económico UPrograma Prioritario a fa rvticro Empresaº 
En('ro de 2001 
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Otra parte de gran importancia dentro de este programa lo fue el 

Seguimiento y capacitación a Microempresarios en donde se lle\'ó a cabo un 

convenio de colabol:"ación con la fundación Pro-empleo para brindar capacitación a 

1nicroempresnrios. 

Asimismo se mantuvo una coordinación con la Dirección General de 

Equidad y Desarrollo de la Secretarla de Desarrollo Económko del DF, 

es¡>ccíficamente con la Dirección de Programas para la Juventud, 1>ara la puesta ••n 

marcha de un programa de seguimiento a proytttos producth·os que se 01>eró con 20 

jóvenes estudiantes de distintas disci1>linas que rl."alizaban el servicio social. 

2.4.2.2. Programas de Promoción al Em1>leo. 

Durante su administración, Rosario Robles implemento una serie de 

1>rogra1mas <1ue tenian 1>0r objeto, pnmwcionar el empleo t.'n la Ciudad de 

l\·téxic.-o, algunos de ellos son°'": 

La Comuna: Es un es1>acio dondt.' se atiende a los jón•n<.-s d<'Sempleados, dt.'Sde una 

¡>crs¡>ecth•a integr11I 'IUC' ~arantice su incorporación ni ._.nJ¡>leo, C'D forn111 sin1ultáne-a 

con capacitación y for1nación en otras aírc~as. 

Opera dt.' la siguiente mancm: el jo,•en ll<'¡!a a La Comuna y es rceibido 

por un promotor, t¡uic-n le n1uestra los servicios que ésta ofrece y es dt.'"Cisión dr la 

personn entn•r a una asesorla indh·idual 1>ersonalir.ada; la cual consiste en una charla 

de igual a igual donde t.'I o la jovt.'n comit.'nza la construcción de su 1>ropio itinerario de 

vida. l.11 Comuna pone a su disposición un abanico de posibilidades en espacios de 

participación laboral, capacitación, expresión artística, salud y educación, llamada 

H.e<i de Servicios. 

El Servicio de Colocación: el Gobierno de la Ciudad hizo un esfuerzo para 

brindarle la 01>ortunidad de conseguir empleo, de manera eficaz y gratuita, según el 

nivel de estudios y experiencia laboral que tengan las personas solicitantes. 

411 Todos estos programas continúan con vigcnciu en la actualidad. 
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El Servicio de Colocación opera cuando un buscador de emp!eo acude 

n In Unidad Delegacional del Servicio de Empleo de la Delegación Pollticn que fo 

corresponda, ahl llena una solicitud, se entrevista con un consejero de empico, quit'n 

ingresa los datos de su 1>erfil en un sistema de cóm¡mto que contiene una base de datos 

de las empresas, las cuales requieren personal con las características que el buscador 

presenta. Esto hace <1ue sus posibilidnd<'S de ser colocado sean venlad('ramente altas; 

una \'Cz <1ue el sistcrnn hn encontrado la cm¡>rl~R con In ,·acante aconJe a su 1>erfil, se 

da una carta de 11resent11ción, con ésta s~ acuden la en1¡Jresa el día y hora indicudo. 

En caso de que se coloque en In empresa, es necesario reportarlo a la 

llnidad Delcgacional del Servicio de Empico a la cual acudió el buscador de em11leo. 

De no haber logrndo la colocación puede acudir nue•·nmente a las oficinas y se busca 

otrn opción para In persona. 

El Programa d<• Apoyo n la Capacitación: El Programa de Apoyo a la 

c .. pacitación (PAC), contribuye a fortalecer y ampliar las capacidades competith·as 

del personal de las micro, 1>equei\as y medianas empresas, mediante la promoción de 

progn1nrns de capacitación para los trabnjador<'S en activo y empleadores. 

Busca <¡ue el incremento de los nh·clcs de la capacitación se traduzca en 

nu•jorar los t.-squemas de distribución de los beneficios entre los trabajadon-s y en un 

aumento de la productividad, calidad y competitividad de la empresa. 

Establece esquemas de capacitación fomentando especialmente los 

progn1mns de acuerdo a Normas Técnicas de Competencia Laboral que consideren la 

vocaciún regional, el uso eficiente de los recursos acercando el proceso de toma de 

decisiones ni lugar de aplicación, 1>ara lograr un mayor impacto a nh·el de la empresa 

y la localidad en 111 calificación de los trabajadores en activo y empleadores.. 

El Sistema de Capacitación para el Trabajo: forma parte del Programa de Apoyo 

al Empleo (PAE), el cual se ha definió como un instrumento de política activa de 
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empleo, que retoma estrategias dt.-sarrolladas previamente e incorporn algunas 

orientadas a atender con mayor precisión a la población objetivo y brindarle apoyos 

más 11ertinente" en función de sus necesidades. Su objetivo es incrementar lo 

empleabilidad de la población desempleada y subempleada a través de diversos 

mecanismos entre los que se encuentra In capacitación pana el trabajo de corto plazo, 

apoyada con uno beca y vinculada t.-strcchamente a los requerimientos del aparato 

productivo. 

El SICAT tiene seis modalidades las cuales son: 

l\lixtn: Es una modalidad que se lleva a cabo en concertación con las empresas 

medianas y i:randes, que por instalación o ampliación de su planta productiva o de 

tun10s de trabajo, ret1uieren de In contrataciún de mono de obra capacitada. Los 

hen..-fidarios t.•ntnm en un proceso de adquisición de co•1ocimicntos, habilidades y 

destrezas, a trnvés de realizar actividades teóricas y prácticas pn>11ins del proceso 

producth·o de la cmpn."S:t y principnln1ente dentro de sus instalaciones., as[ mi~mo se 

comprometen a contn1tar a un porcentaje de los egresados de los cursos. 

l\ly11es: La capacitación mixh1 en micro y pequeñas empresas, como modalidad del 

Sicat, es aquella que se lleva a cabo de manera concertada con los re¡>~-sentantes de 

este tipo de em11resas; la ca11acitación se imparte en la pníctica laboral en las 

instalaciones de las mismas, las cuales se ai:ru11an ¡1ara acct."(ier a los beneficios de 

capacitar al personal que después pueden contratar. 

Autocmpleo: La modalidad de capacitación para el autocmplco del Sicat. está dirigida 

a apoyar a población desempleada o subempleada, cuyo perfil e interés se orientan a 

desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, pero requiere fortalecer sus 

conocimientos y habilidades, tanto técnicos como administrativos, para trabajar por 

su cuenta y se imparte en planteles del sistema educativo público, privado o social. 
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Vales de capacitación: Esta modalidad en 1>rueba se dirige a desempleados interesados 

en reconvertir o fortalecer sus conocimientos y aptitudes laborales en un grupo 

ocupacional especifico, para incrementar su empleabilidad. En este caso, se ofrece al 

desempleado un vale que cubrirá la inscripción, colegiat¡,ras y materiales en cursos 

regulares de hasta tres meses, el costo de IH ca1>acitación será cubierto 1>0r el Sistema 

con base en un tabulador 1>reviamente acordado con las instituciones de capacitación 

participantes. 

Capacitación para profesionistas y técnicos desempleados: Esta modalidad está 

dirigida a poblnción desempleada <1ue haya concluido sus estudios tknicos de nivel 

bachillc-rato o universitarios. con o sin t·x~ricncia laboral que n.•quieren cursos 

<'specífil-os dirigidos a fortalecer o comt>lementar sus conocimientos tknicos con el 

rnanejo th."' herran1ientas laborales particulares {computación, inglé-s. t>laneación. 

actunlización contable, adrninistración de 1>rocesos, lidl"'razgo, trabajo en e<¡uipo. etc.). 

En estos casos, de acuerdo con la evaluación que sobre las a1>titudes laborales rt"alicc 

el l't>nsl'jl'ro d<• l'mpleo u orientador laboral dl'I SEE, se otorgará un vale que cubre la 

inscri11ciún y cole~iuturas en cursos de hasta cu:ttro 111est."S. 

Capacitación par:i estudiantes terminal<'S de carreras t&·nicas y profesionales: En este 

caso. se pn>n10,·eni ante los em11lcndores 1>articipur en el Si.~ten1a, pnru C'apacitar en la 

pritctil'"a, hasta 1>0r cuatro Dtl"St.~, n estudiantes unh·ersitnrios y/o de carreras técnicas 

•1ue esh\n 1>or concluir sus estudios (último semestre o ciclo escolar) para que se 

in,,olucren en la forma de organi7.ación del trabajo, asuman conoeimientos prácticos y 

muestren sus aptitudes a efecto de que, en función de su desempeño, puedan scr 

contratados. 

2.4.2.3. Continuación con las ferias y jornadas del empleo. 

Con el objetivo de continuar con el fomcnto al empleo y facilitar el 

encuentro entre los buscadores o solicitantes de empleo y las empresas que los 

solicitan, ahorrándoles tiempo y gastos a ambas partes, se continuó con las Ferias 

del Empleo. Igualmente se organizan Ferias o eventos urbanos como rurales, 

buscando apoyos para los productores del campo de la ciudad de México, los 
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trabajadores indigenas, mujeres, jóvenes, discapacitados y adultos, particularmente 

los adultos mayores. 

Distrito Federal: Jornadas del Empico reali7..adas en 1999-2000 

E~;;-ntos-- 1999 - - 2oóo J Acum-ulado 1999~2ooó j 

Jornadas realizadas __ 7 ___________ 7 -------------------¡4j 
Empresas participan!~-;-- --- 420 -------¿-56 ------ ------J.016 I 
Vacantes ofertadas 

Asistentes 16.91 l- ---21.986------------38.897 

cO.li.ratlidos ________ - ---- -- --- 4: 958 4. 14 <) 9 • .-01 

Distrito Federal: l•-erias del Empleo 1998-2001 

Eventos 
~-------------------

1998 --1999----2000- - -~---iO<ff ___ - --~:::::,~: l 
i-:~:~-~:-~-:-:--:-:-s-:-·:-:-:,---:_,;p-.-an-te-s--+-----,-1-=7-9'-t------4-:-c2~- =--=~-~;8~ ~~-:=-~-~~~ -~~-=-,~~~~ 

·------
Vacantes ofertadas 18,240 44,150 29.238 13.878 105.506 

Asistentes 18.430 ~6.775 23.484 15.498 
~-

84.187 

Contratados 9.889 9.605 9,485 4,827 33,806 

El Gobierno de Rosario Robles también efectuó din~rsas jornadas de 

capacitación para el empleo en la ciudad a fin de ofrecer becas y cursos. Las jornadas 

"
19 

Fuente: Aru:xQ...E~tiko 1 er lnfoane Gobjemo del Distrito Federal 200 J. Mcretaría de Gobi~mo; 
Subsecret11rin do Trabajo y Provisión Socia.l, Dirocción General do Empico y Cnp.ocitación. 
'º)bid. 
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de ca¡1acitación han sido dirigidas a distintos sectores: a mujeres, a jóvenes y a público 

en general, y tienen el objetivo de ofrecer los conocimientos básicos para obt<'ner un 

empleo o bien ¡>ara autoemplcarse. 

Podemos concluir que In administración 1999-2000 fue marcada por 

la continuación de los 11rogramas de Cárdenas, mostrando asl que la 

continuidad en las políticas de desarrollo social es la forma más adecuad11 de 

hacer frente al problemn de In pobreza, ya que de poco sin·e que las políticas 

puestas en marcha en un 11eriodo de gobierno sean abandonadas para 

implenn~ntur unas nuevas, ya sean total o 11arcialmente dislintas a las 

antcriort.-s. 

Refiriéndonos nuevamente a las tres 1>erspectivns acerca de la 

1mbre:l.ll mencionadas con 11nterioridad, la administración 1999-2000 sigue 

cncarninando nuevos progrnntas ¡>nrn mejorar el in,::reso de las personas,. 

prueba de esto In puesta en marcha del Prugram11 de Cn'ditos para micro 

Empresas <1ue tenia ¡)()r objeth·o fomentar la producción y el em¡ilco en las 

zonns n1ás necesitadas. En cuanto a la ¡>erspccth·a de las necesidades básicas, 

en esta administración no hubo un 11rograma integral el cual 11udit'"ra hacer 

frente al problema de In mula prestación de los sen·icios básicos. Siendo este 

punto un retroceso con los logros de la administración anterior~ En cuanto u la 

perspectiva de la cnp~tcidad, se im¡1le111ento t•I Progr:ama de Promoción al 

Empleo t)Ue tenú1 por objeto fortalecer y ampliar lns C"a1>ncidades competitivas 

de las personas. Esto arrojo rcsultl1dos medianamente "'''orables ya que e"ta 

promoción del empleo sólo contemplo a las personas em1>leadas en ese momento 

o desempleadas pero con experiencia laboral, olvidando nuevamente a las 

personas que no tienen ninguna experiencia laborul, siendo estas las ubicadas 

en el rubro de pobreza extrema. 

87 



III. ADMINISTRACIÓN DEL LICENCIADO ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

El S dl' diciembrl' di.' 2000 el Licenciado Andrés Manuel López 

Obn1dor rinde protesta como nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad de J\1é,,.ico, 

cargo que por 1>rimera vez reali.7.ará un gobcrn21dor de la Capital 11or seis años, 

a la ''ez que 11or 1>rimen1 vez contará con Jefes Delegacionales dectos J>Or 

''otación 11opul11r. Esto último l'S un hecho di.' gran relevancia 1>an1 el d.,.,;arrollo 

1>olílico de la ciudad. 

Desde su ml'nsaje de toma de posesión Andrés :\tanud definió a su 

gobil'rno ••n favor de los humildl's y los olvidados, mencionando que su 

.. gobierno surge di.' un movimiento de izquierda y lucha por una democracia con 

dimensión social"'. Partiendo di.' esto el 1>rincipal objeth·o di.' su gobierno es fn•nar 

el en11>obrl•cin1icnto del 1>ucblo, orientando el presupuesto en fin·or de los hun1ildes, 

de los excluidos y oh·idados. 

Mediante 1 352 Progn1mas incluidos en su Política de D<.-sarn>llo Social 

inteJ!rados tcrritoriahncnh.•, .-\ndrés l\1nnuel 1>rctcnde ulcan7...ar dicho objcth·o. F:n 

... ~ .. uta uno de ellos se especifican nccioncs, alcances, bt.•nl"ficios, 11resupuesto y 

dependencias res11onsables de su ejecución. Por primera vez en la ciudad y en el país, 

se hun proi,tran1ado hastn las colonias, barrios, unidades habitacionales y pueblos, 

ncdones integrales bien definidas y recursos con carácter de intransferibles para 

frenar el empobrl'Cimiento y garantizar In seguridad y la tranquilidad pública. 

Estos programas integrados incluyen a todas las unidades territoriales de 

la ciudad, pero se dedican más acciones y recursos a 776 de ellas. considerad21s de 

muy alta, alta y mediana marginación.' 

1 Mensaje del C. Andrés f\..fonucl Lópcz Obrador. en el acto de tom3 de posesión como jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, celebrado el 5 de diciembre del 2000. en el n..~1nto legislativo del Distrito Federal. 
' Mensaje del Jefe de Gobierno del Distrito F~-deral. Andrés Manuel Lópcz Obrador. en la 
prL-sent..,ción del Primer Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 17 
de scpticmbr~ de 2001. p. 7. 
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Politicas en materia de Desarrollo Social: 

Al ingresar López Obrador a la Jefatura de Gobierno se pusieron en 

marcha 1>0llticas encaminad11s a impulsar el desarrollo social de la Ciudad, una 

de ellas fue entregar a 204 mil adultos mayores tarjeta" para ir a cualquier centro 

comercial y ad•1uirir alimentos h11sta ¡mr 600 1>esos mensuales. Esta acción en 

palabras de Lópcz Obrador ºes apenas una pequeña recompensa para quienes, con 

su trabajo y experiencia, han hecho 1wsible esta gran ciudad"'. Simultáneamente a 

esta política los adultos mayores reciben atención médica y medicamentos gratuitos 

en todos los centros· de salud y hospitales del gobien10 del Distrito Feden>I. 

·ramhién se puso en ntarchn el proJ!rnma de sen:icios médicos y 

1nedican1cntos J!ratuitos pnra ht gente de escasos recursos tJUC no cuenta con 

sl•J!uridad social; se dieron 418 nuc\·os tnatan1ientos para personas tiue ,·h·en con 

VIII-SIDA; se triplicó el presupuesto destinado al abasto de medicamentos e insumos 

rni•dicos, y st.• puso en nutrchn un sistema de supervisión permanente dl" lo~ servicios 

de salud para atender lus urgencias y C\.'itar los rechazos de pacientes. 

De igual forma se asignaron becas de 600 1>esos mensuales en efectivo a 

36 1nil pc~onns con discapacidad ¡>ora aliviar un 1•oco su situación económica. 

Tambi<'n actualmente 16 mil 666 niñas y niños de madres solteras reciben "l'°Yº por 

el mismo monto, para evitar la desintegración familiar y fa,·oreccr la permanencia en 

la "-•scueln. 

Se proporcionaron 110 millones de raciones alimenticias en los centros de 

educación infantil y primarias del Distrito Federal y se entregan libros de texto 

gratuito de secundaria en las escuelas públicas. 

-' Mensaje del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador. en la 
presentación del Primer Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativn del Distrito Federal. 17 
de septiembre de 2001. p. 1 O 
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Se 1mso en marcha un 11rogram~ para favorecer la ecooomia popular y 

crear empleos. En este marco, se otorgaron 23 mil créditos para el autoempleo; 333 

créditos a micro y pc<1ucfü1 empresas: 13 mil 353 becas de capacitación a 

desempleados y se han entregado 204 apoyos econ(tmicos 1•ara proyectos productivos 

en el medio niral de la ciudad. 

Políticas en materia <.le Vi\'icn<.la: 

Con el mismo pro¡•ósito de reactivar la economia desde abajo y crear 

empleos, se otorgaron 11 mil 903 créditos para el mejoramiento y ampliación de 

vivienda en lotes familiares; se ierminaron 4 mil 449 viviendas nuevas del programa 

de est•• año o que se encontn1ban en proceso desde el año pasado, y se trabaja en 262 

predios, donde se construyen 8 n1il 49S viviendas nuc,·as y están ¡lor iniciarse 2 mil 

880 viviendas más.~ 

En diciembre de 2001 se logni la meta original de 15 mil cr&litos ¡tara 

.un11>li:tción lh'" vivicndn en lotes familiares y de 10 1nil \.·h.·icndas nuevas en las 

dclt.~aciones ccntntl\.~: un total de 25 n1il acciones. Este se trata, del programa n1ás 

importante de vivienda que se haya realizado desde hace más de una década. 

Eshí en marcha, también, el programa de mantenimiento a unidades 

hahitadonnl.-s de interés social. llasta ahora, se han entregado fondos 1•ara 353 

unidndcs habitacionalcs. 

Pero el ¡iroyecto más importante y ambicioso del Gobierno de 

Andrés l\tanuel Lóp.-z obrador es sin lugar a dudas el Programa de vivienda 

del Distrito Federal~. 

4 Ibíd. p. 1 l. 
' Trat.1do ampliamente en el npnrtado 3. l. de este trabajo. 
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Políticas en materia de Educación: 

En el Plan de Gobierno presentado por Andrés l\tanuel seilala que wen 

materia educativa habrá tr..-s prioridades: manejar los servicios de educación básica 

t1ue actualmente corresponden a la Ft."tleración; garantir.ar la igualdad de 

oportunidades en todos los niveles de escolaridad y crear preparatorias y una 

universidad. ,.,c. 

También se pretende lograr un mayor <."Quilibriu en las oportunidades de 

al~Ct."SO n la educación. SiJ!uen siendo notorias las drsigualdades entre zonas y 

delegaciones. El 1•romedio de ..-scolaridad en el Distrito Federal es de 10 grados, 1icro 

en lztapala1u1 es de 7; la media de analfabetismo en la ciudad es de tres por ciento y, 

aum¡ue •·n la delegación Benito .Juárez es casi de cero, en Mil1>a Alta es de cinco7
• 

Para ••nfrentar estos desniveles, el gobierno de l.ópez Obntdor seguirá 1tplicando el 

proi.:r111nn de desayunos Csl~olares t.•n todas las escuelas 1•úblicas de las colonias 

populares: continuará con In entrega ~rntuitn de libros de te:\.to de secund11ria; 

impulsar:í la reconstrucción y el mantenimiento de los espacios educath·os y 

dt•stinanln estímulos especiales para maestros que trabajan en las zonas más pobres 

del Distrito Federal. 

Todo esto esta encaminado a demostrar, como es de notarse en el 

Plan de Gobierno de Ló1•ez Obrndor que se está l'n Mcondiciones dl' administrar 

los s<·rvicios educativos y nos proponemos ofrecer una educación de calidad en la 

ciudad de l\1éxico. Buscaremos elevar los niveles educath·os mediante una in .. ·ersión 

li~ada a objetivos prioritarios. aprovechando las nuevas tecnolOj!ias,. con una 1nejor 

formación y apoyo a los profesores, nuevos recursos y planteamientos para atajar la 

n1arginación socinl"8. 

6 Plan de Gobierno del Distrito Federal. po• Andres Manuel Lópcz Obrado•. 
7 lbid. 
1 lbid. 
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Actualmente In administración Andrés l\lanuel, esta trabajando para 

cumplir el compromiso de crear IS escuelas preparatorias y la Universidad de la 

Ciudad de México. Con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de 

Méi<ico realizó el diplomado 1mra maestros de las 1.-scuelos preparatorias; se emitió el 

decreto de creación de la Universidad; se definieron las •·1trrcras )' s1.• elaboraron los 

programas de estudio; se firmó un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública; 

se consi~uieron y iulaptaron 11lnnteles nltc01os paru las preparatorias: se entrt.--garon 

edificios del gobierno p1tn• la Universidad; St' realizó la selección dr los alumnos., y así, 

en agosto de 2001, iniciaron las clases en las preparatorias y el 3 de septiembre del 

mismo al\o se inauguró la Universidad de la Ciudad de l\1<'lico. 

3.1. PROGRAMA DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 

En el Distrito Federal el problema de In ,·h·ienda plantea resolver diversos 

ns1•••ctos muy complejos para satisfacer la necesidad de amplios sectores de la 

población. No obstante los esfuerzos realizados durante varios ailos por algunos 

o~anisn1os institucionnlcs encargados de atender estl• rubro. aún prc\.·alecen el 

creciente déficit y el deterioro de las cundkionl"S de vh•iendn. 

El actual Jcíc de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Andrés 

i\lanuel Lópcz Obrddor (2001-2006), dio a conocer una allcrnath·a integral, a tra,•és 

dd Bando lnformath·o Número 2, y Acuerdo sobre Política Habitacional, donde 

principalmente se propone lo siguiente: 

Atender la necesidad de vh·ienda de los sectores más pobres de la población. 

Revertir el crecimiento desordenado de la Ciudad. 

Preservar el sucio de conservación del Distrito Federal, impidiendo que la mancha 

urbana siga creciendo hacia las zonas de recarga de mantos acuíferos y donde se 

produce In mayor parte del oxigeno para la Ciudad. 
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Re¡>oblar las cuatro Delegaciones Centrales: Cuauhtémoc, Benito .luárez., Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza, donde ha db1minuido su ¡>0hlación, en canto que 

en las Delegaciones del Sur y del Orienle del Distrito Federal, lo población ha 

crecido en forma des¡>ro¡>orcionuda. 

Definir la factibilidad de dotau·iún de agua, sen·icios de drenaje y desagüe ¡>lu~·ial, 

de vialidad, de im1>acto urbano, de impacto ambiental y de uso de suelo, debido a 

la escasa disponibilidad de agua y de redes de tuberías ¡>ara satisfacer las 

demandas del desarrollo inmobiliario'' 

El contenido esencial de esta Política llabitacional, propuso desde una 

perspectiva social, la renliznción de lS mil ncc-iones de \.·i,·ienda 1u1ra el año 200), con 

el fin de lutcer frente al re:rngo y demanda de habitación digna en la ciudad. 

Sobre esta has<•, y con el ¡>ropósito de cum11lir a cabalidad la mi~ión 

encomendada de atender el complejo 11roblema de la ~·ivienda social p"ra amplios 

s<•ctores de la 11oblación en ci Distrito F<'lleral, el énfasis y la prioridad del instituto de 

\'h·ienda del Distrito Federal (INVI) hacia su población objeth·o, es el desarrollo de 

una politicn di!' vi'\'ienda con unu concepción integral de Ciudad. Las R~J!las de

<>1wrnl"ión asi lo señalan, y ello por tanto, implica la generación dl" los medios que 

pern1itnn l:t npertun1 de un a11111lio abanico de o¡>cionc.."'S ¡>ara los dh·crsos secton"S 

sociales que enfrentan prob1cn1as hahitacionalcs, en fornta prin1ordial 1•:1ra 1u1ucllos 

de 111cnor ingreso y m.:tyor vulnerabilidnd~ 

El Instituto de Vi•·ienda del Distrito Fedl"ral (INVI), es un Oll!anismo 

público descentralizado de la administración pública del Di.~trito Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Se creó ¡>0r Decreto emitido por el Jefe de 

Gobierno del Distrito F<.-deral, de acuerdo con lo establecido en el primer articulo 

transitorio del Decreto de creación, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal inicia 

su gestión a partir del 16 de octubre de 1998.10 

q Acuerdo Sobre Polí:icn Habitacional. Bando 2 Instituto Nacionnl de Vivienda del Distrito Federal. 
Publicado en la Gaceta Oficial Número 161 del 29 de septiembre de 1998. 
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El INVI, tiene como pro11ósito dl~cñar, establecer, pro11onl"r, 11romovcr, 

coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y los pro¡:ramas de ••iviendn enfocados 

11rincipalmcnte a la atención de la población de escasos recursos económicos en el 

Distrito Federal, en el marco del Progn1ma General de Desarrollo del Dl~trito 

Federal, de la Ley de Vivienda del Distrito Federal y de los pro¡.:nomas que se derh·en. 

Para el Instituto son sujetos prioritarios de crédito las madres solll"ras, 

adultos nu1yores, nuulres jefas de hogar. indígenas,. y pcnonas con discapacidad, 

personas que ¡tcrcihan inJ?,r~sos con un límite su1>Crior indh·idual ha~ta 4.7 \.'SD1 sin 

establecer límites al nh·el más bajo de ingreso 11ceptable, estJtblt'Ciendo como límite 

hasta 7.0 vsnul, co1no ingreso conyugal; no rechnza 11 ningún solicitante ele \.'h·ienda 

por su situaeión de género, ealidad en el ~·mplco y edad; y promuen• el arraigo de la 

gente n1edinntc los ¡>rogranu1s de Sustitu<"ión y I\.lejornmiento de '\'Ívienda. 

El Instituto d~· Vi\'fonda parn <'I eumplimicnto de sus objeth·os, desarrolla tres tipos de 

¡n·oj.!ramns: Vh·it~nda &.•n (~onjunto, '\'i"·ienda en Lote Familiar )' Reserva 

hunobiliaria. 11 

ProJ!ran1a de \'h»it~nda en Conjunto: 

Este programa dcs11rrol111 proyectos de '\'iviendl! en conjunto, para 

opti1ni1.ar el uso de suelo habitacional en delegaciones t¡ue cuentan con servicios y 

equipamiento urbano dis1ioniblc; se aplica en predios urbanos con propil"dad 

n•gularizada, libre de grn•·ámenes y uso habitacional; con uso anterior no 

habitaeional o baldío; ya sea con vivienda 1•recaria, en alto riesgo, así como también 

con vivienda en uso susce11tible de ser rehabilitada. Este 11ro¡:rama incluye a familias 

eon ingresos de uno y hasta siete salarios minimos mensuales, a tra .. ·és del 

otorgamiento de créditos blandos, que pueden incluir sucio, estudios y proyectos. 

11 Gobierno del Distrito Federal. ""Administrativo Programfttico. Sector Paraestntal" Objetivos. Lineas 
de Acción y Estrategias del Instituto de la Vivienda del D.F. México 1998. 
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demolición (si se requiere), rehabilitación, áreas comunes y fachadas (en el caso de 

inmuebles catalogados); y edificación. 

En este programa los créditos se otorgaron a tra,·és de las siguientes 

modalidades de financiamiento: 

a)Vivienda Nue,·a Terminada: 

Esta modalidad corresponde u 111 construcción de vivienda nueva realizada en un 

proceso único de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, 

seguridad estructural, instalaciones, scn'icios, áreas privativas y áreas de uso común. 

b) Adquisición y Rehabilitación en Inmuebles Catalogados: 

Esta modalidad corresponde a la ad1¡uisición de vh·lcnda existente, siempre que 

llrl•senten hu~nas condiciones estructur:1.les o bit."n cu:tndo las obras de rehabilitación 

g"ranticen que el inmueble tendrá una vida útil duradera, t¡ue contribuya a la 

<.·onscr,·acitln del pntrin1onio histórico o arti'itico. Su particular carnctcrísticn es el 

estar catalogados por el Instituto Nacional de Antropologla e Historia, el Instituto 

N;idonal de Bellas Arh."S o la Dire..·ción de Sitios Patrimoniales de la Secretaria de 

l>csarrollo llr!Jano y Vivienda. 

<°) Ath¡uisición y Rehabilitación de Vh·ienda en Inmuebles No Catalogados: 

Esta modalidad consi.'<te en la adquisición de ,·h·ienda por 1>arte de sus ocupantes y 

<1uc requiere de rehabilitación o mejoras mediante obnos en su estructura y/o en 

instalaciones sanitarias, o requiere acciones de mantenimiento con las que se pueda 

garantizar una vida útil, duntdera y segura del inmueble. 

d) Vivienda Progresiva: 
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Esta modalidad corresponde a la edificación de vivienda individual o plurifamiliar, a 

través de un proceso de construcción 1>aulatina en desarrollos de tiJ>O horizontal o 

vertical. 

Considera la constn1cción de vivienda con cst>ncios habitables mínimos, en la que se 

privilCAien los elementos estructurales y las instalaciones hidráulicas, sanit.,;as y 

eléctricas, que en su conjunto permitan su consolidación gradual y que brinden 

seguridad y bicncstnr n sus ocupantes. 

e) Vivienda Usada: 

Esta modnlidad consiste en adquirir una ,.i .. icnda pro1>iedad de terceros como opción 

de un finnncian1iento para atender n la den1anda indh·idual. 

l'roJ.:ran1ns de ''ivicnda en Lote Fantilinr: 

Este Programa se a1>lka en predios c¡ue no presentan situación n.-.ica de alto riesgo, 

t¡uc se ubican en suelo urbano y que estén regularizados o en proceso de 

regularización, en apoyo a los pro<·esos de autoproducción indh·idual que realizan las 

fa1nilins dt!' b:.tjos ingn!'sos. 

Tiene como objeti\'o atender problemas de hacinamiento, desdoblamiento familiar, 

vivienda pr<•caria o provisional, fomentando el arraigo familiar y barrial Este 

programa ticnl" dos modalidades: 

A) Mejoramiento y Ampliación 

Estn modnlidad corrcs1>onde al mejoramiento de la vivienda para ampliar, sustituir o 

reforzar elementos estructurales y 1>ara el mejoramiento de las condiciones sanitarias, 

en a¡wyo a los procesos de auto producción individual que realizan los sectores de 

bajos ingresos. 
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B) Vivienda Nueva 

Esta modalidad corresponde a la edificación de vivienda nueva en segundos o tercel'O!I 

niveles y/o subdivisiones de 1>redios y lotes baldíos, propit.-dad de familias de bajos 

in~resos que habitan en barrios o colonias po1mlares. 

Pro~ranut de reserva in111obiliarin: 

Consiste en In adquisición de bienes inmuebles por 1>arte del Instituto de Vh·ieoda 

susceptibles de St"r utilizudos en nccionL~ de '\'iViC'rnda. 

Las ndquisicion<-s que realice el INVI ¡>nrn In intej!rnción de esta rt."Sen·a, se han\ 

1nediante el financiantil"nto dirlf"Cto, dándose la recupe-rnción de los recursos erogados 

a partir de los créditos que otof1!uen a los beneficiarios de las acciones que se lleven a 

l"abo en los innuu..·bles. 

To1>es de financiamiento" 

Programa Linea(•) de V.S.M.D. Equivalencia 
crédito (s) en pesos en 

febrero de 
2002 

Vivienda Adquisición de .60 2,529.00 
Nueva Inmuebles 

Estudios y 90 3,793.50 
proyectos 

Demolición 165 6 0 95<4.75 V 

Edificación (Incluye 3300 139,095.00 
cornplementarios) 

Adquisición y Adquisición y 3500 147,525.00 
rehabllltaclón rehabilitación de 
de vivienda inmuebles 
en inmuebles 

Solo rehabilitación 1000 42.150.00 catalogados 

" El monto máximo de financiamiento que el INVI puede aplicar queda establecido en la tabla 
anterior. Instituto Nacional de la Vivienda del Distrito Federal. Programa de Vivienda del 
D.F. México 2002 
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Estudios y 180 7,587.00 
proyectos 

Dictamen de 80 3,372.00 
factibilidad 

Áreas comunes y 1920 80,928.00 
fachadas 

Adqulalclón y Adquisición de 2500 105,375.00 
rehabllltaclón inmueble 
de vivienda 

Estudios y 45 1,896.75 V en Inmuebles 
no proyectos 

catalogados Rehab1titación 818 34,478.70 V 

Vivienda Adquisición de 60 2,529.00 
progresiva inmuebles 

Estudios y 90 3,793.50 
proyectos 

Edificación en 1636 68,957.40 
vivienda horizontal 

Edificación en 2200 92,730.00 
vivienda vertical 

Instalaciones 328 13,825 20 
generales y ároa 
comunes 

Vivienda Adqu1sfctón o 4800 202,320.00 
Usada terceros 

Mejoramiento Estudios y 880 37,092.00 
y/o proyectos I 
ampliación mejoramiento y 
devivlonda ampliación 

Vivienda Estudios y 1728 72.835.20 
nueva on lote proyectos y 
familiar ed1ficac16n 

Roaerva Adquisición de En función del 
Inmobiliaria inmuebles caso. de acuerdo 

con los criterios 
correspondtentes 
de las reglas de 
operación 

El plazo máximo de recuperación que ofrece el Gobierno del Distrito 

Federal es de 30 años para los créditos del Programa de Vivienda en Conjunto, y de 

acuerdo con la Ley de Vivienda del DF, la cantidad mensual deberá representar como 

máximo el 20°/o de los ingresos familiares que declare el solicitante. En los cfidifos 

del Programa de Vivienda en Lote Familiar, el plazo máximo de recuperación será de 
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ocho años. En ambos casos, la tasa de Interés se cobra con base en las actualizaciones del 

salarlo minlmo. 

3.2. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2002 

Este programa fue implementado "pant hacer frente 11 la política 

l'Conómica neoliberal dl'I Gobierno Federal, que dl'sde hace veinte años ha 

<'m1whrecido 11 lu mayoriu de los mexicanos"", el Gobierno del Distrito Federal lle"'ª 

udl'lante d Programn de Integración Social del Distrito Federal, a tra•·k del cual se 

destinan apoyos y recursos para frenar el deterioro y la exclusión de los grupos 

social<•s nuis vulnerabll's y dl's11rot~idos de la ciudad. El conjunto de los a1>0yos ll~a 

tlirect:unente a los "'<.>einos de las unidades territoriales de media, alla y muy alta 

ntarginncitln, )' su evaluncit:'>n y sei:uimiento se reali7..n con la ¡>articipaci(>n de los 

t..·iudac.Janos, 111edinntc sus nsa1nbleas y comisionl"s "'t.'C'inall"s, así como del con1ité 

'\'l•cinul. 

Subprogram~[ Objetivo =1[ Oestinauii'iOs=---ir-· Descripción- - --

------~~-¡ Oet.;-ner el --· l •Apoyo ~onómoco d" 636 
Apoyo lntogrul ~~fc,º~~~~~m1cnlo Y :=~;:~~~~~~~~-;:toe 

10~ Adultos cond1ctones de salud Ad-ultos mayores de transporte pUbhco gra1u1t.os, y 
ayoros de los aduttos anos apoy09 ft!.ca~s 

Secretarla do Sa mayores que vrven ' •Se proporct0nan actualmente 

del GOF ~~~a~~;~:I Distrito ~~s r;::=:·s'ti: ~~e;::os 
Federal de cancetactón o defunc~n 

. - -· - ·- -·- . . . . 
Contnbuir a meJorar Personas con Apoyo económico de 636 

Apoyo 11 peraonas la caltdad de vida de ~~~~a:s~::i:~~!~:S de ::~ mg~~~:0ae:~:~~rte 
con dlacapackiad !:.:=P~~~~ ~ºn"las media. alta y muy atta f1Scaies se olorgan 

zonas de mayor margmacl6n del Distttto actualmenle 40,333 apoyos, 
pobreza del Distnto Federal, que tengan un las nuevas attas pioceden a6k> 

Federal ~i;~"ta'~:d~~n~~::sla ~~n:ig~ baJa o 

DIF...OF 

Bocas o nlftos v !Evitar aue n1t\as v 1 N1t\os v nlt\as de escasos Beca econórruca a nil'\os v 

J;l En el mensaje del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Andrés f\.tanucl López Obrador. 
Presentación del Primer Informe de Gobierno. ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
México 17 de septiembre de 2001. 
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nlftos on Sltuac~n ninos que viven en !8Cursos, d" 6 a 15 an]ÍÍ11flills para comprad""- -

do Vulnorabllldad ~o~~=~:~~;.':~él ~~u:d:=~~=d~:'~~:: y ¡::~~:~:· ,.";;:,:~~ .. r~~ .-~cu~ 
OIF-OF escuela por fana de que ae encuentren )proporcionan actualmente 

recursos estudiando j16 666 apoyos econc>m1cos, la!o 

económicos j~~:=~=~~~l~r.1::'cc;nen 

¡;,,M=lc=roc=,=~=11=oc=11=a,=a~~F=o=me=n=lar=c=I ==l-~ lf M•croc"•drto a g-;upo solK1;;';~ 
Acthtldadoa autoempleo Gcupos sohd.:inos de 5 a tque prMJenh." un p1oyccto 

Producttvas do mediante el 15 pt'rBOnas de escasos lixoductivo .... 1ab'eo y 1entablC'." 
Autoemploo otorgum1enlo de recumos. am emJ>'eo j• Los 1ecur!l-08 se ut1li:an paru 

mlcrocréd1tos a etttable y que vivan en 1·1a compta da mercanciae 

Secretarla d.o "'. oyectos.. unKiadC'S terntonales de 1n~umos. henamlC!'ntas o · 

Ec~~~:~~ol ~~~~~::~:s por ~:?~~~:e~~~ muy Jita !:~~c~~~~.~:::.:14!"$ o d~ 
____ G!'F _ _ gr_~J??~ soh~~r!9!1 _ _ (o;.erv1c1os __ _ 

El proJ!nima de financiamiento para la Asistencia ,. Integración Social 

tiene C"o1no ntetn sunuar esfuerzos y recursos con ori:anl7.aciones ch·ilcs y prÍ'\.'adas 

con el objetivo de: Promov"r el ,.j.,rcicio de los d"rcchos humanos y In atención y 

protección d., l:i 1•oblación "" situaci(m d., extrema nalnerabilidad o desventaja, 

huscnndo allegarles los elen1t."'ntos ')Ul• h.•s ¡>errnitan ren1ontar las condiciones dei 

e'\.clusión social en las que se encuentran. Su fundamento legal se encuentra en la 

Ley de Participación Ciud1ulana, la Ley de Asistencia e Integración Social, la Ley de 

Forncnto n las Actl\'idadcs d-..· l)esarrollo Social de las (}rj!nnir.acionC's < .. i'-·iles, la lA•y 

1k Instituciones de Asistencia Privada y ht Ley de Desarrollo Social del Distrito 

F<.'dernl, la S<.'cr<.'taria de l><.'surrollo Social del Gobi••rno del Distrito F.,.kral, a través 

d.-1 Instituto di.' Asist••ncia e Integración Social, el Instituto de la l\tuj<.'r y el Sistema 

para el Desarrollo lntegn1I d<.' In Familia del Distrito F<.-d<.'ral. 

3.3. PROGRAMA DE COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

Durante el año 2001, en función de las estrategias plasmadas en el 

Progrnma General de Desarrollo del Distrito Federal 2001 - 2006, el Gobierno del C. 

Lic. Andrés l\1anuel López Obn1dor, a tra,·és de la Secretaría de Desarrollo Social, 

emitió la convocatoria del Programa de Coinversión Social 2001, para el desarrollo 

social del Distrito l'ederal con la colaboración de la 11gencia holandesa NOVIO, con el 

objeth·o de fortalecer las iniciativas sociales; fomentar la participación ciudadana y 
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construir instrumentos para el acceso de organismos civiles y sociales a recursos 

públicos para el desarrollo social. 

En dicho programa participaron: 

DGF.DS 

Instituto de la Mujer (INMllJER) 

Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) 

Sistema para el Desarrollo Integral de 111 Familia (DIF-DF) 

Instituto de Cultura 

La asignación de recursos se realizó a tra,•és de un proceso transparente 

que inicib l"On una con,•ocatorin púhlil"H y abierta a las organizaciones socialeis y civiles 

del Distrito Federal, en 111 que participaron 225 proyectos, de los cuales fueron 

apoyados 95. De este número, In DGEDS financia 39 relacionados con los siguientes 

tt .. n1:1s: 

Ateru.·iún :t hulí~l·n:ts 

Pro~rnn1ns parn In .Ju,•entud 

( "ulturn 

Adultos l\layores 

P:t rticipación (~iudadana 

Prc-vcncUu1 n In Violencia 

Con un Presupuesto Total de $6,189,000 

Con estas acciones, la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social 

busca fomentar el fortalecimiento y reconstrucción de! tejido social; asi como, una 

política de corresponsabilidad con la ciudadanía a fin de contrarrestar las 

desigualdades e iniquidades en la que vi,·en los sectores excluidos, marginados y 

vulnerables que viven en la Ciudad de México. 
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En este sentido, la ¡1romoción para la equidad es uno de los principales 

retos de la DGEDS, ¡mes los capitalinos deben reconocer la diversidad religiosa, 

cultural, económica, generacional y de género •1ue constituye a la Ciudad de l\1éxico 

para con1enzar la construcción de unn nueva Cultura de convh·t.~ncia social. 

3.4. PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO PARA BUSCADORES DE 

EMPLEO. 

El objeth·o princi¡1al es el de apoyar a la 11oblación desempleada en el 

proceso de búsqueda de en1pleo. para facilitarle su comunicación con las t."mpresas. su 

traslado haci11 fuentes de trabajo y contribuir a que mantengan un nh·el de ingreso 

luisico para el sustento de su familia. 

Estt." programa esta dt."stimulo a desemplt."ados mayores de 16 hasta 45 

anos '""' un monto presupuesta! de $67 millones para 8,500 apoyos a desempleados. 

L11 11samblt."a \'ecinal y la •·omisión de desarrollo económico de la llT 

conocen el subprogn11na y se coordinan con la Unidad Del~"gacional del Servicio de 

Emp!t."o t.'n su Dcl"f!11ción. 

El responsable de la Unidad Delegacional del Servicio de Empleo en su 

Delegación, 11roporciom1 información a la asamblea ''ecinal para su evaluación. El 

seguimiento se reali.z11 con la participación de la comisión de desarrollo económico. 

Descripción 

a) A través de las coordinaciones delegacionales de ambas direcciones y los 

diversos niveles de la Dirección General de Participación Ciudadana (DGPC), 

se da a conocer la comunidad (asambleas ''ecinales) este programa. 

b) Las coordinaciones de desarrollo económico de la asamblea vecinal, a través de 
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los promotores de las Unidades Terriloriales canalizan a los candidalos 

susceptibles de recibir los apoyos a la Unidad Uelrgacional respttlh·a. 

c) El consejero de em¡>leo delermina, con base en las enlrevista y la revisión de los 

documentos soporle, si los candidalos cubren los requisitos del programa. 

d) El Comité Interno del Servicio de Empleo del Distrito Federal (SEDF), aprueba 

las !islas de beneficiarios del 1>rograma. 

e) La coordinación dd SEDF reJ!.islra los beneficiarios ante la STPS y otorga los 

a1>oyos a la poblaci(m elegida. 

f) La Unidad Delegacional reporta 1>eriódicamente a la coordinación delegacional 

deo In I>GPC los nvanc~s en~• C"u1nplhniento de las acciones pro.::,n1n1adas. 

g) La Unidad Ddegacional realiza seguimiento de los beneficiarios para valor.tr su 

impacto en la disminución del desempleo en las unidades territoriales beneficiadas. 

Los beneficios <1ue se obtienc.."n en este programn son: 

u) Turj••ta telefónica por ,·alor de $100.0 

b) Ayuda de transporte $500.00 

e) Ayuda p11n1 el sostenimiento de la familia St,200.00 

d) Asesoría por parte de los consejeros de empleo de las Unidades Delegacionales 

y canalización hacia las 1dlernali,·as de empleo reportadas por las empresas. 

Reglas de operación: criterios y 1>roccdimientos 

a) Estar desempleado 

b) Haberse quedado sin empleo en un lapso de uno a seis meses hacia atrás 

c) Haber cotizado en el IMSS o ISSSTE, por lo menos duranle los 6 meses 

previos a la 1>érdida del empleo (comprobante con documentos) 

d) Habitar en una de las 853 unidades territoriales incluidas en el PIT 
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e) Registrar su solicitud de ingreso al programa en al Unidad Delegacional del 

Servicio de Empleo <1ue les corresponda 

1) Demostrar su interés 11or encontrar empleo. 

El Proyecto de Desarrollo Integral de esta administración consta de 

1352 programas <¡ue se ejecutan territorialmente por las colonias de las 

distintas Delegaciones Políticas del D.F. 

Nuc,·amcnte haciendo referencia a las tres perspectivas de la 

pobrc7~•'• se puede concluir que el 11eriodo 2000-2002 se están llevando a cabo 

políticas que tienen 1wr objeto el mejorar el ingreso de las 1>ersonas, una 

mucstrn de esto es el apoyo económico <¡uc esta admini,.tntdón esta dando a los 

ancianos, a madres solterns, y a esttu.Jiantes con familias ~n situación de 

polJrl".l'.a. Es necl.-sario que esta t>olitica sea profundanu~nte anali.Lada ya <1uc si 

bien por un lado esta incren1entando el ingreso de estns familias, por el otro se 

t•st;t thuulo respuestas 1u1liath•as al problt."ntu, no dando B!rr!iÍ una respuesta 

t.~structural al problenu1. 

En cuanto a la perspecth·a de las necesidades básicas esta 

adrninistnu.·iún n impll•mentudo progranu1s como lo son: el ProJ:,rama de 

Financiamiento 1mra la Asistencia e lnt~ración Social del Distrito Federal y el 

Programa de vivienda del Distrito Federal, también ha extendido la prestación 

de servicios básicos de salud, educación y fomento al empleo. Este último de 

forma especial cou el Programa de Apoyo Económico para Buscadores de 

Empico. Es difícil hacer un análisis de estos prop.ramas pues sus resultados no 

han sido evaluados confiablemente aún. 

1\-lediante el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del 

Distrito Federal se pretende fortalecer el tejido social para contrarrestar las 

14 Siendo estas: Perspectiva del Ingreso. PL"l'Spectivu de lns necesidades BA.sicas y la Per.opectiva de 
capacidad 
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inequidadcs y desigualdades de las ca¡1acidades de los sectores excluidos y 

ma~inados dando así solucilm a la perspecth·a de capacidad. Es tarea dificil, 

el lograr que lus ¡1ersonas desfavorecidas ¡rnedan explotar realmente sus 

capacidades, ya <1ue son muchas las disfunciones con las que cuentan, la 

principal de ellas la alimentación, es por eso qu•• se hace necesario im¡>lemenlar 

políticas estructurales de combare a la pobre7.a desde su origen. 
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IV. PRONÓSTICO. 

4.1. TENDENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA POBREZA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

La 11obhtción de In Zona l\tetro11olituna del Valle de Mé1.ico pu<-dc ll~ar 

en el ailo 201 O a los 22.S millones de personas, lo que sil!nifica 2.S millones más que en 

la actualidad 1• Ello oblil!ará a responder a sus demandas de infntestructura y 

servicios, viviendn, abasto, c.-ducación, snlud, recreación, cultura y, sobre todo, empleo 

e inJ:_resos. Lograrlo i1n¡11icn, entre otras cosas., tener una economía metro¡)()litana 

estn1ctun1lnu~nte sana., con crecianiento sostenido y t.~1uidad tlic,¡tributiva pura que sus 

beneficios llel!uen a toda la 11oblación. La crisis permanente desde 1'>112 y las 1101íticas 

nt•oliberales aplicadas 1>or los trt.•s últi111os gobiernos federalc.•s, dl."fonnaron la 

estructura ct·on(>n1ica urbana y 1ninaron las condicion~ pitra lo~rar la viabilidad 

l"conúntica de- 111 n1ctrópolis. 

El complejo económico formado por el Distrito Fcderul y el Estado de 

l\léxico -cuyos ntunicipios económica1nente anás importantes están conurbados

perdió entre 1980 y 199(> un 2.74 11or ciento de su 11articipación en el PID nacional, a 

causa de tasas de crecimiento menores t¡ue la nacional (2.07 por ciento anual 

promedio l'n <>I país, 1.SO en el DI' y 1.73 en el Edomex)'. El sector manufacturero de 

la zmvm sufrió una pérdida mucho mayor, del 10.47 por ciento, más l!ra,·e en el DF, 

que perdió un 9.19 por ciento de su participación; esta e\•idente d~-sindustriali:r.ación se 

debe a tasas de erecimi•·nto anual pn1medio nel!ath·as en el DF (-0.34 por ciento), o 

menores que la nacional en el Edomex (1.50 contra 2.0 por ciento). 

Pradílla Cobos. Emilio. Eliltl!<l2Il~tudjos Estrn~~Ciu.dJld_d~~~ 
~lQ. Plan de trabajo. Mt!-xico. 1999. 

106 



La gran industria, privilegiada por la politica económica ncoliberal. se 

mantuvo, modernizó y volcó a la exporh1ción: pero varios miles de micro, pequeilas y 

medianas empresas quebraron a causa de la reducción de la demanda interna. la 

competencin desigual en el "libre" mercado, la dificultad ¡>ara cambiar 

tecnológie11mente, lns altas t11s11s de interés, la usura de la banca, y la falta de a¡wyo 

estatal; al mismo tiem1>0, las cadenas ¡>roduc:th·us se desarticularon. La construcción, 

muy dependiente de los ciclos económicos globales, que se orientó hacia el sector 

moderno (oficinas, turismo y comercio de lujo) y la vivienda para 111 población de altos 

ingresos, tiene un carácter abicrtan1cntl" especulati\.·o y mul"stns si~nos de sobrroferta 

y saturación del mercado. Ln se,·era afectación de la 11cth·idJ1d agropecuaria y forestal 

tr11dicion11I de 111 ¡1eriferin nwtropolitnna, atnisada y de baja rentabilidad, facilita la 

urbnniz.nción rápida y la destrucción de resen·as naturales indispensables para el 

equilibrio ecológico. 

Esta desindustrialización modificó In estructura económica urbana, que 

ti,~ndc a t..."SflCcializ.arsc en actividades terciarias,. de finanzas, comercio, turi"imo y 

>«•1-vicios superiores, en detrimento de la heterogeneidad que le ha permitido resistir 

me_jor <1ue otn1s ciudades los embates de las crisis. Algunos anali.<>tas califican como 

••posifh,•ott este proceso de tcrciari7.Jtciún de la t...:=ononlÍa metro11oliton11, que mostrarúa 

su º1nodcrnizaciln1''; se tratn de un espejismo. El comercio ha sufrido una contracción 

importante y se polariza entre una franja dl' élite formada por eentros comerciales y 

supl'rmercados, y una po1mlar con gran 11articipación de comercio callejero, tianguis 

y otras formas atrasadas. El terciario modl'mo, formado por servicios financieros y 

bancarios, ha crecido pero en una pequeña porción; el mayor crecimiento ocurre en 

los servicios sociales y personales, con cerca de un tercio de la actividad económica 

urbnna, y oculta a gran ¡ntrte del trabajo doméstico, informal e ilegal 

Lo anterior forma parte de un proceso de terciarización donde las 

políticas tienen como consecuencia mejores resultados, porque resultan como una 

v•ílvula de escape ante la desaparición del sector primario y la disminución del 
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sector secundario, cuyo proceso por la propia presión social a pasado n sólo 

estimular In industria limpia, nun<IU<" ésta tampoco se haya logrado consolidar 

con satisfacción. Este proceso de terciari7,ación es común a los procesos dt' 

metropoli7,ación y megnpoliznción pero es 1>osible conducirlo adecuadamente con 

una visi(>n de gobierno ¡>articipativo. 

Al tiem1w que la <-conomfa metropolitana pierde competitividad en los 

n1ercndos nacional e internacionul .. se polariza entre- un reducido Sl."'Clor .... n1oden10"' 

abierto, elitiz.ndo, <1ue i.:enen1 11oco empleo bien remunerado y esta bit."; y otro 1wpulnr, 

atrasado, que 1>roduce mucho empl<'o pero inestable y muy mal l'ªl!ªdo. Como 

muestra de ello, en 1996 en el DF, el 41.83 por ci .. nto dl'I personal ocu1>ado se 

encontraba en el st.'ctor informal, y más dd 45 por cienlo del empleo se generaba en 

este 1nis1no sct·tor3. (~orno telón de fondo, el salario local. siguiendo al nacional, hu 

perdido cerca de un 70 por ciento de su capacidad de compra, contrayendo el 

mercado interno y poh1ri:aindolo aún mús en sus esferas alta, restrini.:idn y de alto 

consurno, y hnja, a1n11lia y sin cn11acidad adquisithra. 

Lo anterior indica que con In fulht de políticas ••fectivns en la lucha 

-..·ontru In pobre:l'.a esta ocasionando <1uc la di...,trihución de la riqucLa si,::a 

polari7~1mlose, aumentando el númt.'ro de 1>obres y disminu)·••ndo el número de 

ricos. Situación que sólo podní ser revertidn con In formulación y aplicación de 

politiens de gobierno partici1>ntivas, en donde la Gerencia Social 11uede jU!!•r un 

papel fundamental no sólo en la elaboración de las mismas, sino tnmbién en la 

c\.·nluación y seguin1icnto de las mismas. 

Por otro Indo ni realizar un análisis prospectivo de la pobreza 

considerando los tres escenarios elaborados por Enrique Hernández Laos4
• en donde 

-' Departamento del Distrito Federal: fwg_l1lm~~JHUIJ1.U!.'.J.).r.t!;1.ruultlQifilri12.E~ Versión 1996. s/e. 
rvtexico. 1996. 

" Se tomó como base a la pobrez.."\ estimada por Hemández Laos en 1992 (llevada a precios de 1996) donde 
la pobreza extrema es de 24.So/o y la no·exttcma de 28.Jo/o de ln poblnción total de ese ai\o. 
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si bien los supuestos pueden quedar rebasados en <."I corto plazo, se permite tener una 

ide11 sobre la posible evolución del principal problema que enfrenta nuestro pais en 

general y en ¡>articular la Ciudad de Méllico, más optimista <1ue lo m<"Ocionado hasta 

ahora. 

Escenario 1 

Como la pobrl":t.a l"S sl"nsibll" 111 comportamiento dl" la economía )' en este 

csccnorio se supone un crecimiento de casi 3°/u en la primer década drl nue\.'O milenio, 

l"ntonces '" pohrer.a edrema tendrla una reducción de casi 9 1mntos 1><>rcentuales. Si 

considcrnn1os 'lue se n1anticne la 1nisma tendencia en los dos siguientes decenios.. se 

tendría un descenso in1portnnte de 27 1>untos porcentuales en treinta oñus.. 

En términos absolutos, y partiendo de <¡ul" en 1996 los nivelC"S de 1>0breza 

extrenu• se ubicaron en 22.6 n1illones, de acuerdo con en este ~cenario tendríamos 

una reducción de 5 millones por dttada. En otras 1>alabra,., en el 201(1 l!q:ariamo!I a 

17.6 millones, 11 8.7 millones en el 2020 y a cero millonl"S en el 2030, lo que im¡Jlicarla 

una disminución dl" poco más de 70"/. de la ¡>0hlación en situación de pobreza. 

En el cuso de la pobreza no extrema, pasará3mos de 26.2 millones de 

personas a 21.9 l"n el 2010, hnsta llegar a 2.9 en el 2030. 

2010 2020 2030 
Población en: E1 E1 El 

Millones % Millones .... Millones ... 
Pobreza Extrema 17.6 15.8% 8.7 7.1% o.o 0.0% 
Pobreza no Extrema 21 .9 19.6'lb 13.3 10.9% 2.9 2.2% 
Población no Pobre 72.1 64.6% 100.0 82.0% 127.1 97.8% 
Población Tola! ('lb) 1000% 100.0% 1000% 
Población Total (Millones) 111.68 122.00 130.00 

Escenario 2 

Siguiendo la misma lógica, en este escenario la pobreza extrema y no 

extrema se r<."ducirían en 10 puntos porcentuales, es decir, sólo un punto más que en el 
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escenario anterior. En términos de millones se obsen·nrú1 In siguiente tendencia: la 

pobre:t.a extrema disminuirla 11 15.9 millones y la no extrema a 20.2 millones en el allo 

2010; en tanto que para la siguiente décnd11 podría llegar a 4.8 millones y 9.6 millones, 

res1>ectivamente, y puede decirse que se eliminarl.tn en el 2030 tanto la pobreza 

extrema como la no extrenu1 .. 

201 o 2020 2030 
Población en· E2 E2 E2 

Millones % Millones % Miiiones % 
Pobreza Extrema 159 14.2% 48 39% O.O 0.0'lb 
Pobfeza no Extrema 20.2 19.1% 9.6 7.9% o.o 0.0% 
Población no Pobre 75.6 67.7% 107.6 BB.2'lb 130.0 100.0'lb 
Población Total ('lb) 100.0'lb 100.0'lb 100.0'lb 
Población Total (Millones) 111.66 122.00 130.00 

Escenario 3 

De ucuerdo con este escenario la pobreza tendria una reducción menor, 

com1>11r11do con las otras dos 1>royccciones. Es decir, 111 disminución seria de 3.J 

millonl•s, lo que reprcs<"nta 7 t>Untos porcent11alcs. De esta manera, para .,.1 2010 

tendriumos 19.5 millones de pobres extremos y 23.8 miilones situados en pobreza no 

<'Xlrema; en la siguiente década serían 12.8 millones pobres extremos y 17.4 no 

extremos; finulmente pan1 el 2030, los 1>obres extremos llegarían al nivel de 4.6 

millones y los no extremos se ubicarían en 9.5 millones. 

2010 2020 2030 
Población en: E3 E3 EJ 

Millones % Millones % Millones ... 
Pobreza Extrema 19.5 17.5% 12.8 10.5% -4.6 J.5'1b 
Pobreza no Extrema 23.B 21.3% 17.4 14.3% 9.5 7.J'lb 
Población no Pobre 68.3 61.2% 91.7 75.2% 116.0 89.2% 
Población Tolal (%) 100.0% 1000% 100.0'ló 
Población Total (Miiiones) 111.68 122.00 130.00 

Como se puede observar, la pobreza permanccerút entre nosotros excepto 

en el escenario dos (para el 2030). Ello implica que la e.:onomía mexicana crecien a 
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niveles más altos para aspirar a reducir sustancialmente la pobreza extrema y no 

extrema. 

En el escenario optimista, con un crecimiento económico de 4.3°/o anual 

entre 1997 y el ai\o 2010, y un aumento real (anual) de los salarios de 3°/a; la !'Obre:r.a 

sólo se reduciría en 10 puntos ¡>0rcentuales, y al menos una tercera parte d.- la 

población estaría bajo algún grndo de 1>obreza en el 2010. 

Super11r la pobre.ta, de acuerdo con los datos :interiores, implica 1iem¡11>s 

extrcmadnntente largos. Si bien el crl•cimiento econóntico t..-s unn condición básica, y 

en tanto no haya cambios económicos sustanti"Vos las prácticas redistributivas deben 

seguir ocu1uindo un lugar 1>reponder11nte de las l'olíticas 1>úblicas, <"s claro que la 

magnitud y complejidad del ft•nómeno de la pobr.-La implica 11bordarlo como un 

asunto histórico central, <JU<" trascienda los inter.-ses inmediatos y l"'Oyunlurales. 

Desplegar esfuerzos contr11 In 1>obrez11 y la d.-sigualdnd es una tar.-a que se justifica no 

sólo ¡>or razones el-onón1icas y políticns. Asun1ir, conto socit..~lud, sacrificios y hacer 

l'"on1¡u·on1isos e:1.plícitos, son la í1nic-:1 ,.ía posible para SU¡::H!"ntr ideas chatas t)UC vrn en 

la pohre7.n un m11l nect•snrio t¡ue ncom1>nñu ul quehacer hun111110. La luch11 contra la 

pohre:.r .. a exi~e, ¡>or tanto, unn ¡>olítiea c1ue deje '-'Oluntarismos y retóricas y busque 

fl>rmulas basadas en propuestas plurales; en este sentido, ponl'r l'n ... 1 centro de la 

ag<·mla nacional n la equidad social, debería ser una de las tareas dt' nuestra ¡>0litica 

c1ue sl• l¡uien.• democriíticn. 

Estos escenarios, aunque alentadores por su 1>ronoslico de reducción 

a la pobre7~1, no pueden ser un futuro alcanzable, si no se formulan politicas 

3decu3das para el combate a la l'obreza, ya que -'la transformación no se logra 

eon buenas intenciones sino con propuestas concr.-tas de políticas y aún más, 

con su adecuada implementación". 

Si las variables macrocconómicas no son controladas y se proponen 

medidas estructurales que no estén encaminada" a solucionar la disparidad 

social el acabar con la pobreza seguirá siendo un buen propósito pero ~no -será 

alcanzable. 
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4.2. CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DE LA POBREZA EN 1.A 

CIUDAD. 

La pobreza y In exclusión social, agravadas por cl patrón neoliberal de 

acumulación de capital son factores neg11tivos para la producth·idad urbana. Las 

fluctuaciones bruscas de In economía desde los años 80 (recesiones de 1982-1983, 1986, 

1993 y 1995), c¡ue han dado como resultado el estancamiento en el hargo periodo, y la 

n1oderni:r.ación tecnológica, frente a la C\.'olución dcmo¡:ráfic-a, han causado un 

incremento notorio del desempleo abierto o en<·ubi4'rto. El tl.,.,.empleo y la cald11 en un 

70 por ciento ele In cap11cidad ndquisiti\'11 real del salario, resullante de 24 años de 

políticn de nustl'ridad salarial (ocasionada por las 01>0rtunidades del sist4'mn 

capitalisht m4'xicano, al ampliar y pn>tcger IJt industria n"cional y ~obre todo la 

c1ue rcqui<•rc nuís mano de obra) , han ocasionado la contracción del mercado 

interno y In crccicnh.• inforrnali7 .. ación de la economía urbana, y han cre.ado 

•·ondiciones pn>1>ichts para el aumento de la ddincuencia or,:aniuld" y la •·iolencia. 

Fnctorcs tules como el 1><•so específico del servicio de In deuda externa, las 

... ~risis econónticas y financieras, la ("anali:r.ación nu1siva de fondos ,,úblicos hacia el 

rescate de los sectores banc-ario (Fob11pn1a e IPAB) :!<' c-arreten> pri•·ado in4'ficient4'S, la 

crisis fiscal deri•·ndn de In caída de los precios del petróleo y otras materias 1>rimas, la 

prh·atización indiscrinlinadn de servicios sociales y el paulatino abandono dr la 

n·sponsabilidad social del Estado, han reducido notorillm4'nte el !!:asto público soei•I 

federal, lo <¡ue limita y deteriora la atención a las necesidades básicas de la 1>0hlación 

mayoritaria en el pais y la metró1>olis: educación, salud y alimentación. El sector 

inmobiliario 1>ri•·ado, convertido 1)0r los ncoliberales en el eje de la •tención • la 

demanda, no ha respondido a la creciente necesidad de vfrienda de los sectores 

populares; las reglas de operación del crédito hipotecario impiden que el sector no 

asalariado y una parte importante de los trabajadores sean sus sujetos de e.-Mito; los 

gobiernos del DF y los municipios conurbados carecen de los recursos fiscales 

suficientes para atenderla; y la crisis financiera de 1995, sumada al "anatocismo" 
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bancario, dejaron a cientos de miles de deudores hipotecarios en la insolvencia. y 

limitaron aún más el acceso de los pobres a los bienes inmobiliarios. 

Los 11rogrnmas federales de combate a la pobreza extrema como Pronasol 

y Progres11, sustituyeron la garantía pública de los derechos humanos y sociales 

universales, son nsistcncialistas e insuficientes, no atacan sus causas estructurales sino 

sus nu1nifestnciones fcnontcnológicns, y han sido manejados como instrumentos del 

clicntelismo politico (punto que no ha 1>0dido ser totalmente re~·ertido por los 

gobiernos perredistas). En 1999, el DF fue excluido por el PRI y· el PAN de los aportes 

fcdcr11lcs p11n1 atender la lucha contra 111 pobrw.a. El resultado ha sido un mayor 

empohr ... cimiento di.' la población; en la Zl\tVl\t, el 157.2 por ci,.nto de los hogares es 

pobre, mientn1s el 35.9 está en la pobreza extrema'. 

L1! educaci(111, la salud, la alimentación y la ~·h·icnda de los trabajadores son 

condicionl•s necesarias de la productividad y In competitividad interna e 

intcrnacionnl; el nJ:,udo dch.·rioro sOC'ial observado en años recientes entra en 

contradicción con las \'enfajas con1pnrath·as de In n1etrópoli. Ln precaria situación 

sodnl crea factores estructurales de ingobernabilidad, latentes l.'n la ciudad: el 

desempleo y la pobrez~• dan lugar a una masa de población proclive a la delincuencia, 

lJUl" !"l" "'ueh-'c 64Carne de cañón"" del crin1en organizado local, nacional l .. internacionaL 

Son fenl)n1enos negativos ¡>nru In "·ida cotidiana de los ciudadanos. que reducen lo 

seguridad de la inversilín y la acth·idad económica y social l.'n general. La 

informulización crt.-cientc del empico y la acth·idad económica, afectan las finan7.as 

gubernamentales, incluyendo las locales, y su des1>lil'gue en los es1>acios públicos 

dificulta el funcionamiento urbano. 

La carencia de satisfactores esenciales :n•iva las demandas y la protesta 

social que tienen su escenario en las calles, ante la falta de espacios institucionales 

.~ Emilio Pmdilla Cabos : ""Las mcgalópolis lntino:imcricanas en la globalización: la Zona Metropolitana de la 
Ciud1d de MCxico ... ponencia para el seminario internacional Ciudades Abiertas. Ciudades Competitivas. 
Fundación Hábitat Colombia. 20-25 octubre de 1998. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 
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adecuados de negociación entre gobierno y gobernados en el viejo régimen 1>0litico 

mexicano. "El tradicional manejo corporutivo y clientt"'lar de los organi.z.nciones 

sociales por parte del régimen a nivel nacional y local, con\•ierte los problemas 

urbanos en factores adicionales de conflicto <1ue agudizan la descomposición del 

sistema 1>olítico. Esta es la herencia que nos dejó la admini~tración local del Partido 

ncvolucionario Institucional y <1ue sigue siendo nlimcntada por las 1>0liticas )' accionl's 

del gobierno federal actual. Por ello, se hace i1111><1stergable el tránsito hacia una 

den1ocracia política y econ{,mica re.al y ¡llena en el 11aÍ.4'.
10

• Est" sistt."mn se 

recompone con la nplic~tción de un "neucor11oruth·isn10•• y clicntelismo l><tlitico 

oriimtación social cuya basl' de transformnción no nlcanzara rl'sultados l'n el 

largo plazo 

En el centralista sistema 1>olitico mexicano, las dcci•ionl's sobre 1>olítica 

... ,·onómicn y social eran potestades del gobierno federal, dominado durante 70 años 

por el PRI. Los fragmentados gobiernos locales del DF y los munici1>ios que junto con 

l'·I l·onstituycn In 1netrópolis. carecieron de instrunu•ntos ndc-cuudos en estos can1pos, 

au1u1ue rl"sicntcn locahncntc las consecuencias dl" su n1anejo .. asi con10 las ¡>rcsiones 

sobre 1.os servicios locales., derivadas de la n1igración y los nujos eotidianos de 

pohlaciim flotante; m¡\s de tres millones de personas 1>ro,·enienl<'s del Estndo de 

l\t.:•xico y otros estatlos de In región centro del 1>ai.,, llegan diariamente al DF a 

tr:1hajar, com11rar., educarse, sJtnarse o divertirse y consun1cn sus servicios., sin que 

tributen n las finanzas locales. Este centralismo persiste con los gobiernos 

perrcdistas, pero es urgente traducirlo en programas de descentralización 

ingenioso y 011ortino. 

El gobierno del DF, cuyo ámbito de gestión es sólo una parte de la unidad 

econón1ica melropolitana, carece de facultades e instrumentos para resolver esta 

6 Cuauhtémoc Cárdenas: ""Nuestra apuesta es a la ley. a la integración y a la paz·• (intervención en el Foro 
Económico Mundial. Davos. Suiza). en Bitácora. no. 34. México. 31 de enero de 1999. 
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herencia en el corto tiempo. El bienestar de los habitantes de la ZMVM exige el 

abandono del ineficiente modelo económico neoliberal; está en juego su sobrevivencia. 

4.3. REPERCUSIONES DE lJNA MAYOR POBRE7~\.. 

4.3.1. Repercusiones Económicas: 

llay una correlación clara entre el cambio de modelo económico y la 

tendencia en la desigualdad de In distribución del ingreso en la Ciudad de 

l\1l•xico. La sincroniznci(1n entre ambos 11rocesos ha Ue,·ado a relacionarlos, de 

modo que se establece un vinculo entre el modelo, el reparto del producto de 

la actividad económica entre los actores sociales )' 1>or C"onsii;:uiente sobre la 

concentración del ingreso. 

Femnn<Jo Cortés señala que ~si se imponen las id<•as neoliberales sin 

contrn1>eso deberín es¡>ernrse unn división de In sociedad en dos partrs. La 

1>rimera recihirh1 los beneficios de la modernización y la otra qu..-daria librada 

a su pro11in suerte .. una l~ In cconon1ia t)UC' in1portn y otra es la economía 

inforrnaln7• St.1-!Ún esta 11crs1>ectiva In caída de los salarios rl•all"'S, el auntento 

en los niveles de desempleo )' la disminución d..- los gastos sociales son costos 

cuya int..-nsidad <ll'p..-ndc no sólo de la magnitud de la crisis económica previa, 

sino ta111biion de si lns n1edidas de reforma se introducen en periodos e-ortos o 

J!r:Hhrnlrnentc y de si son o no corn¡1atibles con las mediadas de la política 

social. 

Por lo tanto las repercusiones económicas de una mayor pobreza nos 

dejan ¡>ronósticos sombríos, si se persiste ..-n políticas económicas que ignoran o 

nrnl"J!inan los efectos sociales n.-gresivos que gen..-ran, subsiste la indiferencia y 

no se construye una ''igorosa política social. La l'Obrcza puede seguir cn"Ciendo 

corno lo ha hecho en toda la década del 90, y, dentro de los l'Ohres, 

especialmcnt..- puede acelerarse el incremento de los muy pobres, los pobres 

7 Cortés~ Femando. fQliti_~~. Centro de Estudios Sociológicos. El Colegio de 
México. México 2001. 
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extremos, en donde se hallan sectores considerables de los más débiles: nillos. 

n1ujer4-~ embnn1zadns, anci11nos. 

"El economicismo ha demostrado sus limitaciones y el estallido de la 

pobreza l11s ha puesto 11 foco. Urge buscar una polltica intl"j!rada e-conómico 

social, en donde l11s considt•raciones en término de impacto social sean parte del 

marco de diseño de l11s politicas y no una especie de couse-cuencia 

deSafortunada'"" 

4.3.2. Repereusiones Sociales: 

La definición de 1>01iticas públicas de canlcter local no puede plantearse 

sin tomar cu considcn1ción 1u1uellns "·ariables de carácter general qu~ innuyen 

directamente en la calidad de ~·ida de la 1>oblación, C'omo el caso especifico de la 

construcción de las políticas sociales. En l\1éxico, la profundización de las 

1ksiguald11des se ha incremcnt,.do coma produC'to del moddo de desarrollo económico 

adoptado en los últimos decenios; es n .. ~ullndo de las políticas econón1icas que 

pri\'il~""1!,i:111 a los sectores financieros, que intentnn mantener n toda costa una ta~a de 

inflal·ii>n relath,•:unentc bajn y de crt.•cinticnto rt.~ularntente so~tenido ¡>ero <1ue no han 

podido c,·itar que cíclican1cnte se ¡1rescnlcn crisis t."Conón1icas. Este mod<>lo ha 

propici,.do el crecimiento de I" tasa de desempleo abierto, el incremento de la 

t.•t·oru>mía infornutl y el aum~nto de los índices de marginación y pobreza pero, sobre 

todo, que se presenten dt• una maneru acelerada situaciones que indican la presencia 

preocup•mte y en "umento de fenómenos como la desintegración familiar, la 

<ll'saparición de valores de solidaridad comunitaria, pt'rdida en la expectativa de vida. 

que la incertidumbre sea cotidiana y el desbordamiento de los indices de adicción, 

entre muchos otros fenómenos sociales que llevan al rompimiento del tejido social. 

Entre los retos de la politica social, se enC'ucntrn "el establecer nue\'as 

formas de otorgar servicios sociales más allá de las polfticas asistenciales y de 

" Thais Diaz. Luis. El desarrollo de los pobres. En Conferencia Regional sobre la pobreza en 
América Latina y el caribe, PNUD. Proyecto regional para la superación de la pobreza. Colombia. 
1988. 
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contención de las demandas sociales que se desarrollan desde el gobierno federnl, y 

que son congruentes con el modelo nl."Oliberal, sin que se abandonen aquellas 

actividades de cnrácter corpon1tivo y clientelar que ha caractero.ado a los distintos 

gobiernos 1>risitas••9
• 

Ln postura dogmáticn de apostar todo a In a1>ertura del mercado, y t¡ue la 

regulación de las relacion.-s entre el Estado y la sociedad se dará solamente a partir de 

111 libre competencia, tal y como se 1>regon11 desde que el gobierno de J\tiguel de la 

J\-1adrid y los subs~'Cuentes adoptaron 111 neoliberalismo como modelo estrat~gico con 

la ilusión de <tUC el pal• alcance algún din el ansiado desarrollo y progreso, ignorn los 

costos sociales. 

En materia de bienestar socinl, el n~'Oliberalismo conlribuye a que el 

Estudo abandone 11aulatinaml10nh.• sus r~ponsabilidndes y deja a los st.•ctores ¡1rivados 

y no gubenrnmentnles el impulso de los programas y proyectos encaminados a atender 

1:1 asistencia social; en n1uchns ocasiones. resulta que en t.-sh.• can11>0 tarnbién se 11uedcn 

tu1cer nc~ocios. 

Por otra parte, l:t (..'Scncia de las políticas sociales neolihcrales contienen un 

rnarcado cnnicter asistencial. el objeth·o central de éstas ""ª diri~ido a lo~rar la 

contcnciún social, se conciben con10 el costo social del libre mercado; además~ la 

población pobre no g11r11ntiza con su consumo la reproducción del capital, sin 

embarJ!o rc11resenta un enorme ejército de reserva que permite que la mano de obra 

se m:mtcnga a bajo costo, que engrosa los continJ!entes que cada din se integran a la 

economía informal y sobre todo, siJ!nifieu una masa clientelar para la obtención de 

votos en épocas de elecciones. 

Mientn1s que para los grupos de población que se mantienen dentro de la 

esfera productiva la seguridad social tiende a obtenerse 1>0r medio del secCor privado, 

<> Política Social del Gobierno del Distrito Federal: Política socinl. Documento marco. sic. 11.féx.ico. diciembre 
de 1998 
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los trabajadores y empleados que se ubican en los sectores secundario y trrciario son 

obligados n acudir a la contn1tnción de estos sen·icios, sea de manera directa o como 

supuesta prestación de sus empresas, cada día se extiende más la cobertura de seguros 

médicos privados por sobre los sen·icios médicos <1ur ofrece el 11\tSS, se cancela el 

sistema de 11cnsiones que dunante años fue responsabilidad del Estado y es substituido 

1>or los fondos de ahorro 1u1ra el retiro, las .Afores, qur son instrum~ntos financieros 

de riesgo con los que se pretende seguir ím11ulsando el modelo neolibernL 

En este contexto, In definición de la política de d<'sarrollo social del 

Gobierno del Distrito Federal no es ajena a las consf"Cucncias que 1>ro"·oca en la 

población de In ciudad la aplicación de las políticas económicas adoptadas en los 

últimos nños. El ex11losh·o crecimiento de In 11obh1ción y la expansi<'>n de la mancha 

urbana :1 la que hn estado sometida lu Ciudad de !\léxico en los últimos "ilos, las crisis 

t•con(unil·as n.~urrcntt.~. la 114.,.rdida de los cn1pleos, la in(.·or¡){)ración lle J!rnndes 

sectores de la pobl11ció11 11 In cconondn informal, el aumento de los indices de 

insl..~uridad, el surgin1iento de cnorn1es asent11n1ientos irregulart"S, la carencia de 

st"rvicios, In n1inin1a respuesta de las autoridades u.dn1inistrath•as tll'"I DI>F a las 

demandas de la ¡>oblación, son sólo algunos 11s1>cetos qu•• inOu:yen en quc la población 

t¡ut" vh·e en la urbe t."Sté so1netidn a gn1ndes 11resiones de caráctt"r social, ¡wlítico y 

l'l~onúnaico, e inmersas .l'U un acelerado 1>roceso de desarticulación de lns relaciones 

sociales y de con,·h.·cncia básica. 

Es preocu¡>nntc el uumcnto constante de la ''iolcncia familiar y social. 

de adicciones, de suicidios, de ¡1érdida de es1>eranza de vida, de desintegración 

familiar, de ubandono de ancianos, de personas con VIII-SIDA y otras enfermedades 

de transmisión sexual. Estos fenómenos surgen en la ciudad desde hace ulgunos aftos y 

ninguna instancia gubernamentul toma en cuenta cuando di,..,ña politicas que 

atiendan de manera integral esta dimensión de la problemática social, que tiene 

repercusión directa en la construcción de la sociedad. 

"El fin de milenio significó para los integrantes de grandes sectores de la 
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población del DF la pénlida de valores, los escenarios de futuro que consumimos por 

medio de los mensajes televisivos y de las i::n1ndes producciones cinematoj!ráficns 

au¡::urnn un porvenir catastrófico, para muchos niños y jóvenes el destino a1>0calíptico 

de In vida es cosa de todos los dins y no ficción"'º. El consumo de drol!as está 

íntirnamcntc relacionado con la falta de eXf't."'Ctath·us, y la desilusión de uno misn10 y 

de los demás. 1irovoca i::randes nni::ustias en el seno de las familias. Los casos de 

depresión son cada vez mas frecuentes. 1nuchos niños y niñas se "·nc.·uentrun en 

situación de calle, los lazos de solidaridad familiar y comunitaria se ,·en seriamente 

dañados ante el embate ideológico que sobrevalora la com1>etiti\·idad individual 1>or 

sobre los valores de cohesión social y colecth·a. 

Estos son nli;:unos de los nisi;:os a los que se enfrentan los responsables de 

t.lis(•ñar y n¡>licar una política social que se pr('"()Cu¡>c por r1..~atil..ar acciones tendientes n 

influir en la medida real de la problemática de desinll'i;:ración social, de inequidad y 

de exclusión en que ''iven sometidos los sectores más nmri;:inados de la población. Hay 

c¡ue establecer estrategias t.-s11t~cíficos para la pro1noción del dt."¡>0rte y la culturu, de 

diseñar modelos educativos es1>eclficos pan1 In 1>0blación del DF. de brindar los 

servicios de salud b1ísica y de sei;:uir atendiendo la demanda de asistencia social c1ue 

ret¡uieren 111uchns personas .. A esto hay que HJ!regor una ¡lOUtica de desarrollo social 

que a)·ude n detonar procesos que permitan cons:n1ir un piso básico. tiue sirva de 

plntaformn parn incor¡>0rar a los integrantes de la sociedad de In Ciudad de México a 

la constnu ... cii'>n de escenarios viables~ 

Pura lognir lo anterior, se ha tenido que realizar una serie de cambios 

estructural"s y administrativos importantes. Al llegar el gobierno democrático 

encontró que, en materia de bienestar social, la administración del DDF estaba 

organizada pura reproducir el modelo de contención social de canícter asistencial11 • 

En el ámbito de la administración central, la atención a la educación se reducla 

w Crespo Ovicdo. Luis Felipe. PQJiticn Socint· unn mirada a In mita~~. En Alr!moria (revista 
de poHtica y cultura) México. septiembre. 1999. 
11 GDF. Secretaria de Desarrollo Social. Servicios Comunitarios ~. documento de trabajo. mayo 
1999. 
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exclusivamente a a1>licar un programa para el mantenimiento de las escuelas, no 

existía un solo proyecto que previera la incorporación de la educación básica al GDF. 

En el campo dr la cultura, el Conaculta definla los programas culturales 

para la ciudad, Socicultur solamente llevaba a cabo acth·idades de entretenimiento y 

recreación. además de hacerse cargo de los actos protocolarios del calt'ndario ch·ico; 

actualmente el Instituto de Cultura es la instancia re,,.,ousahle en esta materia. 

Situación semejante ocurre en el campo de In salud. es en 1991 cuando se 

descentralizan los servicios qu<' antes ofrecía la Secretaria de Salud, 11 escala federal se 

transfieren los recursos para la atención del primer y sq:undo nh·el al Distrito 

Federnl; t.•I GI>F nsodifica su t.-"Structura administrati"·a para crear una Secretarla de 

Salud. 

Las dclcgncioncs cuentan con una im1>ortuntc infraestructura social 

forn1ada 1>or centros sociales., n1ótlulos de bienestar, centros comunitarios o dt..• barrio~ 

,·asns de cultura., centros deporti\·os., h1 gran ma)'·oria de los cuales estaban ..-n el 

nhnndono, en frnn•·o deterioro, cedidos a gru1>os de presión, de intereses locales que 

lucran directu1nente \.'on los sen·icios que en estos espacios se ofrecen; los <JU~ brindan 

la ofcrt:1 de st."rvicios son las liJ!,as de1>orth·as y los represcntantC"S de or¡:nni7..acioncs 

sociales., t¡uc antes eran asociadas al PRI. Las iireas dclej!acionnlt."s de desarrollo y 

bit.."ru-st:•r social t."'Staban dedic:.1dns a atender eventos politicos, dl· entretenimiento y 

recreación, al rc¡>arto de bienes 1>ro,•enientes de los proJ!ramas asistenciales que aún 

quedan para subsidio de la población y que son útiles en el manejo clientelar de los 

grupos y organizaciones sociales y 11oliticas tiue existen en toda la ciudad. 

En este panorama administn1tivo, de limitaciones jurídicas, de conflicto social, del 

impacto del modelo neolibernl, el GDF construyó su propuesta de política social bajo 

un esquema de correponsabilidad y estableciendo estrat~ias especificas para sectores 

particulares de la población; así se hao establecido programas para grupos 

prioritarios como mujeres, niños y niñas, indígenas migrantes, jóvenes, adultos 

mayores y personas con discapacidad y para grupos considerados vulnerables: niños 
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de la calle, personas con o en riesgo de contraer VIH-SIDA, indigentes, personas con 

adicciones. 

La estrategia de 01>en1ción se tntduce en la implementación del Sistema de 

Sen,.icios Comunitarios Integrados, Secoi, como el medio por d cual es posible "plicar 

directamente los programas definidos 1>ant cada sector de la población a tra,·és de la 

aplicación directa de distintos modelos de atención social. Se tntta de in1pulsar 

acciones tendientes a desarrollar la construcción de la ciudadanía, lograr mayor 

••t¡uidad e integridad social e integnir y consolidar un sistema local de asistencia 

soda l. 

"Se trata de integrar, articular y ofrecer 1>0r primera vez en el Distrito 

Federal se,.,,.icios de atención y desarrollo soei11I p<'rtincntes a la problemática familiar 

y comunitaria de la poblacilm; el S('ntido que adquiere la aplieseión d'-' los modelos 

int<>nta trasp11s11r el ámbito meramente asiskncial pnra insertarse en el núcll'O de la 

problenuítica social con el fin de loi:n1r <tue se crt.•en es¡JJ.tcios de convh•encia y 

t.~ont.ucto intra e intcrgenenu:ional, Sl" 11ropicien 011ortunidadt.""S para a11render a 

n .. ·lncionarse .. contunicarse .. con\.·i\·ir y purticipnr en la atención de In ¡1roblemática 

social del entorno, se influya en In recuperación de idl'ntid11d<"S y ,·alorcs como el 

n·speto, lu tolerancia y la solidaridad, se impulsen aetividad.-s que incidan en la 

autoestima, en In corresponsabilidad por el bil'ncstar dl' todos y por la protección de 

los más débiles y se difundan los der.-chos y compromisos eiudadanos"i:. 

Los modelos de atención se ofrecen a tra,•és de tres áreas: salud mental 

comunitaria, dc1>orte y cultura. En salud ml'ntal comunitaria se impulsan moddos 

orientados a la atención de la problemática psicosocial de la ¡>Oblación, como es que en 

los centros comunitarios se brinden servicios como talleres de habilidades pant la 

vida, eseuch1 pnrn padres y 1>an1 hijos, apoyo a familiares de personas con •dicciones, 

con discapacidad y con adultos mayores, actividades parn la prevención de conductas 

,, lbid .. 
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antisociales, violencia familiar, adicciones, depresión y recuperación de la autoestima 

en jóvenes y mujeres. 

En cultura y deporte se propuso impulsar modelos orientados a la 

1·ecuperación de valores y a la construcción de ciudadanía por medio del 

reconocimiento de los elementos que constituyen la cultura propia, de la creación de 

consejos de arte pana los derechos de los niilos y las niilas, de generar una cultura 

:unhil"ntal, intpulsar el teatro con1unitn_rio y la rt~uper.nción de la historia oral y la 

n1cn1oria colectiva, íorncntnr la constitución de clubt..-e.s de c-iencias, \.·alorar el deporte y 

la actividad fisica por medio de juCj!OS colecth·os y de reglas que propicien en la 

poblaeiún h1lbitos de disciplina, compailcrismo y solidaridad. 

Con la instrumentación del Sistema de Sen·icios Comunitarios lntC2rados 

sl" lo~ró articular la hasta ahora tlispt.•rsa infral."structurn social: t~tos sen·icios sr 

brindan bajo res1)(111sabilidad del Gl>F. se anula así que los centros comunitarios estén 

a expensas de gru1"'s 1>01íticos y de presión. 

La puesta en nu1rcha de los distintos modelos contribuye asi a otorgarle 

atribuciones concrl•tas en 1natcria de dt."'Sarrollo social ni gobierno d~ la ciudad de 

forma tal que la 11olítica social va nuls allá de ser un instrumento asistencial y de 

l'Ontención social a la cual se puede acudir 1u1ra obtener ,·otos; de esta manera incide 

dircl'lamente en el núcleo central de la problemática social de la población. La tarea 

por venir es cnorrne y compleja, el t.~ccnario t."S que en materia de política social, se 

logre 'IUC hts estrategias y modelos impulsados estén formando parte de las 

estructur:1s 1>rogramáticas y administrativas de las delegaciones y de las áreas 

ccntrnles, y por ende el desarrollo de las politicas públicas en esta materia sea 

atribución plena del gobierno local. 

4.3.3. Repercusiones Políticas: 

En el plano politico, en el Distrito Federal se ha llegado al punto en 

el que el voto de las mayorías condiciona fuertemente al gobierno para que 
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actúe rápida y equitativamente en In distribución de los recursos. ocasionando 

que no se pueda tener una inversión sensata al planear i~versiones a largo 

plazo. Esta tendencia genera t•!lliticns públicas que terminan siendo eft-ctistns y 

coyunturales, y eventualmente dailinas especialmente 1rnrn los secto,...,. productivos, a 

los que se les asigna una carga dl'sproporcionada en el mantenimil'nto del estado sin 

recibir una contrn11restación adecuada de partt• del mismo. Se puede llej!ar incluso a 

sospechar <1uc ¡u1r11 algunos futuros gobernant~ es con\·f'niente mantener un cierto 

número de pobres, yu <1ue éstos son fácilmente mani¡nalables n la horu de las 

clel·cioncs con promesas irrcalishts de atender sus apremiantes necesidades. 

Otro problema tle In Ciudad de !\léxico es que tiene una clase media 

n1uy reducida, 1nientrns existe unn gran masa de rnarginales <JUt." no a¡1ortan casi 

nada al financiamiento de los senddos básicos. Este hecho implica que para atacar la 

pobreza es DC'-"Csario antplinr aceh~n1damcnte In clase n1edia mediante programas qlu· 

J.!t."neren e1npleos bi\!'n rentuncrndos en la ciudad, <¡ue ¡wrmitan la movilidad social 

para arriba, en luJ!nr de nivelar la socil."t.IHd ¡>or debajo y ntantcner una clase 

cnspobrccida y ¡>nrnsitaria n fuerr.a de "pro~rnntns sociales" sint¡>listas y poco 

efl"cth'OS <1ue sólo nli\'ian tcmporalntente sus situaciones y no re¡1resc-ntan una solución 

duradera 111 complejo problema de la pohrcr.a 

En cuanto al sislema económico, algunos politicos populistas menl"ion:an en 

<.~:ula oportunidad fuertes condt.•nns al liberalismo económico -el tnismo sistemR 

responsable llOr el 11rogreso de los países avanzados- mientras argumt•nlan que la 

implement11ción de subsidios y asistencia a los pobres ~.,. la única manera de lograr 

una justa dislribución del ingreso (algo parecido con el actual gobierno del D.F.). 

Esto puede indicar cierta sensibilidad social dirigida indirectamente a ganar 

popularid11d, pero luce incongruente ante los escasos resultados de sus politicns 

socioeconómicas n medinno y largo plazo. "Está comprobado que el estado es 

gener.1lmente un pésimo 11dministrador y no puede motorizar la economía sólo a 

fuerr.a de financiar dichos programas (subsidios y asistencia) y malgastar recursos en 

em11resas deficitarias o abultando la burocracia, a riesgo de causar constantes 

problemas fiscales que luego exigen mayores impuestos, debilitan las monedas locales, 
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causan altas tasas de inflación e incrementan In pobreza. l.a tri~te experiencia del 

mundo comunista en las pasadas décadas, debe alertar suficientemente 11 otros pnl~es 

sobre los riesgos del centraHsmo administrativo y el crecimiento exagerado del estado, 

fenómenos siempre asocindos a la corrupción y la ineficiencia, \.'icios que se observan 

consistentemente en todos los 1ntíses atrasados y que ayudan a cxplh:ar su 

problemaítica socioeconómica~ 13• Todo lo anterior por no tt·nt'r capacidad d<' 

J.!Obierno y com1•ron1iso social. 

4.4. LA APLICACIÓN DE LA GERENCIA SOCIAL EN EL COMBATE A 

LA POBREZA PARA EL D.F. 

"Gerencia Social es 1111 modelo de progr<'So del desarrollo humano en 

el cual participan ori:nnizadnntcntc los sectores ¡>úblico, prh·ado y social. 

Implica el combate a la pobreza u trnvés de indh·iduos responsables y 

preparados que al mismo tiem1>0 que colaboran con el aumento de la calidad 

dt.• ,·ida dt! sus lutbitantl"S, rt...'S¡>etnn lo cultura local, fomentan la ¡>olitización y 

procuran J:l.•ncrar y distribuir la rit¡uezn" 1
_.. 

Dl" la definición anterior se dcsprendl" que la Gerencia Social <.-sté 

c1u:~u11inad:1 a la creación de una 1•olíticat intci:rnl, dirigida a erradicar la 

pohrez.a y " mejon1r la calidad de 'l<ida de la población. Esto a raíz del 

cret.~irnil."'nto explosi'\·o de la 1>obre7..i1 no solo en nue...,..tro ¡iaís, sino en toda la 

reJ!iún, producto de procesos de urbanización y del deterioro de las condiciones 

de intercan1bio de las exportaciones, ocasionado a su ,.ez, por In crisis 

enmómica de los ai\os ochenta y de las medidas de ajuste destinadas a 

combatirla. Las características actuales de la 1>obreza. vincuh1das a un estilo 

perverso de modernización y globalización 1 ~ plantean la necesidad de 

implementar políticas sociales adecuadas. en el marco de la Gerencia Social, ya 

n Palm1tcst.., D. Robcno. l'ol>n:za. hambn: y ¡X>p11/ismo ,•n A.m&!n·ca l.a1i11a. En Revista Colombia 
Analitic!1. Colombia. 4 de julio de 2002. 
u Definición de Gerencia Social dada por el Maestro Manuel Quijano en la Cátedra de Gerencia 
Social impartida en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la Univcrsida.d Nacional 
Autónoma de Mexico. México, 2001. 
n VCnsc a, Forrcstcr Viviane. El...hQ...JXSlLC1d211ÓJnikQ. Fondo de Cultura Económica. 
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que la visión economicista de la crisis es insuficiente para dar respuesta n los 

problemas esenciales, limitándose a dar paliativos a la situación y a reproducir 

la vulnerabilidad de los sectores mós 1•obres de la población. 

Con la implantación de una politica integral construida a 1utrtir de 

la visión de Gerencia Social se obtendrán herramientas especialmente "''"''antes 

para el área social. Partiendo de la identificación de la utl!encia de rcdisei\ar 

modelos de funcionamiento organizacional e interinstitucional para el sector público 

en la Ciudad de México, cuya Administración necesita hoy hacer frente a un cuadro 

de 1•obr.,-nt que, en las últimas décadas se ha extt•ndido. 

Por otro lado se tiene que tener en cuento también. como señala 

Bernardo Kliksberg, que la Gerencia de Programas Sociales plantea dilemas 

muy ¡>articulares en lo que se refiere al tema de la coonlinación. "S" trata d" 

pro~ran1ns (¡uc a efecto de cun1plir sus extensas metas y optin1ir...ar rttursos 

t.~cnsos serán necesnrian1ente cada vez más multiinstitucional~ y 

n1ultist.~torialcs. Englobanín a un amplio númt'n> de organismos dt'I s~tor 

público, de dh't'rsos ain1bitos, y a variados st.~tores de la sociedad civil" 16
• Esto 

quiere decir t]UC 1>ara aplicar la (;crencia Social en el Di"i:trito 1 .. ·c..~eral, se 

necesita de Gerentes Sociales que coordinen horizontalmente con los diferentes 

org:mismos de la administración pública de la Ciudad de !\léxico, ubicando 

:íreas colindantes, en la misma órea. Al igual que coordinar •·erticalmente con 

las Delegaciones y colonias, con la sociedad civil, y tambien con la politica 

cconórnicn. 

Es importante explicitar que el enfoque de Gerencia Social al que se hace 

mención no se limita al "gerenciamiento" de los programas I organizaciones del área 

social, sino que abarca una concepción sistémica intej!radora, como plantea 

Kliksberg17
, según la cual, para enfrentar el cuadro critico de pobreza que atraviesa 

ir. KJiksbcrg. Bernardo. ¡Cómo enfrentar In pobreza? Estmtesjas y cxpctienc~~.QJlAla 
innovadoras. Grupo Editorial Latinoamericano. Argentina.. 1989. pp. 136. 
17En lo que se refiere .a la Gerencia Social. el planteo que se desarrolla a lo largo de este apartado se inserta en 
Ju propuesta desarrollada por B. Kllksberg (1994,1995) y otros autores. profusamente desarrollado en las 
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en nuestro caso la Ciudad de !\léxico, es necesario emprender simulta\neamente 

planes y acciones destinados a : 

redefinir un modelo de desarrollo para la sociffiad, lo cual implica 

pensar 11rocesos urgentes, pero de impacto en el mediano y largo 

t>IDZO; 

instrumentar po/lticw; redistrib11tivas, a partir de di.~tinras ¡101ltica" 

fiscales, en procesos de corto y nu."<liano plazo y 

• apuntar a una drástic11 efidenti:.adón lll" los ¡>rogramas social.,,. 

masi\•os de superución de lu 11ohre.z.a, ...s decir. emprender un nue'\'O 

estilo de Gerendll Social, en los 1•rocesos inmediatos y de corto plazo. 

No hay liuda de que el 1\rea social debe ser moli,·o de atención rcno•·ada, 

tanto por In complejid111I de su es1wcificidatl, eomo por su nueva rcconfi~uración : no 

es ¡1osiblc 11roducir los resultados necesarios, si no partin1os de la con1prensión del 

cnr1l.-1<'r mulliinslitucional, mulliaeloral y de alta impre,·isibilidall de sus práeticas, 

t)lll" demandun unn ¡:ercnl"ia perrnnnl'Ut("'n1ente adaptath·a, a la '\'ez qu~ oltan1ente 

eficiente. Por lo anterior es rncncster tener claras las siguientes reflexiones: 

• f.11s pollticas plibliclls son el res11/ta1lo de diferentes fuerzas: ellas están sometidas a la 

influl•ncin de diversas cstn1cturus y procesos rdflcionados entre s~ diferentes 

conceptos, 1>rácticas, ntcionalidndes, juegos y relaciones de poder, contextos, roles, 

·\!alorcs y criterios etc., ¡Jero a la ''e.z, ellus tienen una enorme influencia en la 

confi~urnción de la \•ida social, por las distintas opciones, oportunidades y resultados 

tJtU• ~eneran. 

• El proceso de formación de políticas se hace mediante una secuencia de etapas y pan1 

ntcnller cada una de ellas se requiere de un conjunto de conocimientos cientlfico

téc11icos 11ecesarios para realizar un análisis riguroso y sistemático de todos los aspectos 

y factores q11e las definen. 

obras "l'obn.·:a, 1Jn tema impo.'ílergable .. y "Pobre:a. el drama cotidiano. C/a\.~ para una nu1.0 \.u G~rencia 
Social eficit!nte". 
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• El análl~is de las llOlilicas públicas requiere del desarrollo de marc:os analldc:os J' 

nwtodoltígic:os interdisc:ip/i11arios, que articulen ámbitos de las disciplinas de la 

cconontin, estadística, ciencias políticas .. sociolo~ia y ciencias gerenciales, entre st 

• El enfoque pro1>io de la J!encralidad <le estos 1>roJ!ramas es cl llam11do Pub/le 

!>lanageme11t, el cual se centra en el análisis de los factores JlOliticos y o~anizacionalcs 

<1uc influencian todas las etapas d<"I 1>roccso d<" formación dr las 1>olíticas. Estr 

cnfO<JlH~ recurre a elementos de lu gerencia de recursos humanos y O'l!aniz.acionales., 

análisis e im1>lementación d<" políticas, gerencia del cambio y liderazgo, )' además se 

apoya en elementos de teoría y prilctica de los procesos de negociación en ámbitos 

Of1!anizncionalcs cs11ccíficos, rt.-curricntlo a casos 'lue simulan ex¡Jeriencins de 

nL~oc.·iadón exitosu 

• La Jármac:ió11 tle las polític:as públicas es l'kita como un proceso político y ético a la "e:. 
a trt1••ó del cual se redi">trib11ye lll riq11.·:.:a eco11ómic:11 y se dett•rmi1111 la conducta moral 

ti<' 111111.mcietlatl. D<•sde <.'Sk <'nfot1ue socio-polftico d<' las políticas J>Úblícas, se intenta 

por una I"' rte la consid.,.r11ción d<' los aspectos relacionados principalm.,.nte con la 

l"\'aluadón 

del impacto distributivo rel<'vnnte y 111 consideración de las dimensiones éticas dr la 

política pro1mestny, 1>or la otra, se enseña a identificar y analizar a aqueUos 

participantes en el 11roceso polítiC'o <1ue tienen un intt-rés en el éxito~ fracaso o 

modificación de las 11oliticas. Como com1>lemento de cste tipo de análisis., se incluye la 

identificación de las estrategias que probablemente emplearán los distintos 

in ... ·olucrados, la evaluación del im1>acto y el posible éxito de estas estrategias para una 

d<'lerminada política. 

• La ctnpa <'vnluativa de resultados e impacto se enmarca en el proceso de formación 

de las políticas, contribuyendo de este modo a asegurar que la definición dr las 

1>olitic11s y progr.tmas responda cabalmente a las necesidades sociales identificadas., 

incluya la especificación de los métodos de medición y evaluación de sus co11SeCueocias 
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y resuelva las dificultad1..-s metodológicas, éticas, políticas y administrativas 

encontradas en el análisis prospectivo y restrospectivo del impacto de las mismas. 

En síntesis, el ,..ignificado de aplicar la Gerencia Social en el Distrito 

Federal a1mnta a lle,'ar a cabo las acciones que produeirÁn los resultados •os1>erados 

¡>ard obtener una politics social mejor integrada, y que a su v.,r. afront., el 

problemn de In pobre7.a no con 1>aliativos, sino con políticas ¡>rofundas de 

reconstrucción del tejido social y In redistribuci<'>n de la riqueza. 

La gerencia socinl constituye pues un nue''º enfoque de gestión de las 

¡>olíticns sociales. '\'a «1ue se refiere n un cuerpo de conocimil"ntos y práctica!9 

emergentes que sin·en de apoyo a la intervención de los actores sO<"iales involucrados 

en In resolución de los problemas <1ue traban el dl"Sarrollo social. 

La Gerencia Social con10 cuer¡>o de conocimientos y ¡>rácticas, es un 

proceso en plena construcción. que si bien adopta elc111ento~ teóricos y metodológicos 

l-onsolidados., tll"'(>"'eniente-s de distintas disciplinas. a~~a t..'Ontinuam~nt~ nuevos 

clen1entos <JUC' se ·van gl•nernndo con el análisi"i sistemático de experiencias. Ello 

planh."n In lllf..."'<'esitlad de ndo¡>tnr un nue"'º enfoque ,. que 1•ennita una construcción 

continua del conocimiento en dicho cam¡>o, de modo tal que a partir de la e''aluaeión 

sistemática de experiencias y mediante lineas de investigación I acción, se ª''anee 

progresivamente hacia su consolidación 

También tiene su ¡>ropia especificidad y autonomía, que la hólce distinta de 

la gerencia privada, movida por otra lógica y l>ropósitos, y también de la gerencia 

burocrática tr-ddicional, rígida, centralizada, poco transparente 31 participativa. Su 

singularidad estaría dada por las características propias de las políticas sociales en 

sociedades profundamente desiguales, instituciones débiles y democracias precarias. 

En general, las politicas sociales se caracterizan por tener objetivos sólo 

realizables en el m1..-diano y largo plazo, a diferencia de los proyectos económicos que 
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se orientan al corto plazo. Asimismo, los programas sociales están afectados por las 

variables del entorno, de carácter polltico, cultural, cognitivo, económico, capital 

social, tradiciones, etc, que generan incertidumbre y frenan el carácter innovador <1ue 

puedan tener las llOliticas 1>ro1meslas, jugando a fa•·or o en cor.tr:1 de ellas. Otra 

caracteri'itica de las politicas sociales es qul~ para asej!untr su "·iabilidad so<"io-politica 

es preciso asegurar la intervención de difcrentt ... ~ actores en su diseño y ejecución. 

También la implementación de lns políticas sociales se •·e afectada por la acción de un 

campo que refleja las relaciones de 1>0der entre nclort"s, lo qut• e:s;ige lu1bilidodes 

gerenciales para el manejo de conflictos y el logro de a.-uertlus. l>e igual modo la 

soslenibilidad y efectividad de las políticas sociales depende en buena medido del 

gnulo de participación con1unitari11 alcan1.ado en el dis~ño e impll•n1eontucil>n de los 

progr.tmas y proyectos. La participación ciudadana se relaciona también con la 

exigencia de t1cco1111tabllity, esto <.>s, con la rendición de cuentas y lnmsparencia de la 

J.!estión. lo 'IUC a la vez se n11oyf.l en las funciones dt• ntonitoreo y la C\.'aluación., qu~ 

•·omplen con el cuádru1>le 11a1>el de rendición de cuentas y res1>onSJtbilidad ~e~ncial, 

apoyo a In loma de decisiones oportuna y la gerencia adaptntiv:i, gl'nernción de 

~tprcndir.aje oq!ani7..acional, y control ciudadano de In gestión. 

Dada la naturaleza compleja de los problemas a los que se enfrentan los 

J!l"rentes sociales, según se 1h·s11rende de las can1cteristicas especificas de las poUticas 

sociales antes anotadas, y debido a la ¡.:rave situación social de todo el pais, r<'Sumida 

<'n la profund:i brecha de equidad que hoy lo distingue, la Gerencia Social debe ser un 

cam¡>o profosional comprometido con el lo~ro de la igualdad social y la construcción 

d<· una socied:id ¡>rofundamente democrática. 

Tanto los marcos analíticos y conceptuales que forman parte del 

enfoque de GS, como los instrumentos técnicos de apoyo gerencial, deben constituir 

una unidad coherente y apropiada para la gestión de políticas sociales de gran 

impacto. Este enfoque apunta a su1>erar el sesgo gercncialista/tecnicista que tiende a 

prevalecer en la gestión en las políticas sociales, adoptando una perspectiva socio

política del proceso de formación de las mismas y subordinando el papel ·de los 

129 



instrumentos al logro de los fines perseguidos. De este modo la GS se convierte en un 

"PºYº estratégico de polllicas soci.,les ampliamente progresistas. 

Ahora bien, cuál es el perfil deseable de un gerente social comprometido 

con In construcción de una socied1td más t.'l¡uitutiva y den1oc-n\tka? l....os ge-rentes 

soci11les se enfrentan 11 problem"s complejos. de muy dificil manejo, en conte,.tos 

caract<•ri:t~tdos por el conjunto de dilemas. Según KlilL~berg (199~). para lidiar con 

esas situaciones difíciles, los ~crentes sociales deben desarrollar distintos ti¡)()s dr 

t•apneidadcs, relacionados con los siJ!uicnh•s ns1>ectos: 

• el 1111111ejo d<' la complejidad; 

• el lnJ!ro de la articulación socinl; 

• la t•onccrtnción; 

• la J.!Crcncia de frontt•ras tecnolój!icas; )'' 

• el desarrollo de una ética de com1>romiso social. 

1\ l·oneinunción n1c referiré brc,·cn1entc cauta uno de ellos .. 

El m:mejo d<• la <"omplejid"d se refiere a aquellas habilidades del gerente necesarias 

para enfrentar la incshabifül:ul el entorno, captando e interpretando adecuadamente 

las sefuales de mua realid"d indertn, mediante nctitudes abiertas frente a In 

incertidumbre y el l"t.'l"Urso a instrumentos no tradicionales de percepción e 

interpretación .. 

El logro de In nrticulnción social e1.ige que el gerente social actúe como propiciador de 

procesos que den poder n In comunidad pana ejercer el control sobre las decisiones 

que afectan su bienestar, contribuyan al desarrollo del capital social y a la 

profundización de In democracia ¡mrticipativa. 

Las ca1>ncidades pana la concl.'rtación implícitas en la conducción de proyectos sociales 

que involucran a distintos actores, organizaciones y niveles de gobierno, obliga a 

130 



desarrollar habilidades gerenciales para impulsar nq:;ociacioncs y lograr 

concertaciones, vencer resistencias y movilizar acuerdos institucionales que 

aseguren la implementación de los programas. 

La gcrcncia de frontera tecnológica aludc a la necesidad de contar con gercntes 

formados ¡>ara asumir ht dirección de organizaciones innovadoras., altan1ente 

flexibles, 1>articipativas y eficientes en cl logro de sus objeth·os y mi'iión. Debido a los 

cambios continuos en las variablcs críticas del entorno, y a los cambios observables en 

las estrategias de los actores, la gerencia social está comprometida con el desarrollo de 

modelos organizacionales que 11ermitan una ada1>tación flexible de las cstructuras a 

tales cambios, sin menoscabo de la cficicncia. Ello hacc que la gercncia social se 

orie-nh• hacia una ~ercncia del cun1bio y la 

innovación, con base en cl trabajo en cc1ui11os interdi.,ciplinarios, cl desarrollo de un 

pcnsamiento cstratégico, y la ado1>ción de un estilo gcrencial flexiblc, adaptat;,m, 

partiC'i¡>ntivo y cxpcrin1cntal, flUC' ¡>ern1itat el aprcndi7.aje or,,:aniz.acional )' buenos 

nh .. elcs de descntpcño .. 

El desarrollo de unn ética del compron1iso social se refiere a la nKesidad de contar 

l~on gerentes sociales activamente contt>romctidos con los fines de las políticas sociales,. 

dotados dc una alta '\'OCación de servicio a las comunidades )' preparados para 

contribuir cficazmente al logro de la articulación social, la concertación y la 

participación ciudadana cn la gestión de las ¡>oliticas sociales. 

En las condiciones actuales de profundas transformaciones 

sodoeconómicas y de reformas en las 1>olílicas públicas, la gerencia social es un campo 

dc conocimiento y de desempeño en plena conformación. Ya que en la actualidad 

existe un proceso mundial, complcjo y muy dinámico, de experimcntación de nue .. ·os 

enfoques de formación y gestión de las políticas sociales. Este proceso está 

dcspuntando y su orientación definith·a aún no está decidida. Sólo mediantc una 

cvaluación del impacto social de tales procesos con la participación 21ctiva y 

compromctida de la ciudadsnía podremos lograr que las nuevas direcciones y 
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finalidades de las políticas sociales adquieran un carácter profundamente democrático 

y equitativo, y no meramente eficientista. 
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V. CONCLUSIONES. 

La Ciudad de México, Distrito Federal, con una población de 8.6 millone!I, 

es parte y núcleo de la concentración urbana más grande de América Latina y una de 

las mayores del mundo: la Zona l\letropolitann del Valle de !\léxico (ZMVl\1), que 

alberga 11 cerc11 de 20 millones de habitantes. A su vez., In Zl\1Vl\1 es el centro 

estructurador de un gr.to sistema urbano en formación, la l\1egalópolis del Centro de 

Méxko (MCM), con 25.9 millones de h11bihtntes. En 1995, la ZMVM alberi:nba al 18.7 

por ciento de la 1>oblación nacion11I, y 111 l\1CM al 25..t. l\1ientras el l>F di<minuye su 

¡mrtici1mción relativa en la poblnciún nncion11I, la ZMVl\1 111 mantien<" y In l\1CM la 

incrementu ni registrar una tasa de crecin1iento anual 11ronu:dio superior a la 

n11ciom1I. L11 pohlnción del DF, la Zl\1Vl\I y h1 l\1Cl\I continúa creciendo en números 

absolutos. La 1negalopoliznción aparece como l•1 tendencia territorial presente y 

futura del centro del pais 1
• 

1 11 su¡>erficie urbanizada del DF es de 63 400 hectáreas y la de 111 Zl\1Vl\I 

d<• 184 000 hechíreas, con índices de ocupaciím ~·densidad inmobiliaria y 1>oblacionnl 

di''l•rsos, n1arcndos por la dispersión y discontinuidad. 1\unque ocurren procesos 

interiores de reutiliznció11, reconstruccil>n y densificación inmobiliaria. JJrosii;:ue lu 

tt·nlh•ncin al crecin1iento perift':.rico o sobrt.' los ejes carreteros, una de las íuerz.as 

•·onstitutivas de In megalo1>oliz11ción. Se observa un alto grado de fragmentación y 

segn·gaciún 1l'rritori11I y social, resultante dl' los patrones históricos dl' configuración 

urbana, las políticas estatales y la debilidad de la planeación, características dl'I 

1>atrón de acumul11ción del pasado, acentuadas 1X>r el nl'Oliberalismo de los últimos 

dos decenios. 

El DF pnrticipnba en 1993 con el 24.6 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional, la ZMVM con el 34.6, y la MCM con el 42.9. La ZMVM es la 

mayor concentración económica urbnna de México; el DF es sólo la parte más 

1 E.P.C.: ""Las mcgalópolis latinoamericanas en la globalización: la Zona l\.1eUopolitana de la Ciudad de 
Méxicon. ponencia para el seminariO internacional Ciudades Abiertas. Ciudades Competitivas Fundación 
Hábitat Colombia. 20-25 octubre de 1998. Sanra Fe de BogoU.. Colombia. 
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dimímica de este conglomerado. En el territorio metropolitano se asentaban en 194)6 

lus sedes del 53.6 por ciento de lus 500 mayores empresas del 1>als, con el 67.2 por 

ciento de su capital, el 69.9 de sus venias y el 66.7 del ¡)ersonal ocupado ¡>or ellas. Las 

grandes empresas han sido atroidas por In complejo aglomeración de consumidores, 

infrnestructura y servicios, actividades industriales, comerciales y fina1ncieras, centros 

universitarios y de investigación y medios de transporte y comunicaciones, que 

constituye uno poderosa ventaja com1>etith·a compnrnth·a pum su inserción exitosa en 

el mercado regional y mundial. .Junto con In m~alópolis en formación en lomo a 

l\1onterrey, la Zona l\tetro¡wlitann de Gundalnjnra, las ciudad.-s maquiladorns 

fronteri:r.as y los corredores turí.~ticos costeros de lujo, la Zl\t \'l\1 y In MCl\1 íorman 

¡>nrte de las regiones ganadon1s potenciales en la J!loballzación. Pero en los dos 

idtirnos decenios, con10 efecto de las cri~is económicas rl--currenies, la dt.~locali7.ación 

industrial y --en el último quinquenio--, In desigual competencia en el libre mercado 

norten1nericano, In metró1>oli 1>erdió en 1u1rtc..• sus condiciones lle comp~tithridad 

econón1ica. 

Es indiscutible <1ue este proceso de retroceso económico y social durante 

l"I <'u:1l ha vivido por mucho tiempo el país se gestó a partir de fallas cslrncturnlcs que 

no se corrigieron u tiem110 y <1ue se fueron acentuando y creciendo de una ntaoera 

¡>nulntina hasta el ¡1unto <1uc se \.'ivc en constantes ciclos de crecimiento y crisis; así 

co1no los procesos necesarios de ajustes subsecuentes. Estas fallas estructurales han 

afretado de igual forma ni Distrito Federal, cuya administración antes de 1997 

•·stahu en manos de Regentes su¡>cditados directamente al Ejecutivo Federal. 

a1>licando los planes y programas de combate 11 la pobreza de orden Federal, 

c•1rcciendo asl de una política estructurada solamente para 111 1>roblemálica de 

la Ciudad. 

El Programa 

¡>residente Carlos Salinas 

Alimentación (Progresa) 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) del 

y, también, el Programa de Educación, 

de la adminislrncióo zedillistn, son, en 

entonces 

Salud y 

términos 

generales, progrnmas que no tienen nada que ver con los derechos sociales ni 
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son la mejor forma de detener el deterioro de las condiciones de vida de la 

población de la Ciudad de México, ya que al mantener esa política económica 

neoliberal se agudizó la desigualdad social que no fue corregida por el libre 

mercado ni 1>or esos programas gubernamentales de asi .. tencia social focnlizadn 

porque solamente atienden a un sector de la sociedad mexicana clasificada 

como de pobres extremos. 

Ciertamente existe un margen de continuidad muy delgado ent1-c los 

principales 1>rogramas desarrollados en los sexenios Salinas y :t..edillo. En 

particular, existe una complementariedad en las acciones de Pronasol y 

Progrcsn, sin en1ba~o nos encontrnntos ante dos esquemas diferentes de 

'-"on1bate a In pobre:.r ... a, ~n el 1nisn10 n1odelo neolibentl, que cubren al pabt sin 

loJ:rar consolidarse. 

Los programas dirigidos a la pobrer.11 en la Ciudad de !\léxico 

dunrnt•• 1989 y 1997, se distinguen 11or desarrollar instrumentos específicos para 

su atendón, un trabajo de focalización y selección, participación social. 

d•·s•·entralización y la consecución de la eficiencia en el gasto de las acciones y 

de la administración. La aplicación de criterios de pobreza sobre 

consideraciones políticas, en el discurso. darían unidad, continuidad, 

profundidad y consistencia a las acciones contra la pobreza. La pobreza es 

consid~n!da un problenta extn1económico, es histórica y refleja las omisiones y 

desviaciones de gobien1os po1mlistas. 

Ninguno de los dos esquemas logra consolidarse. Ambas propuestas 

son diferentes en cuanto a su forma de aetuar y operar. Si en el sexenio de 

Salinas Pronasol destaca por apuntalar el poder politico del presidente y su 

partido, con acciones que no profundizan en el ataque a la pobreza (son 

asistenciales); en la administración Zedillo (con la lentitud de su respuesta a la 

pobrer.a que contrasta con su reacción ante la crisis económica y bajo criterios 

de costo-beneficio), sus acciones representan un complemento para el desarrollo 
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del mercado (visión mercantilista), que a su '\'ez colabora con rl desarrollo 

social. 

La '\'isión social del bienestar focalizado tiene entre sus características 

la exclusión, lo •1ue se busca (con In llegada en 1997 del primer gobierno de la 

Ciudad de México elegido 1>0r el voto de los citadinos, 1•ro,..eniente de un 

partido de oposición como el Partido de la Revolución Oemocnlticn - PRD) 

supernr o, por lo menos, nbanc.lonnr. Esto es congru~nte con el ¡>ro¡>6sito, a 

pesar de hts lin1itaciones legales y de recursos cconómico!t, de- i:oben1ar 11nra 

todos: ello implica ampliar los espacios de participación dil'l'<'ta y autónoma de 

los ciudadanos y de las organizaciones en la ton111 de las decision~ ¡1ara 

transforntnr las relaciones l·or¡)()rntivas y clientelarcs y ~le\·ar en consecuencia 

la cnlidud de .. ·idu individual y cokcth·a en In ciudad. Ele•·ar In calidad de vida 

de los capitalinos t"'S de '·itnl ilnportnncia port¡ue para t.•I año :2010, según rl 

Cons<·jo Nacional de Población, d proceso de desconcentración de 1wblación que 

se prc.."<Sentó en los 111ios ochentas, nJ,?:udiz.ado ¡wr ln.s sucesh·ns crisi"' económicas. 

In ciudad de l\1éxieo alcanzarin los 211.~2 millones d<' 1>ersonas que, seguramente. 

den1andar2í condiciones dii;!nas de vida. 

Si bien las 1>0liticas de los gobiernos de Cuauhtémoc Cánlenas y 

Rosario Robles. eshn·icron marcados por politicas sociales mejor formulada" 

¡mra l'I desarrollo de In sociedad del Distrito Federal, y para In atención y 

erradicación de la pobreza de In capital del país, es ,,...idcntc que esto no basta, 

tiue es necesario un esfuerzo mucho ntayor, sostenido y de largo plazo, parn 

garantizar a los ca11italinos de hoy y de mañana un crecimiento económico sostenido, 

con equidad distributh·a y ambientalmente sustentable, que les permita el acceso a las 

condiciones materiales y sociales de vidu llropias de este nuevo siglo. 

Ha transcurrido muy 1>0co tiempo para poder hacer un análisis de 

las políticas que en materia de combate a la pobreza ha adoptado la 

' El Universal 2000:4. 
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administración de Andrés Manuel López Obrador, pero sin lugar a dudas estas 

van mejorando en cuanto a cantidad y calidad con respecto a las 

administraciones anteriores. 

La reducción de la <li,.tancia entre los ingresos distribuidos es el elentento 

central de toda ¡>olítica orientada a suprimir la ¡>obreza. Es necesario lle2ar a un11 

mayor igualdad de acceso a la riqueza y a los servicios. La situación actual en la que 

predomim1 un re¡rnrto fundamentalmente desigual, no es el resultado ine"itable del 

1>rOCl~O económico: es rnás bien ht consecuencia de la historia de las decisiones que 

han ¡>rh•ilcgiado las ¡>oliticas 1>úhlicas y sólo ¡>uede ser modificada ¡>or decisiones 

nue,,,as. 

Un re¡>arto •·sencialmente injusto de la renta y del acceso a los servicios 

cng,L•1ulra un sentin1iento de injusticia y de inquietud 1nuy diferente de la envidia, pero 

t.•ontiene, sin embarJ,:o. J,!érn1enes de insatisfacción. lln reparto c.-..¡uitJUi,•o de la rentu y 

de los r•·cursos es, ¡>ues, indis¡>ensable ¡>an1 obtener la cooperación y la solidaridad y 

~:1n1nti:r.ar la cohesión social. 

Es interesante subrayar <JUe la ¡>rivación de los derechos económicos y 

sociales no suscita la 1ni~nu1 indignación ni las mi~mas protestas que la violación de los 

derechos civiles y ¡H>líticos. 

Entre los retos que se enfrentan son el de rcsoh·er las cuestiones 

metodológicas de la medición de la ¡>obreza, el foment2r la producción de estadl,ticas 

exactas y o¡>ortunas, tratando de eliminar lns fallas de información que ¡>rc•·alccen en 

la actualidad, con lo <¡ue im¡>lica la obtención de información, altos costos 

administn1tivos y de o¡>eración. Y donde este sistema de información fuera de acceso 

f1ícil y no tu•·iera un manejo discrecional con fines ¡>olfticos de disfrazar la pobreza. 

La formulación e im¡>lell}entación del diseño de las politicas ¡>úblicas debe 

de tener en cuenta la escasez de recursos y la austeridad de los mismos para su diseño, 
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así como estar orientadas a la poblaeión pobre donde se íncline en favor de la 

ínversión y 111 creación de oportunidades para incrementar sus ingresos 1>0t.-neiales y 

otras t¡ue estén formuladas pant los .-xtremadamente pobres en donde se 1"1' apoyt• 

para romper el "'círculo vicioso'" en que se encuentran: medios rasicos in.,aluhres. 

morbilidad, letnrgia, niveles altos de mortalidad ínfantil y de frcundidad, incapacidad 

puru tomar riesgos. incapacidud para d.-mandar servicios educati.,os, etc. Se d.-bc de 

upoyarlos p11r11 <¡uc puedan obtener nh·eles ace1>tnbles de bienestar en educación, 

salud, alin1entación. vh•icntla; as( como tnltar de i1npulsarlos en dinñn1icas de 

partidpaciún en el mt•rcado laboral. En este contexto una herntmienta •·aliosa y de 

grun i1n1>ortnncia pnnt hacl.•r fn!'nle a la ¡)()bre.1.a \.."S la c;erencia Social. siguiendo 

est-.. esqucn1a: 

• a111ilisis de políticas (desarrollo y fundnmentaciún de agendas de polítícas sodales, 

in,·cstigución de tcmns espccificos relacionados con l'I status y cambios en los sistemas 

dt• entrega de los sen·icios sociales); 

• evalnación de progr111nas (e•·1tluación de rcform11s educath·11s, efectos de pro~ntmas 

t."ducn.th·os. lle snlud y los denuís 1>roJ!rlln1as pu~stos en marcha); 

• innovación en matl'ria de rcform11 socinl y políticas contra la pobreza (identificar 

cnus11s de 111 pobrezn, cfr-ctividud de l11s 1•olítica~ de rL'<lucción de la 1>obrcz.a, 

inno•·:tciones en lus reformas de salud y educación, innovaciones en las políticas 

contr:t l:t pobre7.a); y 

• capital social/desarrollo comunitario/ciudadania/ participación social (compromiso 

ch·ico, crcaciún de comunidad, construcción de ciudadanla). 

El ~obierno de la Ciudad debe promover un conjunto de iniciativas 

inno•·ador-.is, que contrasten con las acciones tradicionales del Estado en el área 

social. De cst11 manera estas iniciativas deben apuntar principalmente a: 

138 



1. cambios en las formas de gestión de los programas sociales reflejados en las 

nuevas relaciones 1mtre Estado y sociedad (participación de ONGs. 

comunidades y sector privado) en la provisión y gestión de los servicios 

sociales); 

2. una mayor participación ciudadana en el diseilo, implemenlación y control de 

las políticas sociales; 

3. una mayor articulación entre las políticas junto con un mayor esfuerzo por 

mejorar la eficiencia, equidad y calidad de los servicios públicos. 

De igual forma en esta lú1ea se inscribe toda una área de trabajo destinada 

a considl'rar los desafíos nu1yores de lns políticos sociales en l"ste nul"vo tnilenio. como 

pueden ser las desigualdades sociales, In necesidad de lograr d dar 1H>der a las 

comunidndes. la reducci1\n de los efrctos negath·os de las mismas políticas económicas 

y sociales, y la exigencia dcn1ocraitica de gnranti7.nr el hit.'n co1nún. con lo cual las 

politicns soci;.tll"s tienden a ser rc¡1cnsndas en térn1inos de su contribúción a reducir los 

déficits sociales de In Ciudad, incor1mrar In población excluida, remover los efectos 

indest•ahll•s de las ¡>olíticas y fav~recer las sinergias e inh•rt.leprnJencias nf'"Cesarias 

•·ntr<.• los diferentes ti1>os de intervención y los actores sociales in~·olucrados. 

En cuanto n ct1pitt1/ socit1Vdesarrollo comllnitario/ciudadanfa/ participación 

social se reficrl', el Gobierno dl."I Distrito Federal tiene que dar "poder" a la 

comunidad. reconociendo •los Yertientes; La 1•rimera se referente a los temas de 

capital social. sociedad civil y democracia, cuyo énfasis está pursto en destacarlos 

valores sociales que promueven la participación activa de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, como un medio de revitalización democrática y control social sobre la 

gestión estatal, es decir, como un proceso mediante el cual se 1•olitiza la sociedad y se 

política. Una importante contribución de este debate es la 

reconceptualización amplia de ciudadanla para rescatar su 1>apel político y público. 
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En la segunda vertiente podriamos centrarnos en el otorgamiento de 

poder y desarrollo comunit11rio. El enfoque que tiende a dominar los trabajos inscritos 

en esta linea se basa en que las comunidades son los actores del desarrollo sodal mejor 

ll11m11dos 11 nyudarse a si mismos, medinnte la identificación de las fortale7.as de sus 

propios miembros y de sus instituciones, y del trabajo mancomunado par.1 el beneficio 

de la comunidad. 

A través tic alianzas connrnitnrias y asociaciones cí,·icas se puede crear In 

cooperación y confinnza nccesarius entrl• sus mie111bros 1>ara resoh·er las dificultades 

confrontadas (a pesar de ha severa restricción de recursos) .• lunto con ello debemos 

subrayar la idea de la fundamental necl'sidad de restaurar, d<.'sarrollar y fortol<.'cer In 

infraestructura cívica, medionte d apoyo y ••stimulo al surgimil'nto de liderazgos 

.-ooperativos y solidarios que incor¡lDren el capital sociol y las redes informales que 

existen en las co1nunidadcs (entre jó,•enes, nuajeres, etc). 
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