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J:RTRODUCCJ:ÓN. 

E1 presente trabajo de tesis nació a partir de 1a motivación 

y el. cultivo por l.a inveatigaci6n que generaron en nosotros al.gunos 

profesores de l.a F.C.P.y S. Concretamente, esta inquietud se 

originó en 1991 cuando el. Maestro José Mari:a Cal.der6n Rodríguez nos 

encarg6 un trabajo sobre l.as el.ecciones federales que se efectuaron 

ese ailo, para eval.uar e1 curso de: "Fuerzas social.ea, partidos 

pol.i:ticos y Estado", el. único requisito que se pedi:a era que el. 

trabajo entregar tuviera l.a cal.idad suficiente para 

publ.icado. 

Como en toda investigación, primero hubo que buscar un tema de 

interés y relevancia con respecto al. proceso electoral.. En esta 

bfiaqueda, coincidimos Roberto Romero Pérez y Antonio Franco 

Santil.l.án, además de1 compaftero Migue1 Ram~rez Brau1io quien 

posteriormente decidió cambiar su tema de tesis. en que 1o más 

interesante a estudiar de esas elecciones era entender el papel de 

programa de corte social como el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL) en un proceso de reconstrucción pol~tica. 

Según nuestra hipótesis principal, la acción de1 programa de 

Solidaridad jug6 el importante papel de subsanar la débil 

legitimidad con que 1leg6 a la presidencia Carlos Salinas de 

Gortari, además de incidir en la recuperación electora1 del PRX. 

Es por que el Programa Nacional de Solidaridad estaba 

invirtiendo mayores recursos y rea1izando más obras en aquellos 

lugares donde el PRX y sus candidatos perdieron en laa elecciones 

l. 
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preaidencia1es de 1988 y además hab!an ganado l.oa candidatos de1 

Frente Oemocr4tico Naciona1 CFDN) . Todo esto con e1 objetivo de 

recuperar el. 18 de agosto de 1991 1os espacios perdidos tres afies 

antes. 

En un segundo momento, hubo que buscar un 1ugar que nos 

permitiera estudiar en un espacio micro este fenómeno político de 

a1cance nacional.. Dicho espacio debía reunir, por los menos, 1as 

siguientes condiciones: 1) una zona en l.a que en 1988 ·hubiera 

perdido el. PRI, 2) que fuera beneficiaria del. PRONASOL y 3) que 

contara con una importante tradición de autogesti6n y con 

organizaciones independientes. El. l.ugar el.egido fue una zona del. 

sur de la ciudad de México conocida como Los Pedregal.es de 

Coyoacán, l.os cual.ea comprenden más de1 70~ de1 distrito e1ectora1 

XXII de1 D. F. 

Después de haber se1eccionado e1 sitio, nos dimos a 1a tarea 

de recabar información documenta1, e1aborar 1os instrumentos para 

su ap1icaci6n y diseñar 1a metodo1og~a. Posteriormente, dras antes 

de que se rea1i.zaran 1oa comicios, ap1icamos una encuesta de 

opinión en 1aa dos co1oniaa más grandes de Loa Pedrega1ea: Santo 

Domingo y santa úrsu1a Coapa. 

Por otra parte, e1 contexto naciona1 de estos años presentaba 

serios prob1emas de rndo1e po1rtica, económica y socia1, que se 

venran arrastrando desde varios affos atrás. Para México, como para 

muchos parees 1atinoamerieanos, 1a década de 1os ochenta fue un 

momento histórico que marc6 1a crisis tanto de 1os mode1os 

económicos como po1rticos, centrados en 1a fuerte participación 
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estatal en e1 ámbito de la producci6n, a través de empresas 

administradas por el. Estado, as!. como de un control. de los actores 

sociales que surgieron a1 interior de esos model.os de desarrol.1o. 

El afto de 1982 es clave en la vida econ6mica del. pa!s, ya que fue 

aqu! cuando se manifestó abiertamente la aguda crisis económica que 

asoló las econom!as latinoamericanas durante los aHos ochenta y que 

dio lugar a la llamada "década perdida". 

Dicha manifestación de la crisis aunada a la orientación de la 

ec:onomi:.a, en general., y a las pol.!ticas de ajuste económico, en 

particular, impl.ementadas durante el. sexenio de Miguel de la Madrid 

Hurtado, conforman, entre otras razones, el. inicio del. cambio del. 

modelo de desarrollo "sustitutivo de importaciones" que caracterizó 

a1 México de posguerra. Las medidas adoptadas para contrarrestar 1a 

crisis económica y reactivar 1a econom~a naciona1 estuvieron 

basadas en restringir e1 enorme poder de intervención de1 Estado 

socia1 o asistencia1ista en 1a conducción de 1a econom~a bajo .un 

mode1o que privi1egiaba e1 mercado interno y pusieron en primer 

p1ano 1aa concepciones centradas en e1 mercado (y en 1a#iniciativa 

individua1) como motor fundamenta1 de1 desarro11o económico y de1 

bienestar socia1# 

Como bien apuntan a1gunos ana1istas (p. e. Enrique Gonzá1ez 

Tiburcio y Héctor Agui1ar Cam~n), detrás de 1a abrumadora crisis 

económica y sus negativos sa1dos socia1es, se abrió e1 debate (y 

una serie de cambios), por parte de 1a nueva generación de 

po1~ticos en e1 poder denominados "tecnócratas", en torno 1a 

reforma de1 Estado Interventor; se cuestionó su eficacia como 
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impul.aor del. deearroll.o económico, sus formas de hacer 

instrumentar la pol.!.tica social. y sus aftejas rel.aciones 

corporativas con los actores social.es. Se abri6 ast el. inicio del 

fin del. pacto corporativo de raigambre estatal., que sustentó l.a 

estabil.idad pol.~tica y el. deearrol.l.o capitalista entre 1940 y 1982. 

En los hechos l.o que se vio desde 1982 y más acel.eradamente 

desde 1988, con l.a continuidad en l.a ap1..i.c:aci6n del. nuevo model.o de 

deaarrol.lo propuesto por De l.a Madrid por parte del. presidente 

entrante carl.os Sal.inas de Gortari., fue un proceso de 

desmantelamiento de muchas de l.as prácticas, tradiciones 

instituciones en l.as que el. pa!.s hab.:S:::a basado su estabil.idad 

pol.!.tica y social.. 

Esta época de cambios J.a concepción estatal. fue 1a 

expresión tardía de l.a crisis mundial. del. Estado de Bienestar, 1a 

cual. se originó a partir de 1971-1973, cuando 1a mayoría de 1os 

países desarrol.1ados entraron en un l.a.rgo perí.odo de depresión 

económica. 

Para poder introducirnos de 11eno a nuestro trabajo. en el. 

primer capí.tu1o, que se abocó a comprender 1as modificaciones que 

se dieron en 1as re1aciones de 1a sociedad mexicana con el. Estado, 

fue necesario adoptar una conceptua1ización del. Estado en general. 

basada en el. aná1iais de l.as principal.es teorí.as al. respecto (1a 

l.ibera1 y 1a keynesiana) . Dicha conceptua1izaciOn, sin haber1a 

pl.asmado exp1í.citamente en el. texto, nos sirvió para anal.izar y 

distinguir 1a experiencia mexicana concreta. En el. primer capí.tu1o 

se expone 1a formaci6n. conso1idaci6n. desarro11o y crisis del. 
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Estado mexicano posrevol.ucionario. 

En el. segundo cap~tu1o mostramos en qué consisti6 l.a reforma 

del. Estado, que un primer momento se denomin6 "ajuste 

estructural." y posteriormente "proceso de modernizaci6n•. Estos 

cambios tuvieron como causas externas el. fin del. Estado de 

bienestar y el. acel.erado proceso de gl.obal.izaci.6n y como causas 

internas l.a crisis económica y el. agotamiento del. pacto 

corporativo. 

En este per~odo de reforma del. Estado que va de 1982 a 1991, 

l.os procesos el.ectoral.es se modificaron a partir de diversas 

variabl.es, l.as de mayor import:.ancia fueron: el. comportamiento de l.a 

econom~a. el. gasto públ.ico en l.a pol.~tica social. y l.a gestaci6n de 

movil.izaciones a partir de l.os sismos de i9SS. 

La primera modificación en e1 comportamiento el..ectora1 de gran 

importancia fue 1a de 1988, momento en e1 cua1 convergieron 1as 

anteriores variab1es. además de 1a conformación de una coa1ición. 

a partir de1 desprendimiento de 1a Corriente Democrática de1 PRI, 

encabezada por e1 Ing. euauhtémoc Cárdenas y e1 Lic. Porfirio Muaoz 

Ledo y a1gunos partidos po1~ticos como e1 PMS. PDM, PARM y PPS, 1os 

cual.es conformaron e1 Frente Democrático Naciona1 CFDN) • La 

modificación consistió, en 1a rea1 competencia y oposición por 

parte de este Frente, tanto as~ que 1a e1ecci6n para presidente fue 

tan competida que rea1mente no se supo quién hab~a ganado, si e1 

candidato del.. PRI, Carios Sa1inas de Gortari o cuauhtémoc Cárdenas. 

No obstante, ofici.a1mente e1 ganador fue Sal..inas de Gortari, 

quien desde e1 primer momento se puso a trabajar para revertir su 
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fa1ta de 1egitimidad.. Las acciones para real.izar este objetivo 

fueron go1pes eapectacu1ares como 1a libera1izaci6n económica, el 

saneamiento de 1ae finanzas pdblicaa, la reducción de la inflación 

y la creación de un ambiente de esperanza y de progreso económico, 

entre otras acciones. 

Loa capitu1oa 1, 2, y 3 guardan una estrecha re1aci6n en la 

medida en que se abocan a problemáticas estrechamente relacionadas. 

Es el caso de 1a crisis de un model.o de desarrollo l.igado a l.a 

crisis del Estado de bienestar y la tercera revol.uci6n 

tecno16gica, l.a cual ha perjudicado a nuestra economía de por sí 

atrasada, y ésta a su vez, ha repercutido en los nivel.ea de 

bienestar de 1.a mayoría de la población. 

Estos capítulos se relacionan además, por que 1as temáticas 

que tratan son de carácter macro, naciona1 e internaciona1 y porque 

son abordadas desde una perspectiva de tipo documenta1 y te6rica. 

E1 tercer cap~tu1o: Pobreza, Po1~tica Socia1 y PRONASOL, 

estudia 1os tres temas que 1o titu1an de manera agrupada, debido 

que en México 1a pobreza ha sido un prob1ema de carácter histórico 

y estructura1, que el antiguo mode1o de desarro11o sustitutivo de 

importaciones y 1as po1~ticas socia1es anteriores al PRONASOL, no 

lograron atenuar. 

Ante la crisis de la econom~a mexicana y de1 mode1o de 

desarro11o, no a61o a nivel nacional sino de América Latina, se 

dictaron desde el Banco Mundia1 recomendaciones y pol~ticaa en 

diferentes ámbitos de las sociedad. Las que nosotros nos 

interesan son 1aa de carácter econ6mico y 1aa de pol~tica social. 
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E1 PRONASOL fue una po1.ítica que embonó muy bien en e~ ajuste 

neo1ibera1 y en l.a reducci6n de1 pape1 del Estado en 1a conducción 

de 1a econom.ía. Se pretend.ía llegan a un Estado m.ínimo que gastara 

1o menos posible y que hiciera más productiva la inversión pública. 

lo que fue posible gracias a la foca1izaci6n. 

Los cap.ítulos 4 y s, fueron construidos travEs de 

investigación emp~rica de tipo antropológica y sociológica. Este 

nuestro estudio de caso. donde a partir de un espacio micro se 

estudiaron los problemas nacionales. 

En el cap.ítulo 4 nos abocamos a reconstruir la historia de 

nuestro espacio de estudio: Los Pedregales de Coyocán. Una de las 

caracter.ísticas de estas col.onias es que fueron fruto de invasiones 

entre los aftoa cincuenta y setenta, en un momento en que la mancha 

urbana comenzaba a crecer debido a la migración campo-ciudad. En 

estos años los servicios se consiguieron gracias a la organización 

y autogesti6n de los pobladores, este proceso de participación 

comunitaria llegó a un declive cuando la mayorra de la población 

tuvo acceso a los servicios básicos. En la década de los ochenta 

los objetivos a alcanzar por parte de las organizaciones eran de 

carácter cultural y por continuar y ampliar el acceso a ciertos 

productos subsidiados, como son: leche, tortilla y productos de 

primera necesidad que se vendran en las mismas lecherraa de 

Liconsa. 

Una de las caracterrsticas que comparte nuestro espacio de 

estudio con algunas entidades federativas, es que en las elecciones 

presidenciales de 1988, los electores votaron en favor de 
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cuahutémoc Cárdenas y en contra de S_a1inas de Gortari. 

La importancia de1 a1timo cap~tu1o radica en que a partir de 

nuestro estudio de caso, con diferentes fuentes y de forma 

emp~rica, se demuestra que e1 PRONASOL tend~a más a conseguir metas 

que no propon~an en el discurso, ea decir, recuperar 

legitimidad presidencial y los votos que en 1988 se hab~an 

expresado como votos de castigo, ante el deterioro de las 

condiciones de vida de la mayor~a de la población y la ausencia de 

una pol~tica social en el sexenio de De la Madrid. 

De las metas q\le se propuso Solidaridad en el discurso, 

ninguna se cumplió en la realidad; no hubo un cambio de la relaci6n 

del Estado con la sociedad en términos democráticos ni hubo una 

disminuci6n de la pobreza en Los Pedrega1es; 1o que hubo fue acceso 

a ciertos satisfactorea como e1 drenaje, guarniciones y banquetas, 

torti1la y leche. 

No hay ningún análisis que compruebe que este programa haya 

disminuido la pobreza, sin embargo, un dato en contra, ea que los 

sa1arios nunca crecieron en la medida en que lo hizo el costo de la 

canasta básica y de los precios de loa productos en general. Otra 

variable en contra, es que del millón de emp1eos que se ten~an que 

crear anualmente, el programa no 11egó a generar ni 100 mil empleos 

durante el tiempo que funcionó. 

Otro de loa argumentos que manejamos es que Solidaridad 

invirtió mucho dinero en Coyoacán, que era una delegación con lo 

menores niveles de marginación y se gastó muy poco en la delegación 

de Tlahuac y Milpa Alta, las. cuales presentaban grandes carencia. 
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Lo anterior nos habl.a de que l.a focal.izaci6n de l.a cual. se 

preaumi6, no estuvo presente a l.a hora de l.a imp1ementaci6n de l.as 

pol..S:.ticaa. 



C A P f T U L O z. 

POIUIAC%6N, DBSAIUlOLLO Y CRXSXS DBL BSTADO llBXXCANO. 

1.1 BR.SVS BIDlllLANZA DSL DSSARJlOLLO •collÓla:co. POLfT~CO y SOC%AL 

llKX::Z::CANO. 

La historia del México posrevolucionario. sintEticamente puede 

dividirse con fines anal.~ticos. en tres grandes per~odos: 

A. El. primero de 1910 a J..920. corresponde a l.a destrucción del. 

antiguo régimen y a l.a fundación constitucional. del. nuevo. 

B. El. segundo que va de 1920 a l.940, ea el. per1:odo de l.a 

reconstrucción económica, del. surgimiento y consol.idación del 

Estado intervencionista de corte populista y nacionalista. 

c. El. tercero de 1940 en adelante, se puede subdividir en tres 

etapas: l.a primera se caracterizó por el. llamado •mil.agro mexicano" 

(1940-1970), que se distingue por un sostenido, aunque desigual., 

crecimiento económico; 1a segunda, que podemos 11amar 1a 

"transición mexicana", se dio de 1970 a 1992 cuando se empez6 a 

quebrar 1a vigencia de1 -1argo presente 11amado revo1ución 

mexicana, e1 pacto po1~tico y eocia1 a que dio origen y e1 sistema 

inetituciona1 construido a su amparo•; 111 y una ú1tima etapa que 

se gener6 a partir de 1992, con 1a imp1ementaci6n de un proyecto de 

nación que privi1egia 1a acci6n de1 mercado por encima de 1a 

intervención de1 Estado en 1a conducción de 1a econom~a. 

1 '·. Ag'utlar C'••tn. H•C:t;.or. P.•pyf• del •llesr9. C'al y Arana .... ateo. 

l.O 
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1. 2 COll8TaVCC:E61r Y COHSOLJ:DA.CXÓM D•L SXSTDCA. POLfTXC:O ICSXXCAH'O 

9'0811SVOLUC:J:C:..UU:O. 

En rel.aci6n a1 primer per!.odo aeña1ado que va de 1910 a 1920, 

empezaremos mencionando algunas caracter!.sticas pol!.ticaa y de 

consol.idaci6n constitucional del Sistema Pol.!.tico Mexicano. 

La formación del Estado poarevolucionario mexicano~ tiene su 

origen en l.a conso1idaci6n del. gobierno de Venustiano Carranza y de 

au grupo conatitucionalista. Este es el grupo revolucionario que 

resul.t6 victorioso en l.a revol.uci6n de 1910, insta1.§.ndoae como 

gobierno de facto en 1915. Carranza y el. grupo constitucional.ista 

fueron l.os que mediante la el.aboraci6n y promulgación de l.a 

Conatituci6n de 1917, crearon los medios adecuados para el 

establecimiento de las re1aciones socia1es y de1 nuevo gobierno en 

turno, pe:ae a l.oa conf1ictoa existentes todaví.a con caciquea y 

caudil.l.os de ciertas 1oca1idades. 

Al. término de l.a revol.uci6n el. incipiente Sistema Po1.itico 

Mexicano estaba dominado por e1 "caudi1l.ismo"; esto es por 1a 

existencia de hombres fuertes, jeEes miJ.icares y caciques 

regional.es, con poder, armas e intereses propios. que intervinieron 

en l.a l.ucha armada de 1910. Dichos l.íderes contaban con gran poder 

personal., no inatituciona1izado, por medio de1 cua1 control.aban sus 

&reas de infl.uencia regional.; ejempl.os de estos caudil.l.os fueron: 

Júigel. F1orea y Rafael. Bue1na en Sina1oa. Genovevo de La O en 

Morel.oa, Manuel. García Vigi1 en Oaxaca, Fél.ix Díaz en Veracruz, 

Manuel. Pel.áez en Tampico, entre otros jefes revol.ucionarios. 

La importancia de l.a Conatituci6n del. 17 estriba en l.a forma 
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de1 Estado que fue creando especialmente a partir de dos art~cul.oa: 

e1 27 y el 123. En éstos se eatabl.ecieron 1os 1ineamientos de las 

re1aciones entre e1 Estado y 1aa el.ases social.es, que marcaron 

profundas reformas social.ea con respecto al. Estado porfiriata. La 

importancia del. primer artícul.o radicó en el. reparto de tierras 

para campesinos y pequeños productores, abol.iendo l.os l.atifundios, 

mientras l.a del. segundo art~cul.o estribó en el. eatabl.ecimiento de 

derechos laboral.es para l.os trabajadores. 

Sin embargo, como l.o indica Arnal.do C6rdova, en l.a práctica 

l.as reformas sociales fueron empleadas como instrumentos de poder; 

primero para contener toda clase de explosiones revolucionarias con 

ra~cea sociales y. segundo haciendo de1 Estado un Estado 

comprometido (aunque a su arbitrio) con 1os intereses de 1as c1ases 

popu1area. 12
' 

En 1o económico. hasta principios de1 presente sig1o 1a 

econom~a mexicana estuvo basada en 1a producción de bienes 

primarios para 1a exportación (materias primas y al.imentos) • 

situación que se vio favorecida por 1a división internaciona1 de1 

trabajo vigente. En l.a década de 1os 20 se comenzó a impu1aar 1a 

econom~a del. pa~s. pues el. gobierno auspició un rel.ativo auge en 1a 

infraestructura productiva. Este mode1o de desarro11o. orientado a 

satisfacer 1os requerimientos de l.os pa~ses industrial.~zados, vio 

su fin. entre otros factores. a ra~z de 1a crisis económica mundial. 

de 1929. al. repercutir México negativamente bajando 

drásticamente l.a demanda de importaciones. 

2 /• e~. CCs-doV•• As-na1do. La (O['l!!art?o dsJ pgd•r 22Jf!;;ts9 •o P't1Sts9. Sra, Ml•iso, 1'19', p. 22. 
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Durante ésta década se asistió al inicio de la ·consolidación 

del. Estado mexicano posrevo1ucionario el cual va ir moldeando hasta 

cierto punto a la sociedad. El poder persona1 de 1os presidentes 

fue imponiendo un cierto orden po1~tico a través de su alianza con 

1a confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM), fundada en 

1918. Esta a1ianza se expresa, en un primer momento, con la 

creación del Partido Laborista (en 1919) , y posteriormente con el. 

apoyo a1 General Álvaro Obregón en la contienda electoral de 1920, 

por parte de Luis N. Morones (máximo l~der de la CROM y del Partido 

Laboral.) • 

Obreg6n, después de haber obtenido el. poder (para el. per~odo 

1921-1924), rel.eg6 a la CROM. No obstante, los gobiernos de 

Pl.utarco El..!.as Cal.l.es (1925-1928). y Emil.io Portes Gil. (1928-1930) 

continuaron l.a manipul.ación de l.as masas trabajadoras. 

En 1928 fue asesinado Al.varo Obregón y posteriormente Portes 

Gil. ocupó su l.ugar, poco menos de dos aiios, como presidente 

interino. Para 1929 se creó el. Partido Nacional. Revol.ucionario 

(PNR), l.a participación de al.gunos jefes mil.itares y caciques, 

junto con cl.ientel.as rural.es y urbanas, decir, l.as 

organizaciones campesinas y obreras subordinadas a el.l.os. En su 

fundación fungió como coal.ici6n de l.as diversas fuerzas y partidos 

l.ocal.es y regional.es que formaban 11.amada "famil.ia 

revol.ucionaria". 

La creación del. PNR fue ante todo un producto de l.a decisión 

del. General. Cal.l.es que buscaba, por un l.ado, eatabl.ecer l.as bases 

para l.a institucional.izaci6n de l.a vida pol..!.tica del. pa~s y acabar 
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con la estructura del caudillismo, y por otro, fortalecer l.a 

centralización del poder estatal. 

La postul.aci6n de Ortiz Rubio al.a presidencia (en 1930), as~ 

como carda dos años después (el 2 de septiembre de 1932) y la 

designación del. último presidente interino de la historia mexicana, 

el. general. sonorense Abelardo Rodr~guez, para gobernar el. paJ:a del. 

3 de septiembre de 1932 al l.º de diciembre de 1934, fueron producto 

de la decisión del "Jefe M4ximo": Plutarco El.~as Calles. 

En el perJ:odo que va de 1929 a l.934, el. General Cal.les 

instauro el llamado "Maximato", per.!.odo que constituye una fase de 

transición en l.a institucional.izaci6n del poder, en la que se pasa 

del "caudillismo" como forma predominanl:e de poder pol.!.tico, a1 

dominio de 1a figura de1 genera1 ca11ea 

rearticu1aci6n de 1a "fami1ia revo1ucionaria": 

el proceso de 

"Ca11ea se co1oc6 por encima de todos loa jefes, en lo 
a1to, como fuerza tutelar, ideo16gica y armada. Declaró 
que con la muerte de Obregón hab~a terminado la época de 
caudillos y empezado la de las instituciones." m 

1.2.1 SL PXR.~ODO CARDEHXSTAs 1934-1940. 

Para e1 afio de 1934 ascendió a1 poder e1 General Lázaro 

Cárdenas, e1ecto para e1 per~odo presidencia1 de 1934 a 1940. Con 

61 van a adquirir cimientos fuertes tanto el corporativismo como el 

presidencialismo y el Estado naciona1-popu1ista. 

En torno a1 primer elemento, •1 corporat:l.vj,amo, 1o definiremos 

a partir de las ideas que sobre el tema tiene Philippe Schmitter. 

J/. aonzA1e& C•••ftOY•• P•b1o. 11 ••t••to y tge p•rtldg• p211slF9• =ro Mf!(leg, 4t, ed,, Sra, M••ico, 19eS, 
p. 112. 



Para 61 el. corporativismo es: 

"Un sistema de representación de intereses y/o de 
actitudes, un particul.ar arregl.o inatituciona1 t.!pico- · 
ideal. para vincul.ar l.os intereses organizados en 
asociaciones de l.a sociedad civi1 con l.as estructuras 
deciaiona1es del. Estado". 141 

l.S 

En general. podemos mencionar l.a existencia de dos tipos de 

corporativismo, aunque en l.a práctica exista una mül.tipl.e variedad 

de matices: el. primero es el. l.l.amado "corporativismo puro o 

social.". el. cual. se dio en l.os pa.!ses occidental.es deaarrol.l.ados en 

el. per.!odo del. Estado de bienestar, y en donde l.a l.egitimidad y l.a 

función del. Estado se articul.aba a través de l.a acción de l.as 

corporaciones; el. segundo, el. l.l.amado "corporativismo estatal.". ea 

de carácter autoritario y 

fascistas. como en pa~sea 

desarro116 tanto en 1os pa~ses nazi

v~as de deaarro11o. 

Este ea e1 caso de México. aqu~ 1as corporaciones fueron 

creadas y mantenidas como 6rganos auxi1iares y dependientes de1 

Estado. La rel.aci6n existente entre éste y 1as corporaciones 

gener6 a partir de un c1iente1ismo pol.~tico. donde a cambio de 

proveer de satiafactores básicos a 1aa· é1ites corporativas y a sus 

grupos representados, éstas correspond~an con un f1ujo de apoyo y 

1egitimaci6n po1~tica. 

En México. e1 corporativismo se desarrol.16 a través de 1a 

formación de una a1ianza progresista integrada principal.mente por 

tres sectores: e1 campesino, el. obrero y el. popu1ar. En marzo de 

1936, apareció 1a Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM). en 

41 • c:r. Pht.1lPP• SC:h•l1t1t•r. •.r.C:On1tt.nd• •l •t.910 d•l cot'pcu·•ltt.vt.•-1, •n N•ngn>gr•5tvl•!!Q t "'ª'ella d .. t 
••S•dp y sJ "''rsedp schoo.l.1t1t•C" y i..h..bnach IC:-rd•.I. A1t.enaa •dt.t.art.al, M••t.co. 199:1:, p.17. 
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agosto de 1938 surgió 1a Confederación Nacional. Campesina (CNC) y 

en 1943 creó l.a Confederación Nacional. de Organizaciones 

Popu1ares (CNOP) . En esta a1ianza se dio una articu1aci6n vertical. 

entre el Estado., e1 partido y l.as agrupaciones profesional.ea., 

erigiéndose en un sistema de representación l.egal y extral.egal.. 

Dentro del. partido de Estado., se expresó el. corporativismo por 

medio de una dobl.e estructura sectorial.: l.a primera congregó a l.oa 

sectores obrero, campesino., popul.ar y mil.itar. Por su parte., l.a 

segunda estuvo referida a l.a ciudadan~a el.ectoral. constituida por 

comités del. partido sobre una base geográfica el.ectoral.., por l.as 

agrupaciones profesional.es convertidas en organismos de orden 

público y vinculadas directamente con e1 presidente de México, por 

las organizaciones patronales a través de secretar.i:as del Poder 

Ejecutivo Federa1 y finalmente por servidores püblicos y pequeftos 

empresarios tanto rurales como urbanos. isi 

En re1aci6n al segundo punto, •1. pr••.:l.denc.:l.a1..:l.•mo, podemos 

mencionar que éste se expresa través de los poderes que 

constitucional y metaconstitucionalmente detenta el titular de1 

Poder Ejecutivo Federal. Éste tiene los poderes de reformar la 

Constituci6n, de dirigir al partido del Estado y, en a.i:, de dominar 

los diferentes ámbitos de la vida pol.i:tica y econ6mica del pa.i:s. 

Un ejemplo de lo anterior fue cuando: 

"Cárdenas decide suprimir la jefatura máxima desde que 
asume el gobierno e inicia una serie de acciones desde 
1934 para controlar los mandos del ejército, los 
gobiernos de los estados y el poder legislativo. Durante 

S/. Ct. t..&1o Juan Pellpe. le hyrsyswle y sl 115149 "''•iseno SdU:lon•1 Sl Caballll:.a. M••lCO, t••O, p, 



sus primeros aftos del. gobierno Cárdenas, derroca a diez 
gobernadores que eran fiel.es a 1a "jefatura máxima••. 1• 1 
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Fina1mente, e1 tercer aspecto que toma forma durante el. 

cardenismo es l.a coa•o1:ldac:lt5n d•1 ••tado nac:lona1-popu1:l•t•, 

mediante l.a puesta en marcha de l.as reivindicaciones más radical.es 

de l.a revol.uci6n mexicana pl.asmadaa en l.a Constituc.i6n de 1917. 

Estas fueron: l.a reforma agraria, l.a nacional.izaci6n tanto de 

recursos natural.ea como de actividades econ6micas, as~ como l.a 

creación y deaarrol.l.o de al.gunas instituciones estatal.es; es el. 

caso de Nacional. Financiera (NAFINSA) , instituci6n de fomento 

industrial.. 

La consol.idación del. Estado en 

segíin 1a investigadora Nora Hami1ton, 

forma nacional-popul.ista, 

debió ante todo a factores 

coyuntura1ea que fueron propiciados por 1a Gran Depresión de1 29, 

más que a cua1quier afinidad 1ega1iata con 1a Constituci6n de1 17. 

La autonomra eatata1, es decir 1a capacidad 1ibre de1 Estado 

para eatab1ecer una dirección y una forma propia de gobierno, tuvo 

irmitea en 1o externo con E.U e Ing1aterra ante 1a naciona1ización 

de1 petr61eo, y en 1o interno por una oposición de derecha, debido 

a 1a creciente participación eatata1 en 1a economra. Sin embargo, 

e1 apoyo de 1as bases fue amp1iada asr como e1 contro1 sobre 1a 

movi1izaci6n obrera y campesina. ni 

Cárdenas y 1a A1ianza Progresista que 10 apoyaba (campesinos, 

trabajadores, empresarios naciona1iatas y funcionarios estata1es), 

6 '· Pa.,li, rranctac ... P•S•dp y •ostsdsd sn Mf•ts2 )11'7-)tl! Oc••no ...... c.,, 1,16, p. 35. 
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pugnaban por 1a consolidaci6n de un sistema eocia1 y económico que 

no fuera ni socia1ista ni comunista, ea decir, buscaba una econom~a 

mixta, donde participaran 1os capita1iatas, pero también e1 Estado, 

siendo dueño de su propio aparato econ6mico y con un r6gimen 

tutelar de 1os derechos de los trabajadores, además de 1a 

participación de las otras c1asea sociales, cada una con intereses 

propios, pero colaborando todos la obra de lograr el interés común. 

En este mode1o, e1 Estado se constituye como el rector de todos 

estos elementos sociales y como el director de la actividad común. 

El llamado "populismo" tiene como función y esencia, la 

capacidad para integrar, conciliar y articular diferentes 

intereses clasistas y grupal.es. Observamos al. popul.ismo como una 

forma de hegemon~a pol.~tica en l.a que participan grupos social.es, 

tanto l.os dominantes, como 1oa dominados y actores socia1ea viejos 

y nuevos quienes dentro del. model.o de1 popu1ismo, se convierten en 

sujetos po1~ticos más o menos activos. 

Dentro de1 popul.ismo e1 grado de autoritarismo de 

participación y gestión democrática en 1os procesos de toma de 

decisión, depende como es el.aro, tanto de 1os propios grupos 

invol.ucrados, como de 1a capacidad de 1os sectores dominantes para 

negociar un rumbo a su favor, de su destreza para articul.ar 1o 

dis~mi1 y heterogéneo, de habi1idad para manipu1ar 1as 

categor~as socia1es domi.nadas, para conquistar nuevos espacios 

pol.~ti.cos, para obtener y conservar l.ogros y para pactar en funci6n 

de el.l.os. 
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Para 1940, con l.a toma de1 poder preaidencia1 a cargo de1 

genera1 Manue1 ~vi1a Camacho, ú1timo gobernante mi1itar del. pai:a, 

se inicia fase de transición en e1 mode1o de desarro1l.o 

económico. Aquí: es, según James M. Cypher, cuando se dan 1oa 

comienzos de un intento por abordar sistemáticamente 1a cuestión 

del. desarro11o econ6mico y 1a industrial.izaci6n. Es en estas fechas 

donde encontramos l.oa or~genes de l.a versión mexicana de 

induatria1izaci6n por austituci6n de importaciones. 1• 1 Por otra 

parte se inicial.a era del. 11.amado "Mil.agro Mexicano", peri:odo que 

se caracterizó por un acel.erado crecimiento económico, aunque con 

desigual.es efectos social.ea: 

"[ ..• ] l.a sustitución de importaciones es una estrategia 
para e1 deaarro11o que favorece e1 mercado interno, en 
contraste con 1as doctrinas ortodoxas neoc1áaicas que 
enfatizan e1 deaarro11o por medio de 1aa exportación de 
mercanc~as primarias ( ... ).En ese sentido 1a expansión 
de 1a industria naciona1 será 1a fuerza motriz de1 
desarro11o. E1 Estado desempeña un pape1 crucia1 en este 
proceso ( .•. ) mediante 1a p1anificaci6n indicativa. 1a 
construcción de industrias pertenecientes a1 Estado en 
sectores c1ave. la asignación de créditos y 1a ap1icaci6n 
astuta de po11.ticas proteccionistas tempora1es en e1 
sector de1 comercio exterior ( .•. ) ". 191 

La po1~tica de sustitución de importaciones en México, 

tras1ad6 1aa divisas y e1 ahorro interno, generados 1a 

agricu1tura y 1a miner~a. inversiones urbano-industria1es, 

favoreciendo un rápido crecimiento industrial. expresado en 1a 

contratación masiva de obreros con mejores sa1arios que 1os 

•l. V•r a Cyph•r "·• .:!'•-•· lesedg y sapUel •n MtstS'o PRlhlse d• ds••[[9J19 ª••st• 1u9. Siglo xxz. 
1992, p • ., •• 

9/.~.p.1•. 
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ofrecidos en 1a agricu1tura. La migración de fuerza de trabajo 

rura1 a ias ciudades se vio reforzada por el. descenso en 1as tasas 

de morbi1idad y morta1idad, as~ como por e1 crecimiento en 1as 

tasas de fecundidad en el. campo. 

La incipiente industria desarrol.1ada hacia 1940, en principio 

orientada a 1a producción de bienes de consumo inmediato, a1 verse 

reforzada por l.a participación estata1, amp1i6 su producción a 

bienes intermedios y de capital.. Estas acciones se vieron l.imitadas 

por l.a estrecha demanda del. mercado interno, al. que se orient6, por 

l.a dependencia tecnol.6gica del. exterior y por l.a fal.ta de 

competitividad de l.os productos nacional.es al. mercado mundial.. 110 • 

En el. per.todo de gobierno de Manue1 Ávi1a Camacho (J..940-J..946), 

que triunfa con apoyo primordia1mente de 1a Confederación de 

Trabajadores de México (CTM), se fortaJ..ecen instituciones y se 

refinan formas de operar. La CNC reduce 1a partici.paci.6n de 1os 

comuneros y eji.datarios y en su 1ugar entran pequeños propietarios. 

En 1943 1a Confederación Naciona1 de Organizaciones 

Popu1ares (CNOP) . Existe en este periodo una apertura y to1erancia 

en 1o re1igioso, se modifica 1a orientación soci.a1ista en 1a 

educaci.On, se estab1ece e1 Seguro Socia1 y se cance1a 1a 

participación de1 sector mi1itar en e1 PRM. Gonzá1ez Casanova nos 

menciona que para e1 afto de: 

11 
( ••• ) 1945 se firma un pacto obrero industria1 por el. 

que 1os 1!deres y direcciones eindica1es ratificaron su 
compromiso de no ir a 1a hue1ga, varias medidas de 
represión y control., inc1uidas concesiones diferencial.es 
a 1os obreros, que contribu~an con una po1!tica de 



creciente empl.eo, el. auge de l.a guerra ayud6 al. gobierno 
a establ.ecer pactos, de l.oa que hizo gran al.arde". 111

1 

2l. 

En e1 sexenio de Ávi1a Camacho, el. per.!.odo de guerra mundial., 

aunado a 1a impl.ementaci6n de l.a pol.:!.tica de sustitución de 

importaciones, hizo posibl.e auge económico en México. 112 1 No 

obstante este crecimiento no fue igual. para todos l.os sectores 

social.es del. pa.!.s; el. sector obrero vio disminuido su ingreso real. 

durante este per.!.odo en un 33", el. campesinado (que representaba.el. 

65~ del.a pobl.aci6n), fue el. sector más gol.peado debido al. efecto 

"tijera" al. que se ve.!.an sometidos. Dicho efecto contempl.aba por un 

l.ado, el. control. de precios sobre el. nivel. de producción y, por 

otro l.ado, se manten.!.an el.evades l.os precios de 1os insumos 

necesarios para e1 trabajo agr~co1a. 

En 1946 se produjo 1a transformación de1 PRM en e1 Partido 

Revol.ucionario Inatituciona1 (PRI) y poatu16 a su primer candidato 

civi1: Migue1 Al.emán. Éste fue apoyado ya por 1as tres 

confederaciones CNC, CNOP y CTM, triunfando como relevo 

presidencia1 para e1 sexenio comprendido entre 1946 y 1952. 

La creación de1 PRI en este afto, según Mati1de Luna Ledesma: 

"··· fue e1 acto aimb61ico que consagró tres cambios que 
ya se hab~an empezado a gestar en e1 contenido de 1as 
re1aciones corporativas~ 1a subordinación de1 partido a1 
ejecutivo, l.a estructuración de un acuerdo de base 
tripartita y 1a despo1itizaci6n de1 sector empresarial., 
el. cual. se concentraría sobre todo en 1a negociación de 

12/ • Sl producto int•:rno bruto Cr•ei6 •n un. t••• del l5. 1• •l afto. con un in9re•o per c&pit• q<u• au•ent6 
; ":;'::i.::.~2~ .. i:.!. ·~;:;!ºp.y~~~-ina. Carla•• et.a1. ser191 hJ loe e dt Qgrurt 1 !l s•ndldetp 1• Ja Sr\•i• P1aH 
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sus demandas particulares. "u:u 

La transformaci6n de PRM en PRI obedeci6 a la l.6gica de1 poder 

por parte del. Jefe del. Ejecutivo y por la nueva pol.~tica estatal.. 

el peso del. autoritarismo gana terreno frente a las coaliciones, el. 

tiempo de los caudil.l.os y de l.os militares ha quedado atrás para 

ser sustituido por el. presidencialismo civil. y por su jerarqu~a 

institucional. .. 

"El. cambio de PRM en PRI:, minucioso y gl.obal., fue el. de 
un partido en que el. peso del. proletariado y l.as bases 
populares eran considerables, por mediatizado que aquel 
estuviera, a otro en que se acab6 la injerencia directa 
de las organizaciones obreras, desapareció el. debate 
pol.~tico interno en 1os Centros Laboral.es y zozobraron 
las asambleas de la base, mientras aumentaba e1 poder de 
l.oa 6rganoa central.es, característico del nuevo proceso 
de jerarquización del Estado." 1141 

Miguel Al.emán 1e dio giro parcia1 al. programa de 

industria1izaci6n de Manuel. Avil.a Camacho, ya que aprovechando l.os 

altos precios mundiales de l.os productos agrícol.as, que se 

mantuvieron desde fines de l.a década de l.oa cuarenta hasta el. 

término de l.a Segunda Guerra Mundial, encomendó l.a tarea de 

impul.sar el desarrol.lo del sector agrícola para la exportación. 

E1 sexenio de Miguel Alemán estuvo marcado por una bonanza 

exportadora de productos agríco1as, impul.aada primero por l.a 

reconstrucción, después de 1a segunda guerra mundial., y 

posteriormente por la guerra de Corea. Se ha dicho que A1emán fue 

un industrializador, sin embargo, las exportaciones agr!.col.as 

131 • Lu,.. lAd••-· M•tUd• • Lq• '"'Pr•••rip• y sl s•mblq p2tgtso Mtdsp 1!'79-J'•"'· Sra. M6xic:o, 19•2, 

1 ... /. OGn••l•a caaanova, Pab1o. ~. pp. 124-12!1.. 
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fueron 1a fuerza principa1 de1 auge econ6mico de este sexenio. 

Entre 1946 y 1955, el. valor de1 rendimiento agr~col.a creci6 en una 

tasa anua1 real. de 9. º'", rebasando l.igeramente el. crecimiento 

manufacturero real. de e. 2• al. afio. 1151 

El. probl.ema de esta etapa fue que el. gobierno de Al.emán no 

pudo ir más a11á del. aprovechamiento de esta coyuntural. bonanza 

exportadora de mercanc~as agr~col.as. El. Estado no pudo ni tuvo la 

capacidad estructural. para impulsar a los demás sectores de l.a 

econom~a. as~ como 1o hizo con la agricul.tura. 

Por otra parte, Miguel. Alemán gol.pe6 al. sector obrero oficial. 

agrupado en la CTM, al. reducir el. grado de independencia de estos 

sindicatos, través de un decreto de 1947 donde se otorga al. 

Secretario de Trabajo el poder de rehusarse reconocer la 

legitimidad de los funcionarios sindicales elegidos. Esta ley, en 

los hechos, le daba al Estado el derecho de imponer funcionarios 

sindicales. 

Otra pol~tica impuesta al sindicalismo obrero en ese sexenio, 

fue la "i%ivitaci6n" estricta a los sindicatos para preservar e1 

orden no realizando hue1gas. La CTM aceptó, pero hubo sindicatos 

disi.dences que manifestaron inconformi.dad abandonando dicha 

organi.zaci6n; es e1 caso de 1os e1ectri.cistas, 1os petro1eros y los 

te1efoni.stas. Los dos primeros sindicatos junto con e1 minero 

fueron reprimidos mediante un enfrentamiento con e1 Estado; las 

demandas o intereses que buscaban eran aumento salaria1 y mejoras 

condiciones de trabajo, aunque la primordia1 la 
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democratización para superar e1 control. sobre sus organizaciones: 

"E1 gobierno de Migue1 A1emán se significó por 1a 
acentuación de loe rasgos autoritarios de1 régimen, 
particularmente por la disminución del papel arbitro del 
presidente en beneficio de su papel. de jefe del ejecutivo 
con amplios poderes 1ega1es y reales. De la misma manera 
se caracterizó por el. control más vertical y autoritario 
de l.as organizaciones de trabajadores como del partido y 
del grupo gobernante. Final.mente, también se distinguió 
por el. recurso a l.a represión en l.os casos de conflictos 
más que a la"bGsqueda de soluciones negociadoras. Esta 
pol~tica se integraba a su proyecto de industrial.izaci6n 
rápida y modernizaci6n de la agricu1tura". 11151 

En cuesti6n de 1as percepciones sa1aria1es de1 sector obrero, 

en ese sexenio 1os trabajadores urbanos obtuvieron un aumento en el. 

sal.ario rea1 del. 6.7~, cifra bastante inferior comparada con el. 

aumento sexenal. de1 PIB que fue del. 39. 9%. 117 1 En este perJ:odo 

(1946 a 1952) se impu1s6 a l.oa empresarios privados y se apoy6 a l.a 

inversión extranjera. 

E1 re1evo de Miguel. A1emá.n fue Adol.fo Ruiz Cortines (1952-

1958) quien puso en práctica una pol..!ti.ca de conci1iaci6n. Para 

este fin l.a estructura corporativa del. partido en e1 poder fue de 

gran uti1idad, ya que gran parte de1 gasto socia1 se asignaba a 1os 

sujetos corporativos con e1 objeto de al.canzar l.a estabil.idad 

deseada. En 1os hechos hay un aumento de 1os sal.arios de1 10% y 

Ruiz Cortines promete el. abaratamiento de 1os artJ:cu1os de primera 

necesidad, por otro 1ado va a favorecer a grandes y medianos 

empresarios tanto naciona1es extranjeros. 

"E1 Estado se preocupa por 1a rea1izaci6n de ciertas 

1151 
• 1.Ab.m•tlda M•rtln d•l C••pa. J.,U,o • •o. 1• unid•d naclon•l al d•••rrollo ••t•blllsador U••0•1•'701 • 

•n ""'ftrls• Jerlna H!ugr•• d .. .., .. 119 .talo. t.,.<> u:. Siglo XXl •dltor••·l•UNAM. M•xlco, 1••1• p.>••· 
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funciones el.aves para el. desarro1lo industria1 promueve 
l.a infraestructura que l.a industria necesita subsidia con 
servicios baratos. y proporciona energ4!ticos 
(el..ectricidad. petróleo y sus derívados. etcétera) a bajo 
costo final.mente mantiene una pol.!tica proteccionista 
==~!~~~~".Wf~ produzca para el. competir en el. 
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El. gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se encontró en su inicio 

con un estancamiento de l.a economía. como consecuencia del fin de 

l.a guerra de Corea y del término de l.a bonanza agr.!cola. En .1953 el. 

crecimiento real. de l.a economía fue cerca.no al O~ y las 

exportaciones anual.es cayeron un 17~. l.o que afectó l.a bal.anza de 

pagos en 1954. a'fto en que se devaluó el. peso. La tasa de infl.aci6n 

para 1955 era del. l. 7~. Los sa1arios real.es se incrementaron casi en 

un 8~ en 1953, mientras que 1a tasa de ganancia cay6 un 16•. Entre 

1953 y 1956 1.os sa1arios real.es total.es subieron un 12. 7•. ' 19 ' 

La estrategia seguida por éste gobierno fue, en un primer 

momento (1953), control.ar 1a infl.aci6n mediante 1a restricción del. 

crédito y conducir l.as inversiones estatal.es hacia e1 sector de 1.a 

agricu1tura de subsistencia Ce1 campesinado). con 1.a idea de 

fortal.ecer el. campo para mejorar el. poder de compra masivo, 

necesario para estimul.ar el. mercado interno de productos 

manufacturados. Esta pol.rtica no tuvo buena aceptación por parte 

de1 sector empresarial., ya que argumentaban que se habJ:a abandonado 

l.a pol.J:tica de sustitución de importaciones y de apoyo a l.a 

industrial.izaci6n. 

Ante 1a presión empresarial., el gobierno de Adol.fo Ruiz c • 

.i•I. P•<>l.t aol.to. ~·p. &.1. 
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cambi6 de estrategia y optó por un gran aumento en el. gasto 

estatal., orientándol.o a l.a promoci6n industrial.. Este fue un 

intento fal.l.ido por recuperar l.a confianza de l.os empresarios, ya 

que a pesar de esta rectificación en l.a orientaci6n de l.a pol.~tica 

económica, se produjo entre 1954 y 1955 una masiva fuga de 

capital.es; dicha fuga representó aproximadamente un 15~ del. val.or 

de l.as exportaciones total.es de estos aí'ioa. 12º1 

Ante este panorama de de recursos, l.a respuesta 

gubernamental. fue, por una parte, pedir prestado fuertemente al. 

extranjero, 1211 y por otra, abrirl.e l.aa puertas al. capital. 

extranjero. En este per~odo presidencial.: 

"El. sector privado fue capaz de ejercer un mayor poder en 
un momento de crisis económica, obl.igando al. Estado a 
confiar más en l.os instrumentos indirectos de pol.~tica 
(como l.a pol.~tica fiscal. y monetaria) y aumentar sus 
fondos de inversi6n necesarios por medio de l.oa préstamos 
Jrrecdtea) . :~" 12f:romoci6n de l.a inversión extranjera 

En este sexenio (1952-1958), junto con el. proceso de 

industrial.ización, se dio e1 proceso de urbanización, 

primordial.mente de l.a capital. del. pa.!s y paul.atinamente de l.as 

capital.ea de otros estados. Se generó un proceso irrevertibl.e de 

central.izaci6n en el. pa~a, siendo el. D. F. el. centro de l.a toma de 

decisiones y el. que concentra l.a mayor.!a de l.os servicios y de l.a 

pobl.aci6n. 

201 • ZbJd-., p ..... 
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En el. gobierno siguiente (1958-1964), a cargo de Adolfo L6pez 

Mateos, suscitó una convulsión en e1 sector obrero, a través de 

l.oa movimientos ferrocarri1ero, petrolero, te1egrafista y 

magisteria1, l.os cuales comenzaron a gestarse como movimientos 

reivindicativos. Su demanda no s61o fue el sa1ario, sino también 

mejores condiciones de vida y enfáticamente la democratizaci6n de 

l.os sindicatos. 

Un ejempl.o de l.a respuesta gubernamental. dada ea tos 

movimientos reivindicativos, fue l.a obtenida por la lucha de l.os 

ferrocarril.eros, uno de l.os movimientos más importantes en l.a 

historia de l.a el.ase obrera, el. cual. fue drásticamente reprimido 

por el. ejército en 1959. De esta manera. a final.es de l.os afios so, 

ante la explosión del descontento obrero y 1a respuesta dada por 

parte de1 gobierno, pon.ía en entredicho la 1egitimidad y 

representatividad de la base corporativa del. sistema po1!t.i.co 

mexicano. 

En contrapart~da, pusieron en marcha iniciativas 

presidenciales, tales como prestaciones salariales y socia1es en 

general. El. número de beneficiarios del seguro social se increment6 

cinco veces, as.! como 1a dispoaic.i.ón de utilidades para 1os 

trabajadores por parte de 1as empresas; además el Estado acrecentó 

el. salario m!nimo. 

En este sexenio se inició la ap1icaci6n de1 mode1o de 

desarro11o conocido como "desarro11o estabilizador", creado por 

Antonio Ort.íz Mena, Secretario de Hacienda en 1os sexenios de 

Ado1fo L6pez Matees (1958-1964) y Gustavo D!az Ordaz (1964-1970). 
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Este model.o surgió como respuesta a l.a incertidumbre financiera. 

causada por l.a fuga de capita1es y a1 fin de l.a bonanza exportadora 

de mercanc~as agr~co1as. que caracterizó al. gobierno anterior. El. 

desarro11o estabi1izador se construy6 bajo 1a suposici6n de que en 

México hab~a una escasez de ahorro nacional.. por 1o que e1 pa~s 

deb~a subsanar esta carencia de ahorro pidiendo más préstamos al. 

exterior. 1231 

Para Ortiz Mena el. pago de l.a deuda externa no representaba 

ningíin prob1ema presente ni futuro. México contaba con muchos 

proyectos de inversión que generar~an una a1ta tasa de ganancia. 1o 

cual. permitir~a l.a expansión de 1a economra y e1 pago del. interés 

y de1 capital. de l.a deuda exterior. El. model.o de desarrol.l.o 

estabil.izador fue impul.sado por inversiones en l.os sectores públ.ico 

y privado. 1241 

E1 papel. del. Estado en este model.o de desarrol.l.o estabil.izador 

impul.sado por l.a inversión fue muy importante ya que. por un l.ado. 

otorgó créditos a industrial.es y. por otro. subsidió e1 uso de 

insumos industria1ea primarios (petró1eO. el.ectricidad. transporte. 

cemento. acero. madera y productos mineros) • Pol.~ticaa que l.ogr6 

mediante el. sistema de precios de l.as industrias paraestatal.es. 

Esta po1rtica de subsidiar l.os costos de producción fue el. 

fact:.or de empuje. por medio del. cual. l.a actividad estatal. impu1saba 

231 • t.a deuda t.ae•1 del gobi•rna au-nt.O de 1a.2• de1 P:t• •n 195•• al 20.9• en 196'7. La deud• ext.erna 
•u••neO d•1 6.2• d•l PJ:• •n 19S•. •1 9.a• en 1167. La ant•riair na• indic• '1\1• 1• d-da ine•rna •r• -rar y cr•ciO 
::~ rApida. e01a qu.• h•b.C• une di.C•r•ncia •••nCi•l. 1• d•uda ••e•rna •• t.enta qua peg•r an da1•ra•. Zb1d-. 0 p. 

241 • i.a inY•r•iOn craciO en c•raino .. reele• •n une t.••• anu•1 d•1 10• Ida• vacee ,..... r•pida qua 1a• 
••1•ria• y una e•rc•r• pare• ... rApida que •1 i:r•ci•1•nta da1 PJ:•I. et. ZNSO:r. 1985. -1.2. p. 611. 
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a1 sector privado hacia inversiones de capital i.ntensivo. El. .factor 

de arranque de menor importancia, fue l.a acción eotatal. dirigida a 

l.a creación de industrias nuevas que impu1saran 1a inversión hacia 

&reas nuevas. 

Por medio de estas fuerzas de empuje y arranque el. Estado 

constituyó en l.a fuerza motriz principa1 detrás del. auge de 

inversiones del. sector privado en estos ••años maravil.l.oaos". Sin 

embargo, un resul.tado de estas pol~ticaa de apoyo a l.a inversión 

produjeron el. fenómeno de l.a sobreacumul.aei6n de capital., l.a cual. 

incidió en el crecimiento de l.a capacidad ociosa industrial. y en l.a 

aubutil.izaci6n de l.a planta productiva. 

El desarrol.l.o estabilizador, durante y después de su 

apl.icaci6n, fue considerado un éxito seg-6.n 1os objetivos inmediatos 

que buscaba: e1 sostenimiento constante de1 crecimiento de .la 

economra, e.l contro1 de 1a inf.laci6n y de 1a estabi1idad de1 peso. 

Sin embargo. .la actua1idad se tiene evidencia de que .los 

fundamentos de1 mode1os eran muy débi1es y fueron creando prob1emas 

acumu1ativos (pero encubiertos). que se hicieron evidentes a partir 

de 1a década de 1os 70. 

En esta época 1 1958-19701 México estaba entrando en 1a etapa 

de acumu1aci6n "intensiva" en 1a cua1 .la producción depend!a de .las 

a1tas inversiones de capita1 por trabajador y en 1a que era 

necesaria 1a creciente productividad de 1a fuerza de trabajo 1 para 

que 1as inversiones fueran rentab1es. Para poder obtener aumentos 

en 1a productividad y para que funcionara e1 mode1o de desarro11o 

propuesto por Ortiz Mena, se debían tomar en cuenta .las siguientes 
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condiciones: 1) la existencia de una fuerza de trabajo a1tamente 

calificada, con la capacitación l.abora1 adecuada para las nuevas 

condiciones de producción; 2) la conformaci6n de un cuadro 

gerencial. eficiente y; 3) J.oa salarios deb.!an aumentar con el 

objeto de fortalecer el. mercado interno. 

Para el pa.!s el cumplimiento de estas condiciones fue 

demasiado. Ni la fuerza de trabajo industrial. ni los directivos de 

la industria llegaron a la altura de acoplar eficientemente la 

nueva capacidad industrial con una fuerza de trabajo calificada y 

capaz. Al respecto James Cypher nos menciona lo siguiente: 

"La aobreinverai6n en l.oa bienes de capital. se combinó de 
manera constante con la subinversi6n en las habilidades 
gerenciales y la capacitación laboral. e ••• ) loa patrones 
de dirección "autoritarios" de las paraestatales 
socavaron la eficiencia de 1os técnicos en el sector 
estata1. provocando que el sector estatal funcionara por 
debajo de SU potencia1. n l:HI 

Otros problemas que 1levaba consigo el impu1so 

industrializador. basado en 1os préstamos de1 exterior. fueron 1os 

siguientes: primero. 1os préstamos y loa créditos de1 exterior se 

usaban primordialmente para importar maquinaría y equipo que 

apoyara e1 esfuerzo de induatrializaci6n. Segundo. loa préstamos 

exteriores financiaban la tecno1og!a importada forma de 

regal~as. patentes. 1icencias y otros cargos por servicios. 

Tercero. dichos préstamos pagaban loa a1imentos. cuarto. aque11oa 

que realizaban intermitentemente la fuga de capitales buscaban y 

uti1izaban las divisas fuertes. 

La industria manufacturera. convertida en eje central del 

25/• cypher. J. op.eJr •• p. •2. 
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desarrol.1o para el. periodo 1950-1970, permitió el. "desarrol.l.o 

estabi.l.izador", caracterizado por el. enorme crecimiento de l.a 

economta con tasas de crecimiento consideradas hist6ricas, c2 & 1 con 

precios y tipo de cambio establ.es. 1
27

1 

Este per.iodo representó una importante fase de expansión. 

capital.ista, que se tradujo en un ampl.io crecimiento del. trabajo 

asal.ariado sobre todo en l.a industria. El. crecimiento fue 

diferencial. por sectores. Dentro del.a propia industria se disol.vi6 

una importante proporción de empresas tradicional.es, sin embargo no 

desaparecieron en todas l.as ramas. Mientras l.a agricul.tura creció 

de manera importante hasta 1955, se estanc6 en 1960, en parte por 

l.a migraci6n campesina a l.as ciudades, iniciada desde 1940, ante 1a 

perspectiva de mejorar sus condiciones de vida, además de 1a 

mecanización agr~co1a que desp1az6 mano de obra. 

La participación estata1 y e1 crecimiento industria1 generaron 

un paral.e1o crecimiento de 1os servicios, tanto de atenci6n a 1a 

pobl.aci6n (sa1ud, educación) como de instituciones financieras y 

comercia1ea, permitiendo e1 crecimiento de1 sector terciario. 

Aunado a éste, también creció en términos absol.utos el. trabajo no 

asa1ariado, que ya para 1970 a1canzaba el. 30lk de l.a pobl.aci6n 

económicamente activa (PEA) • 1291 El.l.o indica el. incremento de 
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trabajadores por cuenta propia, servicios a domicilio, vendedores 

ambu1antes y personas dedicadas actividades de baja 

productividad, sobre todo en el sector urbano. A fines del per.!.odo 

(en 1970) se estimaba que e1 44% de 1a PEA del pa.í:s percib.!.a 

remuneraciones inferiores al. mi:nimo legal vigente. 1291 

Antes de enunciar los conflictos y relaciones más importantes 

del per.í:odo siguiente, es necesario señalar que para la década de 

los sesenta la sociedad mexicana se hab.í:a diversificado en el 

sentido primordial de que la composici6n de ésta se fue 

concentrando en el sector secundario y terciario de la econom.í:a, y 

los puestos fueron ocupados por la emergente clase media, que, sin 

embargo, en la pol.í:tica todav.!.a no ten.í:a el. grado de participaci6n 

que hab.í:a a1canzado en la econom.í:a. 

Gustavo D.í:az Ordaz en su per.í:odo de gobierno (1964 a 1970), 

fortal.eció el. autoricarismo. En un primer momento, reprimiendo al. 

movimiento médico de jóvenes residentes en hospitales de seguridad 

social. dependientes del Estado, los cual.es demandaban mejores 

condiciones de trabajo y, en un segundo momento, reprimiendo al 

movimiento eetudiancil de 1968, el. cual. pugnaba por l.a 

democratización de l.a sociedad. Ambos movimientos fueron 

desarrol.l.adoe por actores de l.a clase media. Respecto al. movimiento 

estudiantil: 

"Se invesciga ah.í: (en el. México de los sesenta) sobre 
varios aspectos: l.a inadecuaci6n del. sistema pol..í:tico o 
institucional para incorporar a "quienes han aprendido a 
gobernar"; l.as difLciles relaciones entre el Estado y l.a 
Universidad; el. debilitamiento de l.a ideol.ogLa dominante 

291- ver Treja, Seu1. ~. p. 15•. 
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y del. nacional.ismo en su centro. " 4 uo• 

El. movimiento estudiantil. buscaba l.a democratización del. pa.í.s, 

reviai6n de l.as prácticas autoritarias ejercidas 

anterioridad por parte del. Estado,, cuestionaba el. poder y demandaba 

una sociedad más justa; el. movimiento estudiantil. fue masivo,, el. 

protagonista era el. estudiante del. nivel. medio y medio superior,, 

tanto de l.aa universidades como del. pol.itécnico: 

"El. movimiento estudiantil. se propuso,, a l.o 1argo de l.a 
l..ucha,, objetivos cada vez más avanzados que rebasaron con 
mucho,, el. ámbito estrictamente universitario al. punto de 
configurarse en su casi total.i.dad como un movimiento 
contestatario del sistema pol..í.tico gl.obal. y, en al.gunos 
momentos y segmentos,, movimiento po1~tico 
revo1ucionario:" uu 

Este movimiento fue un parteaguas en 1a historia de México. 

e1 momento de repensar el. Estado como sistema, momento de crisis de 

éste y de sus re1aciones con 1a sociedad, como ta1 impu1sar~a una 

reforma y una apertura po1~tica a futuro que no ha terminado de 

concl.uir: 

"Las manifestaciones de 1a crisis. que se agudiza en 1968 
son mG.1tip1es y comp1ejas: i- Guerri11as y terrorismo en 
Guerrero, Jal.isco, Distrito Federa1 • etcétera. 2-
Movimientos estudianti1es y conf1ictos universitarios en 
More1ia, Pueb1a, Monterrey. Sina1oa, Guerrero, Veracruz. 
Distrito Federa1. etcétera. 3 - Movimientos de 
trabajadores de sindicatos de empresas y de industria, a 
1o 1argo de 1a nación. por sa1arios y prestaciones, y por 
1a representación sindica1 dentro de un proceso creciente 
J.l.amado de "insurgencia obrera". 4- Movimientos 
campesinos y de comunidades ind~genas con ocupación de 
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tierras en numerosos estados de l.a rep'llbl.ica". 1321 

En l.969 seftal.aba a M6xico como ejempl.o de progreso con l.a 

transformación del. México agrario a uno urbano e industrial.: 

" •.. se procl.ama que l.a red de carretera hab.!a aumentado 
de 5000 a más de 70000 ki16metros; que l.a e1ectricidad 
hab!a eecal.ado de O.S a 7,5 mil.l.onea de Watts; que l.a 
producción petrel.era se hab!a incrementado más de 4 veces 
sobre el. nivel. de l.a década de l.os t.re.inta. que l.a 
educación pública. l.a seguridad social. y l.oa servicios de 
sal.ud se hab.!an extendido de forma permanente". 1.u 1 

Bajo el. model.o del. "Desarrol.l.o Estabil.ízador" un segmento 

minoritario de l.a pobl.aci6n Cal.tamente protegido por las pol.~t.icaa 

gubernamental.es) se enriqueció. en tanto que el. crecimiento 

econ6mico de1 pa~a permitió 1a amp1iaci6n de 1a ciase media, pero 

no a1canz6 a redimir ni a atender 1aa carencias de 1os sectores 

marginados. " ... En 1a desigua1dad de1 ingreso y en 1a excesiva 

protección de a1gunos agentes econ6micos se fincó 1a debi1idad de 

un sistema que iba a esta11ar en crisis varios ai'1os después". c341 

CUADRO 1. usi 
CIFRAS MACROECONÓHICAS DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR 

(PORCENTAJES DE CRECIMIENTO ANUAL) 

(1955 - 1970) (1953 - 1970) (1954-1970 

AUMENTO TASA PIB AUMENTO SALARIO "' DE LA PEA 
ANUAL DE POR DE MfNIMO C/ ACCESO A 
DEL PIB DESARROLLO HAB. PRECIOS REAL SAL. REALES 

7.0 3.7 s.s 2.9 6.7 30 

:J:JI' ...... n ••• Mi!JU•l· 11 RVl•O dt tg• ..... ª'S'• Btgla JUrZ:. ,. •• ,.,.,_ 1110. P• •s. 

:JSl'.~p.1:11•. 



CUADRO 2. 
CUADRO COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE LA RIQUEZA. ENTRE l.950 Y l.968. (PORCENTAJE DE FAMILIAS) • 

(1950) (l.968) 

30 " 30 " 40 " 30 '" 30 '" 40 '" MAs M1.s CLASE~ =~RES MÁS CLASE 
POBRES RICAS MEDIA RICAS MEDIA 

8.78 69.00 22.22 6.46 69.50 24. 04 

CUADRO 3. 
INDICADORES DEL "AGRAVIO SOCIAL" ACUMULADO PARA 1970. (en \') 

1.C LA. naCAI:JA DB LOS S8TSNTA. LA. All'TSSALA DB LA CRZSZS. 
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Ya en 1oa setenta e1 model.o de sustitución de importaciones 

daba el.aros signos de agotamiento y pueden identificarse c1aramente 

tres per~odos. En el. primero. de 1970 a 1977, se dieron a~ntomas de 

estancamiento que se manifestaron con al.tos nivel.es de infl.aci6n y 

deval.uaci6n del. tipo de cambio en l.976. debido al. crecimiento de l.a 

deuda ext~rna. al. descenso de l.a inversión privada y l.a 

contracci6n del. gasto pQbl.ico; l.o cual. provocó fuga de capita1es e 

hizo descender e1 nivel de1 Pl:B. E1 segundo per.!odo .. de l.978 a 

1981... fue una fase de restauración o bonanza propiciada por el. auge 
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petrolero; el. P:IB repuntó de manera importante, 7~ en promedio, 

pero hubo descenso rel.ativo de l.os sal.arios por los al.tos 

niveles de i.nfl.aci6n. Final.mente, el. tercer per.íodo, de J.982 en 

adel.ante, el. cual. ha sido un largo per.íodo de crisis, 1351 que a 

partir de J.985 ha intentado detenerse mediante ajustes convenidos 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una importante 

apertura hacia el. exterior. 

Desde el inicio de su sexenio (1970-1976), Luis Echeverr.ía 

Al.varez (LEA) se encontr6 con la evidencia de que el. modelo de 

desarrol.l.o existente llegaba l..ímites. Echeverr.ía trató 

infructuosamente con sus resonantes prop6sitos de diál.ogo, apertura 

pol..ítica y popul.ismo renovado, de dejar atrás el. "Desarrol.l.o 

Estabi1izador" para entrar en 1a de1 "Desarro11o Compartido". 

" ..• La noción de compartir suger.ta ya 1os 1.tmitea de 1a 
herencia recibida de 1as décadas pasadas: deaigua1dad y 
conc:entración económica, estrec:hez y contención po1.ttica, 
demasiadas a1ianzas con e1 capita1 y 1a riqueza, 
demasiadas restricciones de acción hacia e1 resto de 1a 
sociedad ... ". 1371 

• 

Sin embargo, siguiendo a Car1os Te11o, este propósito de 

reforma echeverrista se qued6 en mero discurso. Por eso, una de 1as 

mayores deficiencias en 1a instrumentación de 1a po1.!.tica econ6mica 

de este sexenio fue e1 no haber reestructurado e1 sistema 

financiero, e1 no haber reformado e1 sistema de privi1egios y de 

protección desmedida a1 sistema financiero. Esto fue 1o que provocó 

más ade1ante 1a 11amada "crisis de 1976", cuando 1os principa1es 
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beneficiarios del. mode1o (banqueros, empresarios y comerciante~) 

fraguaron el. "gol.pe de Estado financiero", una decisión concertada 

de baja inversión y fuga de capital.es. 

Echeverr.!a cambió el. enfoque de 1a po1.!tica económica pero no 

cambió la pol.J:tica misma. Buscó reaarc:irl.e poder al. Estado pero sin 

darle mayor fuerza económica; quiso c~nvertir el. gasto públ.ico en 

el. instrumento generador de desarrol.l.o, pero sin equil.ibrar 1os 

ingresos. Echeverr.!a no fue a fondo: buscó aumentar el. gasto 

pQbl.ico para incrementar el. gasto social. pero se o1vid6 de ampl.iar 

su base de ingresos. 

En l.o pol..!tico, si bien hubo una concil.iaci6n con l.a 

universidad y l.oa centros de enaeftanza superior, as.! como el. 

crecimiento de dichos espacios educativos. ia represión no ces6 de 

hacer acto de presencia en ei país ante e1 surgimiento de ia 

guerril.1a rural.. en ioa estados de1 sur. y l.a urbana, e1 

Distrito Federai. Se intentó acabar con l.a Liga 23 de Septiembre y 

con l.a guerri11a campesina dirigida por Genaro Vázquez e~ un primer 

momento y posteriormente por Lucio Cabañas. 

Hubo una renovación de1 discurso ideo16gico de1 Estado, en ei 

cual. se ape1aba al. deaarrol.l.o con justicia social., a ia disminución 

de l.a deaigua1dad económica y a l.a amp1iaci6n de canal.es de 

expresión democrática de l.as ideas. 

Loa empresarios percib.J:an en Echeverría una postura demasiado 

radicai y popul.iata, a e11os 1es preocupaban cuatro aspectos: ei 

fiacai, e1 1abora1, l.a apertura po1.ítica y el. intervencionismo 

eatata1. Un indicador de ia creciente participaci6n estatai en ia 
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econom~a es e1 número de empresas paraestatales que pasaron de 84, 

en 1970, a 845 en J.976. 13 •
1 

una breve cronolog~a de estos años, nos muestra que en J.973 

fue asesinado Garza Sada del grupo Monterrey, el 17 de septiembre 

se aprob6 un aumento a los salarios y el presidente convocó a una 

alianza de obreros y soldados, la Alianza Popular Nacional. EQ 1975 

se creó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) ante la necesidad 

de influir en la designación del presidente. Para 1976 la balanza 

de pagos se encontraba en desequil.ibrio y el gasto público se 

siguió .elevando, lo cual provocó una masiva fuga de capitales. 

El FMI apareció en México a finales de 1976, antes de terminar 

el sexenio de Luis Echeverr~a. y representó la salida a1 déficit en 

1a ba1anza de pagos y a 1a crisis financiera estata1; e1 préstamo 

fue de1 orden de 1.200 mi11ones de d61ares: "Los objetivos eran 

ajustar e1 déficit de1 sector pab1ico. e1 financiamiento externo y 

e1 crédito bancario". 1:u 1 Sin embargo. 1os créditos del. FMI se 

dieron a cambio de una Carta de Intenci6n para l.a ap1icaci6n de una 

po11:tica económica ajustada a 1oa términos de estabi1izaci6n y 

austeridad. 

Este fue e1 primer antecedente de1 desembarco de1 FMI en 1a 

econom.!a mexicana, con 1o cua1 se imp1antaban en e1 pa.!s una 

austeridad antisocia1 y antipopu1ar. con contro1 sa1aria1. además 

de medidas de reducci6n de 1a participación estata1 en 1a econom~a. 

3 •/. Baa&tl••· ~. pp. St•CCJ. 

39/ • ..li!J..st.m!t.o p. C1. 
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El. sal.do econ6mico del. sexenio echeverrista fue el. 

siguiente: 1401 

aJADao 4. 
SALDO Ecc:wmtlCO DEL SEXENIO ECH.t:VEaUsTA (1970-1976) 

f,t,US DE PaCMt:DIO AllUAL 

, ..... D&FICIT 
PllE..._.STAL 
DEL SECTm 

CllECl•IE•To DESAllOlLO PIB U.l.A.110 EMDE\.DMIE•To 
DEL (PI• -CH:CUUE•TO Pm •U•um MIUAL 

l•FLACICllf ""9LICO PJa ~Ull.CIOJllAL) MQITAllTE •EAL ~DIO 

12.n ..... '·"" '·"' 4.1X 2.soo MDO 

CUADaD 5. 
DEl.mA EXTE•llA (1970•1976) 

MmlTO DE LA I "'"'° 1 sEav1c10 
DEUDA EXTEallA POllCENTA.JE DE LA 

CElll ICIDl DEL Plll DEUDA 

3775.2 i 11.JX 1 2.1x 

FlllAL DEL SEXENIO C1976l 17.553 1 22.2" 1 2.n 

El. gobierno de José L6pez Porti1l.o (1976-1982) , estuvo marcado 

por l.a convicción de que por l.a v~a del. "boom" petrel.ero México 

hab~a encontrado el. camino al. fortal.ecimiento financiero. En esta 

época de optimismo econ6mico, " ... El. espectro de l.a reforma 

económica fue guardado otra vez en el. armario y l.a debil.idad 

estructural. del. model.o quedó enmascarada bajo l.a faz risueña del. 

auge que al.canz6 para todos ... " . 1411 

En el. pl.ano pol.~tico, se empezó a observar un al.ejamiento del. 

aparato de gobierno y de su partido de sus bases "hist6ricas", 

además de consol.idarse e1 PRI como un partido eminentemente 

el.ectorero. El. ámbito de 1as rel.aciones del. Estado con grupos 

social.es se enmarc6 en l.a l.J.amada Reforma Pol.~tica, a través de l.a 

40/. e.to• t.-do• d• -•lr••• C•rlo•. ~. pp. 

41
'· Ag1.11l•r C'••ln, ~·p. J2. 
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Ley de Organizaciones Pol.!.ticas y Procesos E1ectorales CLOPPE) • En 

ésta. se abrió la posibi1idad para l.os pequeños grupos de 

participar en 1a pol.!.tica electoral; además lograron unos 

cuantos grados más de representación en las Cámaras por medio de l.a 

representación proporcional.. 

En la pol!.tica "informal"* decir fuera del ámbito 

electoral., se destacaban ya por lo menos dos tipos de 

organizaciones que hab!.an tenido poca participaci6n pol.!.tica en la 

búsqueda de l.a satisfacción de sus intereses, a saber: l.os 

empresarios y las organizaciones vecinal.es. 

Los primeros intensificaron su participación a través del. 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que a su vez congregaba a 

miembros de otras organizaciones como 1a Confederación Patrona1 de 

México (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industria1es 

(CONCAMIN) y 1a Confederación de 1a Cámara Naciona1 de Comercio 

(CONCANACO), as.!. como a 1oa banqueros. La re1ación de este sector 

de la sociedad con e1 Estado, era más de cooperación mutua que de 

confrontación y cada vez se estrechaban más 1os lazos. 

Las organizaciones vecinales, por su parte, acrecentaron su 

participaci6n en 1os afies setenta y en los primeros años de loa 

ochenta, a través de campamentos como e1 2 de octubre en e1 D.F, 

Tierra y Libertad en Monterrey, e1 Francisco Vi11a en Chihuahua, 

que fueron 1os más importantes, aunque en 1981 se consolida la 

Coordinadora Naciona1 del Movimiento Urbano Popu1ar (CONAMUP) • 

Estas organizaciones de barrios en 1as urbes buscaban y demandaban 

cuestiones espec.!.ficaa como por ejemp1o, regularizaci6n de terrenos 



y cobertura de servicios, entre otros. Dichas organizaciones 

tend:!an a una "confrontacic5n" con e1 Estado, para hacer posib1e, a 

veces, 1a respuesta positiva a sus demandas. 

En e1 p1ano económico se buscaron nuevos créditos. E1 inicio 

de1 sexenio de Lc5pez Porti11o fue novedoso en lo tocante a 1os 

p1anes, ya que para éste se contó con e1 P1an Global de Desarrollo 

(PGD), e1aborado con 1a participación de 1oa dos futuros 

presidentes: Miguel De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, los 

cuales representaban la renovación de la camada en el gobierno al 

pertenecer al grupo burocrático llamado "tecnocracia". 

En el PGD se ten:!an como metas: incrementar la producción un 

punto anualmente para que en 1977 fuera de 5% y en 1979 de 7%, la 

participación del capital deb:!a ascender de 23% del PIB 1976 a 

26t en 1979 y desacelerar el proceso inflacionario para la 

estabilización de precios. 

Los incrementos en el precio del petróleo en el mercado 

mundial permitieron afrontar temporalmente (1978-1981) e1 

estancamiento de los setenta y que la econom:!a cambiara su eje de 

desarrollo hacia la extracción y refinamiento del petróleo. Hubo 

una llegada masiva de recursos externos, haciendo crecer el 

producto y la inversión; sin embargo, no fueron reinvertidos los 

excedentes en la transformación estructural de la econom:!a, por lo 

que se acentuó su carácter desequilibrado. f42 1 
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E1 aa1do de este per.todo de auge petrolero (1978-1981), 

arrojaba a1gunos resu1tados positivos: c4
:1i 

CUADRO 6. 
SALDO ECONÓMICO DEL SEXENIO DE LÓPEZ PORTILLO. 

TASAS DE CRECIMIENTO ENI'.RE 1978 Y 1981, EN PROMEDIOS ANUALES. 

PIB PIB POR HAS. INFLACIÓN SALARIO TASA DE DESEMPLEO 
U-~~-+-~~~~~~~~~~~~-"f--~~~~~I 1977 1981 

8.4% 19.3% 23.6% 20.3% l.0.3% 4% 

CUADRO 7. 
EL PETRÓLEO ENTRE FINALES DE 1977 Y FINES DE 1981. 

En miles de barriles diarios Millones de dc5larea 

PRODUCCIÓN 1 EXPORTACIÓN INGRESOS 

1977 1 1981 1 1977 1 1981 l.977 

1 
1981 

981 2,300 202 1,100 988 l.3,305 

CUADRO 8. 
LA DEUDA EXTERNA ENTRE 1977 Y 1981. (En mi1lonea de dólares) 

SERVICIO 
DEUDA TOTAL DEUDA P(ÍBLICA DE LA DEUDA 

1977 1 1981 1977 1 1981 1.977 1 1981 
30,293 80,998 23,867 60,000 3,837 10,282 

Al final de esta época de bonanza econ6mica e1 prob1ema fue 

que 1a econom~a y e1 gobierno no tuvieron 1a capacidad estructural 

de hacer rentab1es y dar1e permanencia a 1as divisas que entraron 

a1 pa~s entre 1977 y 1981 (casi 30,000 mi11ones de dólares). 

La abundancia petrolera 1ejos de traer la nueva grandeza 

mexicana, trajo consigo dispendio e inf1aci6n que devoraron la 

moneda y las finanzas. La banca privada buac6 mayores ganancias a 

través de la especu1aci6n y la dolarizaci6n intensa de sus 

43/• ll••lr••• carlo• ~. pp. 11)·11•. 
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operaciones. Por su parte e1 concentrado mercado interno gastaba 

sus recursos en consumo trasnaciona1izado, en concrabando y en 

turismo petro1ero. La industria nacional creci6 a costa de grandes 

importaciones que rebasaban loa ingresos petroleros. 

1. S LA DACADA DS LOS OCHENTA. LA llAN'ZPBSTACZÓN AB%BRTA DB LA CR%SZS 

SCON6N%CA Y LA R.SPORllA OBL BST.ADO. 

Como se ha venido mencionando a lo largo de1 presente 

cap.ítulo,, el modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones,, 

empezó a dar muestras de agotamiento desde finales de la década de 

los sesenta. Sin embargo,, este hecho no fue percibido aar,, o por lo 

menos no se actuó en consecuencia,, formulando un proyecto de 

reforma económica que reestructurara el sistema económico, durante 

los dos sexenios deaarro11ados en 1a década de 1os setenta. 

Luis Echeverr~a A1varez, se encontró con l.os primeros s.!ntomaa 

de desgaste económico; al.tos nive1es de infl.aci6n, deval.uaci6n del. 

peso frente a1 d61ar y fuga de capital.es en 1976. Su intento de 

reforma, el. paso del. 11 Desarrol.1o Estabil.izador" al. "Desarrol.l.o 

Compartido", se quedó en mero discurso, ya que no fue a fondo 

afectando el. sistema de privil.egioa y protección desmedida a1 

sector financiero. La respuesta echeverrista, a este contexto de 

crisis, fue e1 endeudamiento externo, a través de organismos 

financieros internacional.ea como el. FMI. 

José L6pez Porti11o, por su parte, tampoco inició un programa 

de reestructuración económica que trascendiera 1oa probl.emas 

generados por el. agotamiento de1 Deaarro11o Estabi1izador. su 
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sexenio estuvo caracterizado por e1 "boom petro1ero", e1 cua1 l.e 

vino a inyectar oxigeno a l.ae raqu!ticas finanzas nacional.ea. Sin 

embargo, al. no haber rep1anteado eatructura1mente 1a econom!a del. 

pa!e, a1 término de esta bonanza petrel.era, en 1981, se cay6 en una 

crisis econ6mica de al.canees nunca antes vistos. 

A fines de 1982, en el. inicio del. sexenio de1amadridiata, se 

percib!a en e1 pa!e el. agotamiento, tanto del. mode1o de Desarro11o 

Estabi1izador, como del. funcional. pacto corporativo que l.e dio 

sustento a l.a estabil.idad pol.!tica y al. desarrol.l.o econ6mico de 

México entre 1940 y 1982. 

Dicho agotamiento del. col.aboracioniamo de el.asee, tuvo su 

origen y expresión en l.os siguiente factores: 

A. La aguda crisis econ6mica, que acentu6 1aa necesidades de una 

pob1aci6n que se dup1icaba cada 20 af1oa y redund6 en 1a 

persistencia de rezagos crónicos. 

B. La creciente y vigorosa cr.!.tica aocia1 antiestatista. Este 

punto tiene re1aci6n con 1a incapacidad e inconveniencia en 

mantener e1 intervencionismo estata1 tradiciona1 y que ref1eja 

1a existencia de nuevos actores socia1es demandantes de una 

nueva re1aci6n entre e1 Estado y 1os grupos socia1es. 

A 

Los resu1tados econ6micos de 1982, año de 1a sucesión 

presidencia1, muestran 1a profundidad de 1a crisis que se 

manifestaba. Los s.!.ntomas eran: inf1ación ga1opante, a1to déficit 

púb1ico, especu1aci6n monetaria, recesión productiva y 



45 

deeequil.ibrio radical. con el. sector externo, enorme deuda, déficit 

de l.a bal.anza comercial., l.a dol.arizaci6n de l.a econom~a y l.a fuga 

de capital.es. 

En cifras el. sal.do es el. siguiente: ••• 1 

-El. PXB, después de tener tasas de crecimiento anual. promedio 

de 8.4%, en 1982 tuvo un decrecimiento de -o.s~ 

-La tasa de infl.aci6n. que se vení.a manteniendo con un aumento 

promedio de al.rededor de 23%, ascendi6 98.9~ 

-La producción petrel.era extranamente, a pesar de l.a baja en 

l.os precios en junio de 1982 y de l.a caí.da en l.os vol.úmenes de 

exportación, l.e dio a l.a economí.a ingresos de "petrod6l.ares" 

de 15,623 mil.l.ones de d61ares. 

-Los sal.arios tuvieron una baja de -2.3~ términos real.es. 

-El. desempl.eo se dupl.ic6 al. pasar del. 4~ al. 8% de l.a PEA. La 

pob1aci6n comprendida en e1 l.l.amado "sector informal." crec~a 

a ritmos rápidos. 

-La deuda externa; art~fice del. auge petrel.ero y asimil.ador 

del. choque eapecul.ativo. si bien no creció más que en 1981 (en 

1981 aumentó 21.soo mi1l.ones de dól.ares y en 1982 creció s6l.o 

9.163 mil.l.ones). se enfrentó al. grave prob1ema del. cierre del. 

mercado vol.untario de capital.es. que se hab~a incrementado en 

pl.eno auge petrel.ero. y a l.a necesidad de un paquete de 

sal.vamento financiero armado por el. FMX y l.a Reserva Federal. 

de Estados Unidos. 

-El. déficit del. sector públ.ico l.l.eg6 a ser del. 17. 6% del. val.or 

··-- ---------------------~...-..~ . .-....... _..........,~._ ... _...._.._ __ , .. __________________ _ 
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de1 P.J:B., cifra que carg6 a l.as finanzas públ.icaa todo el. 

choque petro1ero y obl.ig6 a l.a econom~a al. endeudamiento y a 

1a necesidad de un profundo y drástico programa de austeridad. 

-Por al.timo, respecto a 1a deval.uaci6n del. 30 de noviembre de 

1982, e1 gobierno apurado por una intensa especul.aci6n 

cambiaría Centre 1981 y 1982 aal.ieron del. pa~s 20 mil. mil.l.ones 

de d6l.ares), deva1úa e1 peso de 22.so pesos por d6l.ar a 70 

pesos. Esta fue una deval.uaci6n del. 211%. 1º 1 

Este escenario condujo al. gobierno a suspender l.os pagos de l.a 

deuda externa por noventa d~ae, marcando el. inicio de l.a l.l.amada 

ºcrisis de l.a deuda". El. diagnóstico gubernamental. de l.a crisis 

puso énfasis en l.a dol.arizaci6n y l.a fuga de capital.es a l.a hora de 

determinar 1a naciona1izaci6n de 1a banca privada y 1a adopción de 

un sistema integra1 de cambios en septiembre de 1982. 

B 

La naciona1izaci6n de 1a banca iu> se convirtió en e1 

detonante de una serie de actos de resistencia por parte de1 sector 

empresaria1 (e1 capita1 agraviado por 1a naciona1i:zaci6n y exc1uido 

de 1a capu1a) • Estos tuvieron 1a virtud de cohesionar 1a 

be1igerancia antiestata1 de amp1ios sectores de 1a sociedad 

mexicana: 1a ig1esia (con nuevos brros por 1a visita de1 Papa en 

45'· O.to• to.ad.o• d• Corr•a J .• Mig.,.i•l Ang•l• •llll e-•rcio exteri<>r de M•xico y el Tratado de t.ibre 
c .... rcJ.e>•, en C•rt• dsl ecpn2"'irt•• efte> 2, nG•. J, -ya-,unie> de 1••2. pp. J-9 • 

•• ,. Sevdn Aguila.r Ce•lft, la. na.ctoneli:o:eciOn de la banca. ea un.a. deciaiOn biatOric• en par lo ••na• traa 
aent1de>e• pri-ro, porque redetiniO rediealaente la ••tructura da la. pre>pieda.d nactonal1 ea<;J\U'ldG, porque .--piO 
u.n ecuerde> eatr•t~ico del l:at•do con el capit•l privado, vigente deade loa aftoa •01 y tercero, parque volvJ.O al 
recura<> de laa ... cio ... lira.cionea que tiane el l:et.ado. ctr. Aguila-r C••i'.n, ~· p. :is. 
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1978); l.os medios de comunicación masiva privados. temerosos por 

que no l.ea sucediera l.o mismo que a l.os banqueros; un sector de l.a 

burocracia (l.a "tecnocracia"). que l.l.eg6 al. poder por pri.mera vez 

con De l.a Madrid; y especial.mente de l.a emergente el.ase media 

detenida por l.a crisis en su "ascenso prometido al.a abundancia". 

En el. fondo del. debate sobre l.a nacional.izaci6n de l.a banca, 

estaba l.a 1.ucha entre l..as aspiraciones ciudadanas, sembradas por l.a 

modernización y l.as real.idades subsistentes del. pacto corporativo 

revol.ucionario. 

Otro aspecto que visl.umbraba en esta época.. era l.a 

necesidad de ret:ormar l.a esencia corporativa del. "Pacto Social." 

(que se form6 al. amparo de l.oa arregl.os constitucional.es de l.917) .. 

en donde: •].as cabezas de 1os diversos grupos. ejército. sindicatos 

organizaciones. etcétera. participan en el. sistema pol.~tico ( .•. ) 

y l.os apoyan a cambio de beneficios y privi1egios excepciona1es. 

as.t como de l.a capacidad de favorecer a l.os intereses que cada uno 

de e11os representaba. El. grupo de beneficiarios era muy 

representativo de l.a sociedad po1.tticamente organizada •.. 111n• 
Este esquema de rel.aci6n corporativa entre e1 Estado y al.gunos 

sectores de l.a sociedad funcion6 mientras hubo l.a capacidad de 

satisfacer l.a mayor.!Ca de l.oa intereses que participaban e1 

sistema. como sucedió en los años de crecimiento sostenido. cuando 

se pudieron generar eol.uciones a l.aa demandas de bienestar social.. 

sin modificar sustancial.mente l.a estructura pol..itica. Como menciona 

• ..,,. aubio. l.ui•. •Tr•• aAaa d• r•CO,.._ d•l. ••t.ado •n "••ic:o•, an Psrtil•• lattno•••rls•nge ¡ 
M••lc:o. •fto 1. n0•.1• dici•-.br• da 1••2. p. 1.•..,. 
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Gonz41ez Tiburcio, "fue posib1e articu1ar 1a acción estata1 con un 

trip1e propósito: promover 1a igua1dad eocia1, crear incentivos Y 

ganancias de 1os empresarios y mantener una ao1ida dominación 

corporativa". 149 1 

La crisis económica y 1os crecientes déficit fisca1ea, 

evidenciaron, desde 1a década de 1os setenta, un creciente 

desencuentro entre esta forma de hacer 1a po1.!tica socia1, su 

financiamiento, 1os intereses de 1oa trabajadores y 1oa incentivos 

a 1os empresarios. Por 1o anterior, se requer.!a un procesamiento 

po1.!tico diferente y de otras formas de financiamiento para ampliar 

y prestar 1os servicios sociales a1 cada vez mayor contingente de 

1a población que los demandaba. 

Si bien estos dos elementos son la expresi6n más n~tida de la 

crisis en 1os inicios de 1a década de 1os ochenta y de1 mode1o de 

desarro11o sustitutivo de importaciones, son también 1os que 

propiciaron 1a reforma de1 Estado que un primer momento se denominó 

ajuste estructura1, en e1 sexenio de Migue1 de 1a Madrid Hurtado, 

y que produjo una grave po1arizaci6n aocia1 y un aumento de 1a 

pobreza. Estos temas 1oa deaarro11amoa en e1 cap~tu1o tercero • 

... ,. Ooft&Alea Titturt;.1110 Enrique. Jt•Cp ..... dsl 1rsad2 y pg1J;tse •pgt•l %11AP0 M••1co0 1''º• p. 22. 



C A P ~ T U L O XX. 

LA JmPORJIA DBL BSTADO Y LAS BLBCCXOHBS 

2.1 c::.a.uaAB llXTIUtllA8 D• LA. asPORllA DSL •sTADO. 

La reforma del. Estado en nuestro pa!.s. como se vino diciendo 

en e1 cap:í.tul.o anterior. surgió a partir del. agot:.amiento del. model.o 

de desarrol.l.o sustitutivo de importaciones y del. popul.ismo estatal.. 

que hab!.a predominado en l.as cuatro úl.timas décadas. Por otra 

parte. existieron condicionantes externos que infl.uyeron 

decisivamente en l.a impl.ementaci6n de esta reforma, como l.a crisis 

mundial. del. Estado de Bienestar. 

La reforma del. Estado ha sido un proceso mundial. diferenciado 

tanto en el. tiempo como en l.a forma, de acuerdo al. l.ugar que ocupe 

el. Estado nación dentro del. sistema internacional.. En al.gunas 

l.atitudes este proceso de cambio se ha dado a mayor vel.ocidad. 

siendo Xng1aterra y Estados Unidos 1os pa~ses precursores. 

Un e1emento que subyace a 1a reforma de1 Estado en 1a década 

de 1os 70, ea e1 fin de 1a dinámica de1 Estado de bienestar que 

entr6 en crisis. ésta fue expresada con mayor énfasis en e1 aspecto 

fisca1 a 1a cua1 se refiere James o• Connor .. 101 

4.9 /. Pera prot:u.adi.&AI' •R eet:e t:•-• V•C' O'Connor, .:JAM••. J.& srl el t f le5el d!l l•f.•dg. P•n~neula, •arca lona, 

·~· 19•1• :141 pp. 
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La ausencia de recursos en 1a caja de1 Estado. debido a un 

gasto excesivo por 1a demanda creciente. aunado a un sobreconsumo 

y en consecuencia sobreproducción. 11evaron a 1as econom1:.as a 

procesos inf1acionarios muy fuertes. Por otro lado. en pa1abras de 

Claus Offe. se asistió a un proceso de estatizaci6n de lo social. 

"Trabajo, ingreso. nivel de vida ya no están determinados 
por el mercado sino por mecanismos pol~ticos que tienen 
como objetivo. la prevenci6n de los conf1ictos. la 
estabilidad del sistema. el reforzamiento del Estado. La 
vo1untad po1rtica ya no se forma por el libre juego de 
agregados en 1a sociedad civil sino que se coagula 
pasando a través de mecanismos institucionales que operan 
como fi1tro para la selección de las demandas. 
funcionales del sistema. partidos. sindicatos y 
parlamento. actúan como empresas que ofrecen servicios y 
prestaciones a cambio de apoyo pol1:.tico". 15º' 
En los aftos 70, se generó una sobre-acumulación de capital 

por 1a crisis fiscal del Estado y por el bajo consumo de la 

poblaci6n. ésto trajo como consecuencia que el capital escaseara 

ante la lentitud de su proceso de reproducción y de las pocas 

ganancias que ofrecía. El dinero y el mercado esperaban mejores 

tiempos para dominar al globo. 

Después de finalizar la segunda guerra se fundó y ejerci6 el 

acuerdo de Bretton Woods: 

"el cual mediante la creación de un sistema de tasas de 
cambio fijas. reguló en cierta medida e1 movimiento del 
dinero entre estados nacionales. ais1ándo1os asr hasta 
cierto punto del movimiento global. del. capital". 15u 

Lo anterior acarreó un ais1amiento y una estabil.idad re1ativa 

del capital. productivo. que a su vez se reforzó por la regul.aci6n 

5 a/. &obblo. Norb•rto )" Nlcol& -t•uCC1. !iup1•••ngg dsl ptsst9pert9 dp P9115tse, S.XXJ:• -d.rld. p. 11. 

• si/. KOll-ay. .Jotln. •t.a rafair'91& d.a1 S•t•do• Capital globAl y ••tada naci.onal•. en btt1J.U 
keSln91 .. ,.r1s1p9• f'LACSO. M•as.co. afto t. nO• l. cU.e1•.t>ra da 119:1. p. :i•. 
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internaciona1, así como por po1~ticaa naciona1es que controlaban e1 

movimiento de1 capita1. Las anteriores condiciones sustentaban 1aa 

bases de 1ae políticas orientadas hacia e1 Estado de bienestar, así 

como a1 mode1o sustitutivo de importaciones. 

Desde inicios de la década de los 70, se dieron indicios de 

una creciente inestabilidad; la inversi6n en la producción lleg6 a 

ser una forma insegura de expandir el capita1 debido a su lentitud, 

por lo cual el capital busc6 otras formas para obtener ganancias. 

El problema de la escasez de recursos se dio por la práctica de la 

especulación, ya que el capital esperaba un momento de innovación, 

ofertas y facilidades. Los países que iniciaron las condiciones de 

un clima favorab1e para e1 capita1. fueron: Ing1aterra. Estados 

Unidos y después 1oa demás pa~ses industrializados. 

Hasta aqu~ se resaltan tres prob1emas de1 Estado de bienestar: 

1.- E1 de la 1egitimaci6n pol~tica, ésta se agot6 ya que ante la 

acumulación de demandas, en un Estado de crisis fiscal. no era 

posible seguir el modelo. 

2.- La sobre acumulación de capital y la especu1aci6n de1 mismo en 

e1 sector productivo son fenómenos permanentes. 

3.- El rompimiento de1 acuerdo de Bretton Woods: "el derrumbe del 

sistema de tasas fijas tuvo como resultado, que loa Estados 

nacionales se encontraran más directamente subordinados al f1ujo 

global de dinero". cs:u 

La necesidad del cambio estuvo presente al darse el 

agotamiento del Estado de bienestar. Un elemento que influy6 
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notab1emente, y que trajo consigo uno más, fue la entrada a 1a era 

de la revolución cient!.fica e industrial que abrió nuevos espacios 

productivos, como fueron: la telemática, e1 uso de las nuevas 

computadoras de tercera y cuarta generación, los robots, entre 

otros. El elemento consecuente y motivado por esta revolución 

industrial, fue la reorganización del trabajo, se trat6 del llamado 

posfordiemo, que tiene la caracter!.atica de flexibilidad en el. 

ámbito de la producción. 

Estamos ante el. inicio de una nueva competencia, orientada por 

los principios de innovación, flexibilidad y eficiencia, esto ea, 

por la búsqueda de una mayor racionalidad instrumental.. Los pa!.ses 

a la zaga eran loe seis más industrial.izados (Ing1aterra, Estados 

Unidos, Francia, A1emania, Jap6n e rta1ia), después se 1es sumaron 

otros pai:ses menos desarro11ados; sin embargo, éstos 0.1timos 

tuvieron que ajustarse a 1os designios de1 Banco Mundia1, en un 

primer momento, en la década de 1os 70. 

En e1 plano naciona1. la crisis de1 Estado de bienestar tuvo 

su impacto en e1 mode1o sustitutivo de importaciones, debido a que 

e1 mode1o mexicano compartió a1guna de sus caracteri:sticas, 

y dej6 a1 pai:s en peores condiciones para poder abordar "e1 tren 

del progreso" occidental y para poder competir con éxito en 1a 

econom.1:.a mundia1. Se 11eg6 a una situación nacional de crisis, 

aguda desigualdad social y déficit en la ba1anza comercial. 

2 .. 2 CAUSAS %NTSRHAS DB LA REFORMA. DBL BSTA.DO. 

Como se dijo en el capi:tulo previo, en México a fines de 1982, 
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se mostraba abiertamente el agotamiento. tanto del. modelo de 

desarrollo, como del. pacto corporativo que ven!a sustentando la 

eatabi1idad pol~tica del pa!s. 

Las causas que motivaron dicho agotamiento son varias, algunas 

ya las mencionamos en el capitulo I, es el caso de la manifestación 

abierta de la crisis económica en 1982 y de la existencia de nuevos 

actores sociales demandantes de una relación con el. Estado no 

corporativa sino ciudadana. Otros dos factores que intervienen 

fuertemente en la necesidad de reformar el. Estado, fueron l.os 

siguientes: 

A. Los cambios en la producción y en el empl.eo: Destacando l.a 

modalidad de trabajo por cuenta propia, l.a disminución del 

empleo directo dado por el. Estado y la poca capacidad de 

absorción de empleo por parte de1 sector privado. 

B. E1 proyecto antipopu1ar de1 nuevo gobierno de Migue1 de 

1a Madrid Hurtado (MMH) denominado en un primer momento 

Ajuste Estructural y posteriormente reforma de1 Estado. 

A 

Una de 1as expresiones de1 cambio o agotamiento de1 Estado, 

fue el. crecimiento de actores y/o grupos sociales que tenían su 

acción fuera de 1a influencia estatal.. Este es el. caso del. 

crecimiento de l.a 11amada "econom~a informal.". 1a cual. pasó de un 

va1or nomina1 de 59,000.900 mi11ones de pesos en 1970 a un valor de 

11 bi11ones 724,000.400 mi11ones de pesos en 1985, es decir de un 

val.ar equivalente al. 13. 5% del. PIB a otro de 25. 7% en el. mismo 
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per!todo. Este hecho, entre otras consecuencias, impactó en l.a 

pErdida de la captaci6n de impuestos por 1.4 bil.1ones de pesos, 

casi el 90~ del total. por recaudación del XVA, lo cual se ref1ej6 

en los crecientes déficit fiscales y en la quiebra financiera .. ts:tl 

En el per![odo que va de 1980 a 1988, la PEA aument6 en un 8 .. 3 

millones de personas, por su parte el sector formal de la econom![a 

s61o pudo ocupar un 1.9 millones de jóvenes mexicanos. Lo anterior 

puede significar que la población restante (6.4 millones de 

personas), pas6 a engrosar las filas del. llamado •sector informal.", 

del. desempl.eo u optaron por buscar suerte "all.ende l.a frontera 

norte". El. desempl.eo abierto pasó de ser el o.3~ de la PEA en 1980, 

a constituirse en el. 10.9% para 1989. 1o cua1 significó que 3.3 

mil.l.ones de personas perdieron su empl.eo en este peri:odo. 1541 

B 

En diciembre de 1982 1 comenzó gobernar en serio 1a 

tecnocracia en México. con l.a toma de posesión de Miguel. de 1a 

Madrid. quien a l.o l.argo de campafta presidencial. habi:a presentado 

l.as tesis rectoras que formari:an su programa de gobierno. l.as 

cua1es trasformari:an el. ordenamiento y funcionamiento del. Estado. 

estas eran: 

"a) Nacional.ismo revol.ucionario; b) Democratización 
integral.; c) Sociedad igual.itaria; d) Renovación moral.; 
e) Deacentra1izaci6n de l.a vida naciona1; f) Desarrol.l.0 1 • 

emp1eo y combate l.a infl.aci6n; y g) Pl.aneaci6n 

541 • ••cr•t•rla d•1 Trabajo y Pr•vi•idn -.OC-1a1, •ancua•Ca -cJ.ot1A1 d• hp1•o 19aa•, M••:lo:o, Sub••cr•c•rl"a 
1••2, pp. 7o-'7a. 
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democrática". en' 

Las necesidades 1as que se enfrent6 De 1a Madrid, fueron 

varias: desmontar e1 aparato administrativo, eficientizar 1a 

adminietraci6n píibl.ica, crear nuevos mecanismo de cooptación y 

contro1 en el. PRX. 

2. 3 •L %H%Cl:O DS LA. .. PORllA. DBL BSTADO. 

El. gobierno de Miguel. de l.a Madrid Hurtado (1982-1.998), 

interpretó l.a crisis como consecuencia de l.as pol.~ticas popul.istas 

de l.oa gobiernos de Echeverría y Lc5pez Portil.l.o y se abocó a 

impl.ementar una política autodenominada "real.iata", que part~a del. 

supuesto de que : 

" ... por más de que el. gobierno tenga compromisos 
social.es, popul.ares e históricos, l.a gestión del. Estado 
tiene como límites su propia capacidad financiera, 
riesgo de sentar l.aa bases de una crisis. y ( •.. ) l.a 
capacidad del Estado hab.!a l.l.egado a su l..!mite. Por tanto 
habr.!a que partir del. real.ismo de que el. proyecto 
nacional. y el modelo de desarrol.l.o sustentado en l.a 
capacidad económica del. Estado no pod.í.a existir más. 
( ... ) (hab.!C.a que) concluir l.a etapa del. Estado-empresario 

y darl.e entrada a l.a del. Estado-promotor del. deaarrol.l.o 
sin intervenir directamente en él. ... 1s6 i 

El.. ajuste fue drástico y abarcó dos nivel.ea: el. coyuntural. con 

medidas. como el. Programa Inmediato de Reordenaci6n Económica 

(PIRE). que tuvieron el. objeto de retomar el. control. de l.a econom.S:a 

y de l.as principales cifras macroecon6micas. y el. estructural. que 

buscó cambiar l..as bases y concepciones mismas del. desarrol.l.o 

SS/. Cald•rOn llodrS:g•i.a, Jo•• -rs:a. •t.a n.i.ptura dal co1aboracion1.a..a da el•••• y 1•• ~rap.cc:ivaa de la 
d•-rac:1.a• an ••thala o~c:iArres Garaa, (C'oordl Ts1s1,,.9n191 dt te cr''''• Vol 2. M••tco. •iglo xxs:. 1•••• p. •'7. 
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centradas en el. viejo h"al.fare sea.ce, ésto ante 1as l.imitacionea 

financieras y a una crisis-fiscal. enorme al.a que hab~a l.l.egado el. 

Estado nacional..: 

En este nuevo contexto económico mundial., se trató de cumpl.ir 

l.os compromisos con el. exterior 1n 1 para poder impul.aar un 

desarrol.l.o econ6mico nacional.. Lo anterior buscó real.izar 

mediante un ajuste interno y una ampl.ia promoción en l.a captación 

nacional. de divisas,- en una perspectiva de ahorro en el. uso p\'.1.bl.ico 

de divisas, reducci6n de l.as importaciones y el. impul.so de l.as 

exportaciones ·no petrel.eras vJ:a l.a reconversión industrial., l.a 

l.iberaci6n comercial., el. control. de l.a inf1aci6n y el. recorte al. 

gasto pa.bl.ico. 

De l.a Madrid se dio a l.a tarea de "adel.gazar el. Estado". 

Rea1izó 1a privatización. cierre o agrupamiento de 1as empresas 

paraestata1ea, redujo e1 gasto púb1ico. 1os subsidios y 1as 

transferencias, puso en venta e1 34% de 1as acciones de 1a banca 

naciona1izada y "cedi6" parte de1 mercado financiero de1. pa.í:s a 1as 

casas de bo1sa. 

E1 centro de 1a estrategia de 1a reestructuración y cambio 

estructura1 anunciado en 1982, no fue puesto en 1a actividad 

econ6mica de1 Estado. sino en 1a vocaci6n exportadora de agentes no 

estatales y se dio 1a bienvenida a 1as empresas maqui1adoras 

privadas. En consecuencia e1 Estado mexicano inició un descenso 

sostenido en todos sus órdenes: capacidad de inversi6n rea1, 

S"I/. T•n •61o por ••rvt.ct.o d• 1• d•uda. •n •at• aflo •a pagaban :i.o,ooo •i.11on•• d• ~l•r•• •nu•l••· Cl'r. 
•••aft••· ~.p • .., •• 
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participación del. PIS, tamafto de 1a industria paraeatata1, 

intervención de l.a econom.ía y votación por el. PRI. 

con todo. l.as tendencias de 1a ~poca indicaban e1 fin de 1a 

expansión y el deterioro de l.a eficacia histórica del. Estado. Esto 

último tanto en l.a vertiente rediatributiva o social. C1a 

intervención eatata1 tend.ía a favorecer poco a loa más pobres y 

mucho los más ricos). como en la vertiente productora o 

paraestatal. (el término de loa subsidios. incremento del precio de 

loa servicios públicos tales como: transporte, luz eléctrica y la 

mayorí:a de l.os productos al.imenticioa básicos, sin tener una 

el.evaci6n l.a cal.idad del.os mismos). 

2 .. 4 BRBVS sftrrrBs:rs DB LAS ACCXOHBS DBL GOBZ'BRNO DB H.N.H. y 

..a.ccxoN:SS D• LA SOCXSDAD .. 

Para 1983, e1 gobierno, en su relación con 1os obreros y con 

l.oa empresarios, vivió un momento de cría.is de l.as al.ianzas 

tradicional.ea que se habían desarro11ado bajo 1a forma corporativa 

en el período de desarro1lo del. Estado de bienestar. S.i bien éste 

no fue superado del. todo, no se generó rompimiento fuerte, por 

l.o menos con 1os trabajadores congregados en la CTM y con l.os 

empresar.ios, cuando posteriormente, el. gobierno impuso su hegemonía 

ante l.a sociedad y ante l.os demás proyectos. 

Se neutra1izó el. movimiento obrero of icia1 mediante el 

Programa de Financiamiento para el Desarroll.o CPRONAFICE) , dándole 

participación 1as empresas sindical.izadas en l.a producción 

industrial. y a l.os empresarios con l.a devol.uci6n de las empresas 
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que pertenec~an a 1a banca privada. A 1oa demás sectores se 1ea 

ofreció expectativas para 1a ocupaci6n de curu1es y gobernaturas en 

1as e1eccionee de 1985. 

Mientras tanto en e1 PRX se postergaban 1aa necesidades de 

cambio, de 1as cua1es destacamos tres: 1) amp1iar e1 namero de 

miembros de1 comité naciona1; 2) cambio en 1a forma de 

incorporar a 1os sectores, no por medio de 1a geati6n sino a través 

de 1a acción po1~tica; y 3) 1a necesidad de definir e1 carácter de1 

partido ya sea clasista o p1uric1asiata. En 1ugar de realizar estas 

transformaciones se realizaron cambios en 1os cuadros directivos y 

se p1ante6 que e1 partido se adhiriera a1 ejecutivo. 

E1 proyecto de reforma de1 Estado, en ese momento de cambio 

estructural, se denominó "proceso de modernización". Dicho proceso 

se vio como un cambio en e1 mode1o de acumu1aci6n, generado 

primordia1mente por la internaciona1izaci6n de la econom.!a, ea 

decir por una demanda externa y espec~ficamente por e1 1ugar que 

ocupa México frente a la econom~a estadounidense. Miguel de la 

Madrid anunciaba 1a decisión de reformar 1a constitución y de 

establecer LA RECTORi:A DEL ESTADO, au iniciativa constaba en 

adiciones y reformas a cuatro art~cu10s! 25, 26, 27 y 28, en los 

cua1es se estab1ec~an, 1aa áreas económicas reservadas al Estado, 

las bases para e1 desarro11o rura1, 1aa funciones de 1as empresas 

pab1icas y se jurisdiccionaban 1as concesiones. 

Otras reformas a 1a Constitución fueron 1as que tienen que ver 

con loe procesos e1ectora1es C1as cuales abordaremos 

posteriormente); además se tuvo 1as referentes a 1oa municipios, en 
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donde se estableció la autonom~a de éstos; sobre todo por 1o que 

respecta a l.os gastos que hac~a 1a federación para beneficio de 1os 

estados. Loe gastos en servicios desaparecieron y se implantó la 

lógica del "cada quien se rasque con sus propias u~as", la cual. 

conformó también el. proceso de descentralización. 

Final.mente. otra reforma de gran importancia fue la del. 

art~cul.o 25, la cual tiene que ver con la rector~a del Estado. Con 

esta reforma romp~a constitucional.mente con el. antiguo 

colaboracionismo de el.ases, por medio de esta modificación se le: 

" ... otorga al. sector privado el mismo rango que al 
"sector públ.ico" y al sector social. Esto significa que 
el sector privado contará con la protección. aliento y.· 
est~mul.o de1 Estado (proveyéndo1e) 1as condiciones para 
que ..... contri.huya a1 desarrol..l..o económico 
naci.onal..". •s•J 
Posteri.ormenter en 1985 se creó el. PROFIES. a través del. cua1 

e1 gobierno puso en marcha l..a po1~tica económica del régimen. tres 

fueron loa cap~tulos que 1o conformaron: 

A) • El. programa de fomento a l..aa exportaciones estaba dirigido a 

empresarios que quisieran poner en el. extranjero sus productosr no 

obstante. dicho programa no apoyaba tanto a empresarios nacionales. 

ya que pocos eran l..os que pod~an exportar y l..a mayor~a de 1as 

empresas exportadoras fueron de inversionistas extranjeros. 

B) .. En l..o referente a l..as franjas fronterizas y zonas l..ibres. Este 

abrió J..a poaibil..idad que l..oa nacional.es invirtieran en l..o que J..oa 

sectores extranjeros exportaban. Se trataba entonces de una 

sustitución de importaciones con productos nacional.es. 

511'.~•P·'•· 
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C). En 1o concerniente a 1as maqui1adoras, se dieron faci1idades 

para 1a inversión extranjera en maqui1as, que por 1o general. 

pertenec~an a empresarios de origen extranjero, pero que invitaba 

a que nacional.es también pudieran producir mediante 1a maquil.a, 

aquel.l.aa materias primas necesarias para l.as empresas extranjeras. 

Ante el. ajuste estructural. impl.ementado, l.aa movil.izaciones de 

diferentes sectores de l.a sociedad se hicieron presentes, desde l.a 

misma puesta en marcha del. PIRE. Las primeras y principal.es 

movil.izaciones fueron por parte de l.os trabajadores ante l.a 

contenci6n dei sal.ario y el. incremento a l.os precios de a1gunos 

productos de consumo general.. Estas movil.izaciones se manifestaron 

en numerosos emp1azamientos a hue1ga donde se cuestionaba e1 manejo 

econ6mico de1 gobierno. Oficia1mente se reconoci6 1a crisis y e1 

costo socia1 que representó para 1os trabajadores, aunque en 1a 

práctica sirvi6 para imp1ementar una po1i.tica de austeridad. 

Las principa1es demandas y presiones por parte de 1a pob1aci6n 

campesino, fueron 1as siguientes: rechazo a 1as a1zas en ioa bienes 

de consumo básico y e1 transporte, a 1os bajos precios de garantía, 

1a fa1ta de 1os apoyos, estímu1os y subsidios a 1a producción 

agri.co1a, 1a ineficiencia y corrupción de 1os funcionarios 

agrarios, 1os rezagos de 1os expedientes agrarios, 1a dotación, 

tenencia y restituci6n de tierras, 1a eindica1izaci.6n de jorna1eros 

y 1a represión en e1 campo. 151 1 

En 1o tocante a 1as presiones por parte de 1a izquierda, 

tienen que ver también con 1a cri.tica a 1a po1i.tica de ajuste 

s•/. -• .. ft••· te1gu•:L. ~· p. ••· 
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contenida ·en el. PIRE, ya que reconcentraba 1oa ingresos en favor de 

oligopolios y monopolios, la demanda de tope a la in.versi6n 

extranjera y el. gravamen con mayor impuesto al mayor capital. 

Se ped.!.a también la moratoria, el rompimiento con el FMr. el 

incremento del. gasto palJlico destinado servicios, l.a 

democratización del Distrito Federal a través de la elección de su 

gobierno, alto a la pol.!.tica de despidos y l.a desaparición del. 

presidencialismo entre otros. 

En torno a l.as organizaciones de derecha, el cuestionamiento 

se centraba en la falta de capacidad para afrontar l.a crisis, el. 

ejercicio de l.as formas de l.a democracia en el. Sistema Pol.!.tico 

Mexicano, a la seguridad y libertad que existen en México, y a la 

participación de 1a iglesia en pol~tica. 

2.5 COSTOS SOCXAL•s DB t.A. cRrsrs. 

Por ú1timo, habrá que mencionar que 1aa po1~ticas de ajuste 

tuvieron un costo social muy alto, particularmente entre las c1ases 

medias y 1as c1asea populares que fueron 1aa que más resintieron el 

deterioro progresivo de1 ingreso rea1 de la pob1aci6n. Este 

indicador del nive1 de vida de la población, se determina a partir 

de1 ingreso monetario directo, percibido en forma de remuneración 

por concepto del trabajo prestado, agregándole el ingreso indirecto 

que el Estado redistribuye a través del "gasto social". 

La primera fuente del ingreso rea1 de la población, el ingreso 

directo, se puede analizar a través de 1a evolución del aa1ario 

m~nimo rea1. ~ate fue disminuyendo a través de los aHoa, como se 
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demuestra por medio de 1a 

gráfica 1.: de los 2, 1.63. 32 pesos 

que se percib.tan en 1976, afto en 

e1 que se situ6 el salario más 

a1to, en 1.982 se contaba ya con 

un sa1ario de 1.,699.13, para 

1986 descendió hasta l..,191.47 y 

en l..988 11egó a su punto más 

bajo, de 976.51. En este ü1timo 

afto, el sa1ario m.tnimo rea1 hab.ta 11egado a1 nivel. de 1o que se 

pereib.ta en l.962; un retroceso en 1as percepciones sa1aria1es de 26 

años. C601 Según Aguil.ar Camin, el. sal.ario minimo entre l..982 y 

1987, tuvo una ca.ida superior al. 40%. La participación de 1a masa 

salarial en e1 reparto g1oba1 de l.a riqueza baj6 del 42" a 30", 

seg(ln unos autores, y del 37 .4% a1 28. 9%, según otros. 1611 

En re1aci6n con el segundo aspecto de1 ingreso real de la 

población, e1 sal.ario indirecto proporcionado por el Estado, se 

tiene que e1 gasto socia1 per c4pita ejercido entre 1982 y l.989, 

mostr6 una baja anua1 a razón de una tasa de1 -6.6%, lo cua1 nos 

hab1a de una ca.ida del 52.4% a lo largo del periodo. Traducido a 

satisfactores básicos, en 1os 80 cada mexicano recibió una cuarta 

parte menos de inversión en salud y una tercera parte menos en 

6 º' • naco• obC•nido• d•l C\ladro VJ:J:J: ·• -l•r10 •J:ni ... v•n•ra.l. ,....inal y r••l l•>4• l'••. ~do d• o.aravico lto•• Albina y Aug1.1•t.O -U:v•C'• •n 9pisp sn >p otsaoa a. ]9• p5h1ose La eod•rn•z•slt'm en S''C'' UNl-A0 ... x.lco, ::i.••a. p. 2•1. 
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inversión educativa. 163
' 

Por otro 1ado, l.os precios de 1os productos al.imenticios 

básicos aumentaron en e1 per~odo comprendido entre enero de 1982 a 

1983: "l.a carne subió 105.3•, l.a 1eche 104.s•, l.a tortil.l.a 175%, e1 

arroz 123•, el. aceite 127%, y e1 azíicar 124•". cuJ 

El. an&l.isis del. ingreso real. de l.a pobl.aci6n, demuestra que l.a 

década de l.os ochenta, particul.armente el. sexenio del.amadridista, 

representó para l.a mayoría de l.a pob1aci6n mexicana un proceso de 

pol.arizaci.6n de l.os ingresos y un consiguiente aumento de l.a 

pobreza. Este proceso de crisis econ6mica, aunado a l.a emergencia 

de nuevos sujetos social.es y de .l.os cambios generados en l.as 

rel.aciones entre el. Estado y l.os grupos social.es existentes, hizo 

que e1 Sistema Po1.ítico Mexicano entrara en crisis a1 no poder 

mantener e1 "Pacto Social", emanado de 1a Constitución de 1917 y 

conao1idado en e1 cardenismo bajo 1a forma de una re1aci6n 

corporativa, c1iente1ista y subordinada de 1oa grupos aocia1es 

respecto a1 fuerte Estado interventor. 

Lo que puso en evidencia esta crisis fue 1a necesidad de un 

procesamiento po1.ítico diferente y de otras formas de 

financiamiento, para amp1iar y prestar 1os servicios sociales al 

cada vez mayor contingente de la pob1aci6n que loa demandaba .. Segiln 

Luis Aguilar Vil1anueva, .l.o que se pon.í:a de manifiesto era 1a 

limitación de 1a forma estab1ecida de "hacer pol.ítica", es decir, 

• 2 /· ~. p. 21•. 

&l/ · Alon•o. ~orve. •i.. crL•L• y 1•• e•-• -• d•p.tuP.r-•4-• de 1•• cLud•d••• En Cona.Al•• C•••n.ov• y ~Llar 
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de representar y concil.iar intereses y fuerzas: 

"Exhausto había quedado un esti1o de gobierno que para 
mantener el. contro1 de 1os grupos de inter6s e inducir su 
apoyo, sin tener que someterse a 1as prueba de opiniones 
y e1ecciones po1íticas independientes, había debido 
formul.ar po1íticas generosas y protectoras de regu1ación 
y asignación de recursos y, en consecuencia, expandir 1ae 
empresas p'Cib1icas y 1as agencias administrativas. El. 
resu1tado final. era un enorme aparato p\lbl.ico sin l.a 
capacidad de rea1izar sus fines original.es. Sin producir 
riqueza ni consenso."''"'' 
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Para este autor, había 11.egado a l.a necesidad de revisar 

1as dos dimensiones de 1a rel.aci6n sociedad-Estado: por un 1ado, l.a 

dimensión de lo públ.ico y lo privado, en la que se deslindan el. 

campo de l.as 1ibertades e intereses individual.es excl.usivos y el. 

campo de l.os asuntos genera1es de competencia estatal.; por otro 

l.ado, l.a dimensión de l.a independencia o dependencia respecto de1 

Estado, en l.as que definen 1as formas autónomas o estatal.mente 

subordinadas de l.os individuos y l.as organizaciones socia1es en l.a 

real.ización de sus intereses privados o de l.os intereses públicos. 

En el. sentido estrictamente pol.ítico de l.a reforma del. Estado, 

se hab~a l.iberado 1a autonomra civil. y pol.ítica de 1as 

organizaciones social.es; existía l.a demanda por l.a democratización 

interna de 1aa organizaciones civil.ea, de l.oa partidos po1íticos y 

sobre todo de 1a democratización del. Estado. 

Por el. l.ado de l.a reforma pol.ítico-administrativa, se buscó 

redefinir l.a zona de interés privado en l.a que el. Estado debía 

acceder sino regul.ativamente o de manera compl.ementaria. "Es l.a 

demanda por l.a reducción de 1a cantidad/extensión· de1 sector 

64/. 
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púb1ic:o y por e1 incremento de su ca1idad/int~nsidad". iuJ 

Por su parte, Enrique Gonz41ez Tiburcio, piensa que 1as 

transfo:nnaciones en e1 Sistema Po1~tico Mexicano se pueden 

sintetizar en 1a necesidad de reformular 1a asignación de 1a parte 

de1 "aa1ario eocia1•, que e1 Estado asignaba a través de su 

pol.!tica social. Para é1 se hab~an agotado loa acuerdos y pactos 

que sustentaron el funcionamiento de la pol~tica social. En 

puntos: ' 6151 

A) . Se modificó la capacidad estatal de financiamiento y 

aaignaci6n social de recursos. 

B) • Se hizo evidente un reclamo por una nueva relación entre 

sociedad y gobierno que buscaba redefinir atribuciones y 

responsabilidades en cuestión de seguridad social. se ped.!a un 

acceso a los servicios básicos; menos gremial. y más ciudadano. 

C). Las condiciones económicas produjeron nuevas formas de 

empl.eo que se separaron de l.as condiciones tradicional.es de trabajo 

subordinado sindicato-seguridad social. y modificaron l.a asignación 

del. ªsal.ario social." vincul.ado al. empl.eo establ.e. 

D). Hubo una recomposición de l.os interl.ocutores pol..!ticoa del. 

Estado; surgieron nuevos grupos social.es que no encontraron cabida 

en l.os canal.es de expresi6n pol..!tica ni espacios adecua.dos de 

participación dentro de l.aa instancias gubernamental.ea y pol..!ticas 

definidas; ejempl.os de estos nuevos interl.ocutorea son: sectores 

asal.ariados y sectores medios urbanos. vincul.ados a l.os servicios 

C5/ • .J.tla!I• P• s. 
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y a1 ap~rato estata1, profeaionistas independientes y crecientes 

contingentes de habitantes margina1es en 1as grandes áreas urbanas. 

Desde otro punto de vista. Luis Rubio piensa que 1a crisis de 

1982, se dio por e1 ap1azamiento de1 fin de un "sistema de sobre-

representación", que ya no era sostenib1e. "La contratación 

excesiva de 1a deuda, 1a inf1aci6n y 1a cerrazón a u1tranza eran 

manifestaciones casi natura1ea de un status quo que a partir de 1os 

fina1es de 1os setenta, imped~a 1a evo1uci6n natura1 de 1a sociedad 

y de 1a econom.í:a". 101 En este contexto de prebendas y 

c1iente1ismo po1J:tico, cua1quier reforma que hubiese intentado e1 

gobierno habrJ:a entraftado e1 deamante1amiento de toda esta 

estructura de "intereses autocompl.acientes" . 

Hay que decir que Miguel. de l.a Madrid no fue el. primero que se 

pl.ante6 1a necesidad de l.a reforma en el. para. Luis Echeverrra fue 

el. primero que habl.6 de el.l.o. aól.o que quedó en el. mero 

discurso. no se atrevió a atentar contra l.os intereses creados 

furidamenta1mente dentro del. PRX. 

"Echeverr~a pudo darse el. l.ujo de ignorar l.a necesidad de 
1a reforma. gracias a que hubo un incremento descomunal. 
en l.a disponibil.idad de endeudamiento externo. ( •.. ). y 
a que l.a sociedad mexicana desconoc.ía. hasta ese momento. 
la dinámica infl.acionaria ( ... ) Para Miguel. del.a Madrid. 
l.a reforma dejo de ser opcional.. Más bien. no reformar 
acabó siendo identificado con inestabil.idad. por l.o que 
la reforma se tornó necesaria. y. en cierto sentido 
inevi tabl.e ... " . cu1 

A1 inicio de su gestión De l..a Madrid se encontró con l.a 

disyuntiva de reformar o no reformar. Por una parte. reformar 

.,,. 
Au.t>J.o.Lui•.~.p.1,1. 
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causaba inestabi1idad porque atacaba 1.os intereses creados que 

tradieiona1mente hab!an sostenido a1 régimen y. por otra parte 1 no 

reformar causaba inestabi1idad porque e1 estancamiento econ6mico y 

1a inf1aci6n carcomían a 1a sociedad, deteriorando e1 nive1 de vida 

de 1os mexicanos. 

Ante esta disyuntiva el. presidente entrante optó por 1a 

reforma, asumiendo en l.as disputadas y controvertidas el.ecciones de 

1988. l.a revancha de l.os intereses creados que se oponían, no s61o 

a l.a reforma. sino a l.a necesaria transformaci6n del. pa!a. La 

inestabilidad pol..S:tica que se esperaba como consecuencia de l.a 

impl.ementaci6n de 1a reforma, no fue vista como un probl.ema 

permanente sino más bien probl.ema de corto pl.azo. Lo 

anterior en l.a medida que l.os beneficiarios de l.a reforma fueron 

surgiendo, rebasando a l.os perjudicados y constituyéndose en una 

nueva base de sustento po1~tico. 

La pol.~tica económica de M.M.H. tuvo como prioridades el. pago 

de l.a deuda y bajar l.a infl.aci6n. En cuanto a 1os instrumentos 

emp1eados en l.o que fue el. denominado cambio estructural., se 

observan l.aa siguientes acciones: contención sal.arial.; reducción 

del. gasto gubernamental. primordial.mente en gasto social.; frenÓ el. 

empl.eo públ.ico; incremento de l.os precios de productos y servicios 

proporcionados por el gobierno; grabación tributaria; apertura 

económica a1 ingresar a1 GATT; 1igera diversi.ficaci6n ·de l.as 

exportacioñes; apoy6 1aa maqui1adoras y a l.a industria 

automotriz; al.gunos cambios tecnol.6gicos en esferas de l.a 

producción a través de l.a reconversión industrial.. Final.mente, un 
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aspecto muy importante en este model.o económico fue l.a 

desincorporaci6n de empresas; al. respecto se tiene que del.as 1,155 

empresas que hab!a en 1982, en 1988 se ten!an aproximadamente soo. 

El. sector de l.a sociedad que tuvo mayor injerencia en estas 

reformas pol.!ticaa, fue e1 privado. Fueron 1os empresarios l.oa más 

beneficiados, a costa del. deterioro de 1aa condiciones de vida de 

l.os sectores medios y bajos ingresos, ya que con l.a contención 

aal.arial. y l.a baja en l.a inf1aci6n produjo desempl.eo. Se 

promovió y se aumentó l.a inversión ante l.aa facil.idades que se l.e 

otorgaban, pero hubo un restricci6n del. mercado interno. 

Sin embargo, aun con toda esta serie de reformas, l.a crisis 

económica peraiat.!:a,. por l.o cual. no es de extrai'iar que en 1os 

comicios presidencia1es de 1988, esta crisis haya tenido su 

expresión po1~tica en 1os resu1tados de 1as e1ecciones federa1es de 

1988, donde se dio una masiva votaci6n en favor de 1os candidatos 

de 1os partidos opositores y e1 partido of icia1 estuvo a punto de 

perder 1a si11a presidencia1. 

En e1 México de 1988, continuaba e1 crecimiento de la 

pob1aci6n y, con éste, e1 aumento de nuevos sujetos sociales como 

loa deaemp1eados, 1os trabajadores por cuenta propia y 1os 

ambu1antes. Emergieron trabajadores informales que no ten~an 

representantes sindicales ni alguna otra forma de participaci6n en 

las instancias oficiales de dominaci6n. 

Por otra parte, ante 1aa transformaciones y necesidades 

mundia1es de competencia y modernizaci6n en el ámbito comercial y 

productivo, e1 gobierno de Carlos Sa1inas de Gortari dirigió su 
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estrategia a1 aceleramiento de 1a reforma eatata1. iniciada por su 

antecesor Migue1 de la Madrid. mediante 1a continuaci6n de 

po1:íticaa de corte neoliberales como 1a apertura econ6mica a1 

capital foráneo. 1a 1ibera1izaci6n del mercado y el recorte del 

gasto público; hay que decir que el recorte a1 gasto público fue 

mucho menor que el de 1982 a 1988, más, se destinaron cuantiosos 

recursos v:ía la venta y desmantelamiento de la econom:ía estatal. 

La base sobre la que Carlos Salinas pretend:ía llevar a cabo 

estas reformas, fue la creación de una nueva coalición política 

fundada ya no, o por lo menos no principalmente, en los viejos 

intereses creados, sino en todos loa sectores, comunidades o grupos 

que son los naturales beneficiarios de 1a reforma y en particular, 

del gasto socia1 que lo ha acompañado a través del Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) • 

Dentro de la reforma del Estado, Solidaridad viene a ser e1 

componente principa1 de la estrategia aa1iniata de po1.í:tica socia1. 

que en e1 gobierno delamadridiata no se habi:a tocado. En_ ese 

sexenio prácticamente no hubo actividad de la po1.1:tica aocia1 ni un 

programa especial para atender e1 proceso de pauperizaci6n a1 que 

se asisti:a; para 1988 el gasto per ccfpi c:a en desarro11o socia1 

hab.!.a sido de 11. 8 s1endo que en l.981 era de 20. 2 mi1es de millones 

de pesos constantes, siendo uno de 1os más bajos de toda 1a década 

pasada. 1691 

6 '' • D.mt.o• t.Wdo• d•1 :Z:n•t.:1.t.ut.o Nacicma1 d• 5olid41r:l.-d, qrtras•• a., 1• pgl ¡¡lee epsl•l. S•rl•, t..& r•fortft# 
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2 .. 6 LAS SL•CC%0HSS J>& LAS CR%SZS SN dx%C:O 1985-1991. UJrlA BZSTOR%.A. . ..,,.. 
Las e1ecciones en México, hasta el. afio de l.982, fueron 

relativamente poco competitivas, a excepci6n de l.940, 1946 y 1952, 

donde hubo competitividad pero fue inhibida por e1 fraude y J.a 

violencia, el.ementos fundamental.es de un s:i.stema po1.í.tic:o 

autoritario. Es hasta 1985 cuando comienza a darse una real. 

posibi1idad de competencia. 

Al. respecto., Juan Molinar Horcas itas señal.a tres perJ:odos: "a) 

aseguramiento y reproducción de1 poder po1~tico (1946-J..954), bJ 

fase de extensión (1954-1963) y e) de l.964 en ade1ante se consolida 

un sistema de partido hegemónico". 17
oi 

En 1a historia po1J:.tica de1 pa!:a ha habido o t. ros 

cuestionamientoa como l.os movimientos social.ea de diferente .!ndo1e: 

1os de tipo sindical., Cpetro1eroa, ferroearr.ileros, médico), el. 

estudiantil. de 1968 y, en 1os setenta, 1a guerri1l.a armada, que 

rebasa ya 1o que ea un movimiento social. Todos estos movimientos 

han si.do eJ(preai6n y demanda de un nuevo sistema pol.!tico, teniendo 

su espacio de expresión fuera de 1os partidos 1ega1 y forma1mente 

constituidos. 

Otra periodización que 11eva a cabo Mo1i.nar Horcasitas, es 1a 

que hace con respecto a 1a variación de l.as votaciones, aqu.! sef5.a1a 

iaa siguientes etapas: 

i•. Conatrucci6n de1 sistema hegemónico que va de 1946 a 1961. 

2•. Crecimiento de 1a oposición de 196~ a 1973. 
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3•. La presencia de 1a oposición de 1985 al.a fecha. 

E1 funcionamiento del. sistema pol..ítico, como ya hemos seftal.ado 

en el. cap!tul.o i, se debió al. corporativismo; esto es, a l.a acción 

pol.!tica de infl.uir en l.aa personas que eran beneficiadas por 1a 

pol..ítica de asistencia social., para que en l.os procesos e1ectoral.es 

sufragaran por el. partido gobernante. Ha.bl.amos del. proceso de 

incorporar votos y sujetos en y a favor del. PRI, a partir de l..a 

regul.arizaei6n o repartición de tierras, de su inscripción al. IMSS, 

ISSSTE, o SSA, u otro servicio tramitado por el. gobierno. 

En e1 per.!odo de López Portil.l..o se l.l.evaron a cabo importantes 

reformas el.ectoral.es que no necesariamente desembocaron una 

apertura e igual.dad de competencia. Es as.! como se creó J.a Ley 

FederaJ. de Organizaciones PoJ..!ticas y Procesos EJ.ectoraJ.es 

(LFOPPE). 

"La reforma de 1977 funcion6 como mecanismo de relegitimaci6n 
deJ. régimen., debido a que expandió e1 sistema partidario y 
éste pronto comenzó a desarro11arse y canaJ.izar con eficacia 
creciente la actividad pol.!tica.. pero J.a LFOPPE era un 
mecanismo de refunciona1izaci6n del sistema po1.!tico en 1a 
arena e1ectora1 no un mecanismo de refuncionalizaci6n de1 PRI. 
Por e.l.J.o eJ. PRr pronto empezó a pagar J.aa consecuencias en J.as 
urnas, y ya para 1985 hab.!a visto bajar su votación hasta el 
nada incómodo pero s.í: inédito 6St'". 1n 1 

AJ.gunos de J.oa estudiosos más serios señaJ.an.. que hay 

elementos o variab1es que nos pueden ayudar a comprender J.os 

cambios en .l.as preferencias electorales de J.os "ciudadanos" .. taJ.es 

como eJ. J.ugar donde viven., Ces decir J.a ciudad o e1 campo, e1 

espacio urbano o e1 rura1) .. eJ. estrato aJ. que pertenecen.. .la 

generación que integran .. estos son e.lementos muy importantes. 

,1/·~p. 1917. 
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Hay que recordar que en 1os dos tipos de espacios 

t~adiciona1mente se ha 11evado a cabo 1a manipu1aci6n e1ectora1 v.ta 

1a po1.ttica socia1, para conseguir que e1 PRr obtuviera triunfos 

arro11adorea. Esta acción preva1eci6 más en 1a urbe que en 1o 

rural, ya que en este ú1timo 1o que predomina es 1a vio1encia. 

Junto a1 espacio de residencia, otra variab1e que nos puede 

servir para e1 aná1isis y que está .tntimamente relacionada con 1a 

anterior es 1a educación, ya que se supone que a mayor educaci6n, 

corresponde una demanda creciente por que se respeten 1os comicios 

y 1as 1eyes, aaJ: mismo hablar.tamos de un voto más diversificado 

debido a 1a capacidad de e1eeci6n mediante un ejercicio de 1a 

concíencia. 

Podr.í.amos hablar de más variables. como pueden ser 1os 

ingresos. 1a ocupaci6n. e1 género o la edad. pero de esto nos 

referiremos en particular en nuestro estudio de caso en el ültimo 

cap.í:tu1o. 

2.6.1 LAS •LBCC%ONBS DB 1985 Y 1988. 

En 1985 el pa.í:s ya no es el mismo de 1950 6 1970. para este 

afto ya se hab.í:an vivido numerosos hechos importantes en 1a vida de 

1a nación. sólo los enumeraremos como elementos que influyeron, 

especialmente para el caso de la elecciones de 1988. 

un primer elemento fue la crisis económica de 1982, la más 

significativa después del crack de 1929, no obstante que algunos 

autores hablan de otras crisis de menor intensidad antes de la de 

1982 como fueron la de 1973, 1977. Esta crisis, fue muy importante 
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ya que significó e1 agotamiento y el. cambio de1 model.o econ6mico, 

se dejó e1 sustitutivo de importaciones, para entrar a1 mode1o de 

apertura, de cambio eatructura1 y posteriormente de modernización. 

Las principa1es causas para que se diera dicho cambio fueron: 

l.a deval.uaci6n y inf1aci6n. Éstas, a su vez, trajeron como efecto 

un pl.an de ajuste que agravó más 1as condiciones de vida de l.a 

mayor!.a de l.a pobl.aci6n mediante l.as pol.~ticaa de recorte al. gasto 

píibl.ico, aumento en l.as tarifas de bienes y servicios producidos 

por l.as empresas del. Estado, así. como topes sal.arial.es y l.a 

anu1aci6n de subsidios. 

Este es el. primer el.emento que infl.uy6 en l.aa dos elecciones 

del. segundo quinquenio de l.a década pasada; infl.uy6 más en l.as de 

1985, ya que para la de 1988, aparecieroñ otras variabl.es que 

estuvieron presentes en el. desarrol.lo de los comicios. La primera 

que podemos adelantar es que en 1os comicios de 1988 se trataba no 

s61o de la e1ecci6n de diputados y senadores, sino del. puesto más 

importante: 1a presidencia de la Repúb1ica, hecho que l.e daba por 

s~ mismo mayor rel.evaneia. 

Otra expl.ieaci6n de l.a creciente competitividad el.ectoral. 

acaecida a partir de 1985, especial.mente para el. caso del. D.F., l.a 

brinda l.a ana1ista Guadal.upe Pacheco: 

"En el. caso del. Distrito federal. y del. conjunto de 
l.a ciudad de México, el. acel.erado y muy pol.arizado 
proceso de urbanización en las ultimas décadas ha 
contribuido en buena medida, a l.a desestabilizaci6n de 
los mecanismos reproductores del. predominio electoral. del. 
PRI en 1a capital. del. pa~s". 1"

21 

Pachaco. 01&adalupe. prbep11esl!'lp y pr,.,..r .. ns1ep rl•S$PC•le1 !) Q••sr•s2 r.st.,ret ste •••'e 1u1. 
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2.6.2 LAS llL•CC%01mS D• 1988. 

Como todos sabemos, 1aa el.ecciones más reftidas en l.a historia 

de1 pa~s han sido 1as efectuadas el. 6 de jul.io de 1988, en el.l.as 

conf1uyeron bastantes procesos que vamos a tratar de enumerar 1o 

mejor posibl.e, en términos de orden. 

En primer l.ugar, es evidente que 1a crisis de l.982 inf1uy6 en 

l.988, pero no s61o fue eso: l.a pol.!.tica de ajuste económico 

continuaba; el. pa~a se abrió a l.a inversión extranjera, no en l.as 

mejores condiciones; se reprivatizaron l.as empresas pübl.icas; se 

l.1ev6 a cabo una reconversión industrial., que trajo mayor 

produceividad, pero provocó recortes de personal.; se abrieron 

nuevas maquil.adoras, pero con nul.aa prestaciones y m~nimas 

condiciones de seguridad l.aboral.; por ú1timo, 1a po1ítica socia1 

bri11aba por su ausencia cuando aumentaba 1a pobreza y 1a demanda 

de subsidios • 

Otro e1emento de gran re1evancia fue 1a espontánea respuesta 

ciudadana de tipo so1idaria, que naci6 posteriormente a 1os sismos 

de septiembre de 1985; este fue un momento importante en e1 D.F ya 

que de aquí surgieron organizaciones nuevas, que no estaban 1igadas 

a partidos po1íticos. Estas organizaciones de damnificados, en un 

primer momento, demandaban reconstrucci6n de sus viviendas y 

posteriormente pasaron a exigir vivienda digna para 1os sin techo, 

para 1os damnificados de siempre, para 1os pobres. 

11 Para a1gunos, e1 fen6meno e1ectora1 de 1988, se exp1ica 
por e1 surgimiento de movimientos popu1ares urbanos de 
nuevo tipo, ante 1os cua1es ni e1 marco po1ítico 
instituciona1 vigente tenía ya 1a capacidad de ofrecer 



una so1.uci6n a sus probl..emas, ni 1as gastadas burocracias 
corporativas ten.S:an capacidad de contro1ar". cni 
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Un factor importante 1o constituyó 1a ruptura de 1a é:l.ite 

pol...í.tica gobernante que se dio después de haber sido designado 

candidato presidencia1 Car1os Sa1inas de Gortari, representante de 

l.a nueva derecha pri1:sta denominada tecnócrata, y con 1a sal.ida de1 

al..a izquierda del. partido, l.a l.1amada "Corriente Democrática'', 

encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y cuauhté:moc Cárdenas, que en 

1987 expon.S:an al.gunas demandas y ·cambios que el. pa.S:a viv.S:a y 

necesitaba: f?.f.t 

1.- Romper inercias de1 despotismo, y abrir espacios democráticos 

a l.as mayor.í.as. 

2. - Abandono del. ideal. de l.a Repllb1ica en aras de un proyecto 

modernizante. 

3.- El. proyecto constitucional. ha sido abandonado y nos dirigimos 

en sentido opuesto a 1a 1ibertad, justicia y autonom.í.a. 

·4.- Se asiste a 1a concentración del. ingreso en pocas manos, a l.a 

baja de l.a cal.idad de vida en general. y l.a miseria sin horizontes. 

s.- El. Estado se encuentra 1imitado, sin autonom.í.a ni l.egitimidad. 

6. - Constituir un movimiento nacional. contra l.a imposición y el.. 

continuismo. 

Otro de l.os hechos fundamenta1es que se generaron 

posteriormente al.. destape de Carl.oa Sal.inas de Gortari, con mayor 

rapidez que l.a escisi6n de 1a Corriente Democrática, fue que 48 

73/. ~-p. 2. 
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horas d~spués de.l. "destape", 1a bo1sa mexicana perdió 70• de su 

valor y, como consecuencia inmediata, resurgió 1a inf1aci6n Y se 

generó una nueva devaluación de.l. peso frente a1 d61ar .. Para fines 

de 1987, la inflación alcanzaba nivel.es de 1601t y e1 d61ar se hab.!a 

disparado hasta 2,200 pesos .. Lógicamente, loa ánimos de 1as clases 

medias estaban exacerbados .. ' 75 ' 

Para 1988 e.l. sistema partidario cambió radica1mente, partidos 

que en e.l.ecciones pasadas hab.!an aPoyado al PRI, como e1 PPS, e1 

PARM y el PFCRN (anteriormente PST) , ahora apoyar.!an 1a candidatura 

de Cuauhtémoc Cárdenas .. Las razones de1 cambio eran J.as siguientes: 

1) e.l. candidato de.l. PRI ya cent.aba con e1 rechazo por parte de 

estos institutos pol..íticoa desde que dirig.!a 1a Secretar.!a de 

Programación y Presupuesto (SPP), y 2) se trataba de 1a ausencia de 

apoyo para e1 PRI en 1a e1aboraci6n de 1a 1egis1aci6n e1ectora1 

p1asmada en e1 COFIPE. 

Posteriormente se adh.irieron a 1a candidatura de euauhtémoc e1 

PMS, a1 retirar su postu1aci6n e1 Ing. Heberto Casti11o como 

candidato de partido, as.! como e1 apoyo de organizaciones 

socia1ea como 1a Asam.b1ea de Barrios (AS) y 1a Unión de Co1onias 

Popu1ares CUCP) entre otras, de grupos como e1 Consejo Estudianti1 

Universitario (CEU) y e1 Consejo Académico Universitario (CAU) , de 

sindicatos como e1 de Trabajadores de 1a Universidad Naciona1 

Autónoma de México (STUNAM),, parte de secciones de1 Sindicato 

Naciona1 de Trabajadores de 1a Educación (SNTE), as.! como otras 

organizaciones,, agrupaciones,, y parte de 1a burocracia estata1. 
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No s61o se expresaron en contra de1 PRI en e1 D.F., también en 

otros estados circunvecinos de l.a capital. y en e1 norte hubo 

muestra~ de simpat:.ía a favor de1 PAN. Si bien, e1 proceso de 

11 panificaci6n" del. norte ya ten.ta al.gunos anos de expresión, fue 

con e1 l.l.amado "Neopaniamo", encabezado por su candidato a l.a 

presidencia Manuel. J.Cl.ohutier, que se dio el. fortal.ecimiento de 

dicho proceso. 

"En s:!nteais, durante el. trienio 1985-l.988 se conjuntaron 
múl.tipl.es factores de tipo pol.:!tico, ideol.ógico, 
partidario, electoral. y económico que terminar.tan 
desembocando en l.a crisis final. del. sistema de partido 
hegemónico que estal.16 entre el. 6 de jul.io y el. 1• de 
diciembre de 1988 11 • '

761 

2.6.3 LA. ORGANl:ZACX6H DB LAS BLBCC%0HES DE l.988. 

La organización de las elecciones es un proceso trascendental. 

ya que en e11a descansan: la credibi1idad y 1a 1impieza de 1os 

comicios. La Comisión Federa1 E1ectora1 (CFE) es e1 órgano 

encargado de1 cump1imiento de 1a normatividad y e1 responsab1e de 

1a preparación vigi1ancia y desarro11o de 1as e1ecciones. Para 1988 

1a CFE modificó la 1ey LFOPPE de 1977 por e1 COFIPE (Código Federa1 

E1ectoral). el cambio fue realizado como la mayor~a de 1as 

modificaciones que se rea1izan a 1a Constitución. por iniciativa 

de1 Ejecutivo y por aprobación de 1a mayor~a pri~sta. 

¿Pero cúal fue 1a razón para cambiar 1a 1ey?. creemos que e1 

problema de fondo era que 1a representación en 1a LFOPPE por parte 

de los partidos era paritaria. es decir, hab~a un representante por 

partido con voz y voto. Esta antigua 1ey era defendida por 1a 
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oposición, mientras que 1a modificada 1a instauró e1 PRI y 

estab1ecía que 1a representación deb.í:a ser proporciona1 a 1.os votos 

obtenidos, además proponían que "e1 6rgano rector de 1os comicios 

se debía integrar por un representante de1 Ejecutivo (e1 secretario 

de Gobernación) , dos de1 Legis1ativo (uno por cada Cámara) y uno 

por cada partido debidamente acreditado, todos con derecho a voz, 

pero restring.í:a e1 derecho voto s61o a 1.os representantes 

estata1es y a 1oe tres partidos que hubieran a1canzado 1.a más a1ta 

votación en 1.a elección federa1 inmediata anterior. Por esa vía, e1 

gobierno y su partido se aseguraban una cómoda mayor.í:a en e1 6rgano 

electora1 federal, dado que tanto 1.oa comisionados del Ejecutivo 

como 1os de1 Legislativo provenían de1 oficia1ismo.nn 

La Comisión Federa1 Electoral (CFE) quedó integrada con la 

mayoría de un s6lo partido; independientemente de que 1.os 

representantes del Ejecutivo se abstuvieran o votara~ en contra de 

las iniciativas de1 PRI, éste no perdería. E1 Revolucionario 

Instituciona1 contaba con dieciséis comisionados, e1 PAN con cinco, 

e1 PMS con dos y con uno cada partido restante (PPS, PDM, PARM, 

PRT, PFCRN), además de 1oa tres repreaentates de1 Ejecutivo. 

No obstante, el secretario de Gobernaci6n y presidente de 1.a 

CFE se abeten.í:a de votar para dar1e a 1a Comisión un carácter de 

imparcia1idad. Los problemas más importantes que se dieron después 

de 1.a integración de 1a CFE y 1as facu1tades que se otorgaron a su 

presidente fueron: 

77/. Vald••, i..on•rdo y Mina P.lakarewic&. •t.. organ1&aC.10n de 1•• •1•cc.1one•• • •n aona•1•& Ca••nova, P&blo. 
tCoordl ssgyndp tnrgn-• d• te d""?sr•c!e. Mt.tsg 1 d• jnllp ds ttH Siglo XlU:-cz:rK. Mtdco, u•o, pp. sa-s:.. 
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1. Una facu1tad que se 1e dio al. secretario de Gobernación fue 

que él. designara secretarios y presidentea de organismos 

e1ectora1es intermedios y éstos, a su vez, a 1oa encargados de 1as 

mesas directivas de casi11as, siendo que anteriormente 1oa primeros 

ae e1eg~an por medio de una insacu1aci6n. 

2. Se modificó e1 registro condicionado de 1os partidos 

establecido en 1a LFOPPE y se regresó a una modalidad anterior, es 

decir, a1 registro definitivo; otra vez se cerraba el. sistema de 

competencia el.ectoral.. 

Por otro l.ado, el. padrón el.ectoral. quedó integrado casi por 38 

mil.l.onea de ciudadanos. Las proyecciones del. CONAPO de esos anos 

estimaban que para J.987 l.a pob1aci6n mexicana en edad de vetar 

al.canzarra 43.5 millones de tal manera que cinco y medio mi11onea 

quedaron fuera del padrón. y no ejercieron su derecho a1 voto. n• 1 

2.6.4 SL DfA DS LAS BLBCCXOHSS. 

En primera instancia hay que seña1ar qt..ie só1o el PRI tuvo 

representantes en cada una de las ss.ooo caai1las que se instalaron 

en los 300 distritos del para. Algunas de las irregu1aridades que 

se notaron durante el dra de los comicios fueron las siguientes: a) 

habra gente que tenra su credencial y que no aparecra en 1a lista 

nominal a 1a hora de tratar de sufragar. b) loa que se empadronaron 

y no lea 11eg6 su credencial y. c) los que por una u otra razón no 

encontraban en su lugar de residencia tampoco pudieron emitir 

su voto. esta anomalra se trató de corregir en un nivel mrnimo en 
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"Entre l.aa 17 y 18 hra. de1 6 de jul.io de 1988 parecJ:a 
que empezaban a dar l.oe resul.tados, aparecerí.an en l.a 
pantalla antes de que se cerraran l.as casil.l.ae, después 
que siempre no. El. Di.r. del. RNE (Registro Nacional. de 
El.ectores) mandó a l.oe representantes de partido con el. 
secretario t6cnico, éste l.es dijo que el. sistema 
tel.ef6nico que recibJ:a l.os resul.tados estaba saturado. 

Habí.a dos sistemas de información, uno el. de l.a 
CONAPO y l.a RNE, y el. otro de gobernación el. real.mente 
existente y este nunca se cayó. " . 1""

1 
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Fue hasta d~as después que se dieron a conocer l.oa resul.tados 

oficial.es; a ni. vel. nacional. favorecieron al. candidato del. PRI: 

Carl.oa Sal.inas de Gortari con 9,641,329 votos, en segundo l.ugar 

quedó el. candidato del. FDN (Frente Democrático Nacional.) Cuauhtémoc 

Cárdenas con 5,956,988 y en tercer 1ugar figuró e1 candidato de1 

PAN Manue1 J. C1outhier con 3, 267, l.59 votos. 1• 01 

2 .. 6.S LOS R.BSOLTADOS BH BL D.P. 

Antes de mencionar 1os resu1tados de 1a e1ecciones de 1988 

e1 D.F., es necesario hacer referencia a que 1a capita1 de1 pa~e ha 

sido una de 1as entidades en 1as que se diversifica más el. voto, 

esta caracter.!stica ha evo1ucionado pau1atinamente desde 1os años 

30, existen varias variab1es que ayudan a exp1icar por qué, ha 

sucedido as.!. 

La primera tiene que ver con e1 tipo de espacio: "1a ciudad 

nos hará l.ibres", esta expresión sintetiza 1a idea de que en 1as 

urbes existe una po1itizaci6n mayor que en 1as regiones o entidades 

..,,,_~· p •• I). 

•IJ/. Asia t11aaaif. Al.berr.a y Juan Molinar. •i.aa reaultadoa elecr.orala•"'• en OOn•Al•• caaa ....... a, 
lsgundg ln(grn• •pbft le dsegsusle1 Mt••sg el t d• jyJ,Jg de ne1 • C:Ult•S.JCXZ, ... .._ic:o. l!UO. p. 1411. 



de carácter rural; otros e1ementoa correlacionados con este espacio 

son: mayores nive1es de esco1aridad, un nivel. de vida mayor, más 

oportunidades ante 1a induatria1izaci6n y 1a centra1izaci6n 

económica, pol~tica y administrativa. 

La segunda variable es más actua1 y tiene que ver con 1a 

cris.i.s económica de 1982, el programa de ajuste económico y con la 

imposibilidad de responder por parte del gobierno a las demandas 

ciudadanas. Esta carencia gubernamenta1 se acentuó en el trienio 

1985-1988, ya que en este per~odo se sumaron a las demandas por 

falta de cobertura de bienes y servicios, las de loa damnificados 

de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Estas 

organizaciones vecinal.es de damnificados, adquirieron 

politizaci6n mayor de la que esperaba el. gobierno, la cual: 

" .•• tuvo 2 caracter~aticas de tipo dual, la primera fue 
que se negaron rotundamente a l.a inserción del movimiento 
al partido oficial. Y segunda su identidad pol~tica se 
construyó en función directa de su único interlocutor: el 
gobierno capitalino y el federal, con la Secretar~a de 
Desarrollo Urbano as~ como con el FONHAPO (Fondo Nacional 
de Habitación Popular)". 1111 

La última variab1e que mencionaremos para explicar 1a amplia 

participación en las el.eccionea de 1988, la participación de 

amplios movimientos social.es que apoyaron la candidatura del. 

Ingeniero cuauhtémoc Cárdenas, ejemp1os de estos movimientos 

sociales son: e1 CEO, CA.U, AB, UCP, entre otros. fU> 

•:il' • Mo1:i ... r, Ho.-.:aa:icaa. ~· p. 20l.. an ••t• •:i•- te•tD. al a11tar a•ft.111• Cl'I• no ••.i•t•n ••l:ud..ioe 
••r1Ga qu• planten l.a -lac10a de laa argani.aac1on•• y .ov1•:i•ncoa aac1•1•• can l.oa "rC1daa po1.t:t:ica• )"con l.oa 
PrDC••O• •l•ctara1••· 
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Loa reau1tados de 1a e1ecci6n para presidente en e1 Distrito 

Federa1 fueron 1os siguientes: Cárdenas So16rzano ganó con 

1. 429., 312 votos, en segundo 1ugar qued6 Sa1inas de Gortari con 

791.,531 y en tercer 1ugar C1outhier con 639,081 sufragioa.cui 

Después de1 6 de ju1io de 1988 se pensaba que, e1 pa!.s entraba 

a un proceso de competitividad ascendente, que no iba a ver reveses 

en cuanto a1 famoso carro comp1eto para e1 PRI., que se forta1ec!.a 

tanto e1 sistema de partidos, como 1a democracia po1!.tica forma1. 

Con forma1 nos referimos 1a seguida por 1os partidos 

po1!.ticos, que participan bajo un código y 1eyes que deben de 

cumplir; pero esta forma no es 1a única., pude haber otras como 

podr!.an ser 1oa golpes de estado, mediante guerri11as y 

revo1uciones o por 1a v.ía de organizaciones y movimientos aocia1ea. 

A estas formas de particípaci6n po1.ítíca podr.íamos 11amar1aa 

"informa1es", porque puede ser que se generen por 1igas u otro tipo 

de organización y que se conviertan en partido o haya una mezc1a 

entre una y otra. 

Con todo, aque11as expresiones de optimismo sobre e1 futuro 

pol.ítico del pa.ís, hoy se puede afirmar que consistieron más en e1 

buen deseo de algunos grupos, que la realidad que se presentó, 

porque pese a 1as movilizaciones de amplios grupos de 

organizaciones y partidos, el poder lo us6 el partido que lo ten.ía. 

Salinas fue el ganador oficial pese a que no se mostraron las actas 

y las boletas . 

E1 fraude fue inminente y nadie pudo comprobar que no hab.ía 

•JI/. Aaia H•••lf, Alb9rt:.a y Malin.r KorC••lt:.••· ~. p. 14.0. 
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existido, 1o que s.!. se observó fue que hubo distritos en donde 

hab~a zapato, es dec~r. todo para e1 PRI. Estas 1oca1idades ten!an 

1as caracter~sticaa de pertenecer a un medio rural, donde no hubo 

representación por parte de los otros partidos, especialmente del 

PAN y de los partidos que conformaban el FON, el fraude también 

consistió en el uso tecnológico y de los medios de comunicación. 

Para fines de 1988, a nivel nacional existe un ambiente de 

protestas y movilizaciones por el fraude electoral, no obstante, 

Carlos Salinas de Gortari ocupa la silla presidencial el primero de 

diciembre, proponiendo tres acuerdos nacionales: 1). Acuerdo para 

el desarrollo, 2). Acuerdo para la justicia y 3). Acuerdo para la 

democracia; además, un d:ía después de asumir el. poder puso en 

marcha el. Programa Nacional. de So1idaridad. 

Loa instrumentos privil.egiados que util.izó Sa1.inas de Gort:ari 

para poder l.egitimarse a través de sus acciones fueron, sin 1ugar 

a dudas, l.oa medios masivos de comunicación y l.oa de al.ta 

tecnolog:ía, por medio de l.oa cual.es fue conquistando una opinión 

favorabl.e y una imagen ante l.a opinión pGblica y l.a sociedad en su 

conjunto extremadamente positiva. 

Desde el primer momento que tom6 el poder se puso a trabajar 

para crear l.a 1.egitimidad que l.e fal.taba en 1988. La mayor:ía de sus 

acciones diarias estaban presentes ya sea por l.a radio, l.a 

te1.evisión o l.a prensa escrita. Las actividades y acciones de 

diferentes :índo1.e l.as podemos agrupar por orden de importancia: a) 
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1as econ6micaa, b) las institucionales, e) las po1~ticas y d) 1as 

de po1~tica social. Todas estas acciones también 1e servir~an para 

obtener una mayor~a pri~sta en el Congreso y para continuar "sin 

problemas" su proyecto de Modernización y de Reforma del Estado, el 

cual esboza en su primer informe presidencial en 1989. A 

continuaci6n se expondrán de manera sintética en qué consistieron 

dichas acciones: 

A). Acc~one• d• car6ct•r econ6m.i.co 

Las acciones salinistas que en primera instancia y a lo largo 

de los tres primeros aftos penetraron con mayor profundidad fueron 

las de tipo económico. Como ya lo mencionamos con anterioridad, a 

lo largo de este trienio se redujo la inf1aci6n y el aumento de la 

inversión extranjera. otra acción que se 1es suma para crear 

1egitimidad fue 1a renegociaci6n de 1a deuda, 1a cua1 se redujo en 

un 35~ de capita1. As.! mismo, habr.!a que mencionar 1a 

reprivatizaci6n de 1as empresas estata1ea, como fueron 1a 

siderúrgica L~zaro Cárdenas, la venta de 1os bancos y de 1a mayor 

parte de 1as acciones de 1a Empresa Te1éfonos de México. 

Fina1mente, un hecho de mayor trascendencia; fue que junio de 

1989 se iniciaron 1as negociaciones para eatab1ecer un acuerdo de 

1ibre comercio; éste era uno de los puntos más importantes por 1o 

que el presidente necesitaba obtener la mayor.!a pri.!ata en e1 

Congreso, para poder 1levar a cabo una serie de modificaciones a 1a 

Constituci6n y para aprobar e1 texto del Tratado de Libre Comercio 

con 1os Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 

En suma, la modernización económica consist:.i6 en crear y 
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fortalecer a un grupo reducido de empresarios que pudieran competir 

a futuro, a nive1 internaciona1. 

B). Aec~oDe• d• car&ct•r %n•t~tUC~ODa1. 

Ese mismo mea Sa1inaa de Gortari dio a conocer l.a creación de 

dos consejos: el. primero fue e1 Consejo Conaul.tivo del Programa 

Naciona1 de Solidaridad, presidido por Carlos Tell.o Mac:ías y el. 

segundo fue el Consejo Nacional para l.a Cultura y las Artes, 

presidido por V:íctor Flores Olea. En ambos consejos se incorporaron 

a trabajar parte de l.a "inteligencia" de este pa:ís,. espec.!ficamenc.e 

intel.ectual.es que con anterioridad simpatizaban con las propuestas 

social.iataa y, en el. mejor de los casos se contaba con antiguos 

miembros de movimientos social.es y participantes en las guerri11as 

urbanas para ejecutar 1as acciones de PRONASOL. No pocos de estos 

miembros pertenecJ:an a un grupo con fil.iación mao:!sta. Ambos 

consejos y programas trataron de mantener un contro1 socia1 e 

impu1saron 1a apatía po1:!tica o 1a ausencia de 1a crJ:tica. 

Mientras e1 presidente transfer:!a recursos de1 Estado a manos 

privadas, parte del. dinero extraJ:do de esas ventas 1o canal.izaba a1 

Programa Nacional. de so1idaridad. En el. transcurso de 1990 

destacamos 1os siguientes hechos: e1 presidente Sa1inas entregó 

obras de so1idaridad en diversas loca1idades de1 país, una de l.as 

más re1evantes fue 1a del. jueves 11 de enero, en donde puso a 

funcionar e1 sistema de el.ectrificaci6n en Chal.ce que benefició a 

más de 60 mil. hogares de esa zona. AsJ: mismo, se fueron creado 

nuevos subprogramas; octubre de 1990 comenzó a funcionar el 

programa de un kil.o de tortil.l.a gratis para l.as famil.ias con 
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menores i.ngreeos, siendo 3, 200, 000 fami1ias 1as beneficiadas por e1 

programa. C••• 

C). Aoa~on•• de car•cter Po1~t~ao. 

E1 1unea 19 de diciembre de 1988, car1os Sa1inas de Gortari 

convoc6 a todas 1as fuerzas po1~ticas de1 pa~s a una consu1ta para 

revisar 1a 1ey e1ectora1. 

En 1os primeros meses de1 año de 1989 se 11evaron a cabo una 

serie de acciones que 1os periodistas y algunos inte1ectua1ea, 

denominaron como go1pes espectacu1ares, a1gunas de estas acciones 

fueron 1a aprehensión de La Quina: Joaqu~n Hernández Ga1icia y de 

Salvador Barragán Camacho, ex1~deres petro1eros y de Eduardo 

Legorreta acusado de defraudación y venta i1ega1 de valores. 

En este mismo año habrá. que mencionar otros hechos importantes 

en 1a vida po1.!tica de1 pa.!s; e1 primero tiene que ver con 1a 

creación de1 Partido de 1a Revo1uci6n Democrática (PRD) , e1 segundo 

fue 1a p6rdida de 1os expedientes de 1as elecciones presidenciales 

de 1988 a causa de un incendio, ambos acontecimientos ocurrieron en 

el mes de mayo. Otro evento de tipo "accidental" fue la muerte de1 

excandidato a 1a presidencia en 1988 por parte del PAN en un 

accidente de carretera. 

Loa primeros dos años de gobierno salinista fueron 

fundamenta1ea para estab1ecer hasta cierto punto una conciliaci6n 

con 1os partidos po1.!ticoa, organizaciones y sectores, para 

••1 · J.JlJ.SlJl¡e. p. 12<1. 
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posteriormente l.levar a cabo su "Programa de Modernización" de1 

pa.ís en todos sus áml:>itos; pero siempre priorizando el. aspecto 

económico antes que e1 po1.ítico, e1 cual. nunca se l.l.ev6 a cabo. 

2.5 .. 7 BLSCC%0HSS CONPLZCTXVAS SN LAS SHT%DADSS PSDmaA.T.rYAS 

Las elecciones controvertidas, según l.a analista pol.ítica 

Silvia G6mez Tagle, fueron las de Tabasco, Michoacá.n, Guerrero, 

Baja California, Yucatá.n, Estado de México, Guanajuato y San Luis 

Potos.i:. ' 851 

La promesa de Salinas de transitar a la democracia pol..ítica no 

fue cumplida. En loe mencionados procesos electoral.es existieron un 

sinnúmero de irregul.aridades, dadas en un primer momento en el. 

estado de Tabasco; con todo esto el PRI ganó, sin embargo, "En 1989 

se les escapan del. control. las e1ecciones en Baja Ca1ifornia. 

Michoacán y Guerrero,, además de haber conseguido 1a oposición 

ciertas presidencias 1oca1ea y diputaciones en todo e1 pa.!s". 1u 1 

En Baja Ca1ifornia 1os resu1tados de 1a votación para 

gobernador favorecieron a Ernesto Ruffo Appe1,, candidato de1 PAN,, 

con 204.507 votos. mientras que Margarita Ortega de1 PRI obtuvo 

163.529 sufragios. se reconoció 1a victoria de1 candidato panista. 

con 1o cua1 se va a inaugurar un proceso de a1ianza entre e1 PRr y 

e1 PAN 11amado: "concertasesi6n". 

En e1 caso de Michoacán,, e1 PRD "gan6 cuando menos 11 

distritos de 18. hab.!a pruebas suficientes de su triunfo. Sin 

IC/.~.p.J.4C. 
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embargo e1 PRJ: y el gobierno Cl.oca1 y Federal.) movil.izaron al. 

ej~rcito y aprovecharon todas l.aa al.ternativas que ofrec.ía l.a 1ey 

el.ectoral. l.ocal. con el. fin de impedir que l.os partidos de oposición 

estuvieran presentes en l.os órganos el.eetoral.es, de tal. suerte el. 

PRI "cal.ific6 l.as el.ecciones" a puerta cerrada, anul.6 casil.l.as y 

anul.6 resul.tados para asegurar su triunfo en l.a mayor.ía de 1.os 

distritos". cnt 

También en 1989, versiones extraoficial.es sefial.an que en 

Guerrero el. voto favoreci6 a Cuauhtémoc Cárdenas, pero el. ser juez 

y parte al. mismo tiempo, l.e permitió al. PRI hacer fraude. 

Ante l.os confl.ictos en 1989, los perredistaa tomaron algunos 

ayuntamientos: "En coyuca de Ben.!. tez. . . hay barr.icadas y gente 

armada con modestos rifl.es y machetee, dispuestos a defenderse. En 

forma similar a 1.o ocurrido en Michoacán, en Guerrero el ejército 

desalojó los ayuntamientos en abril de 1990. 11 CHI 

En el Estado de México durante la elección presidencial de 

1988, el voto favoreci6 a Cárdenas. Ea precisamente el d!a de las 

elecciones locales, el 12 de noviembre de 1990, cuando se presenta 

una serie de incidentes, al igual que un mes después en Tejupil.co, 

a donde asistieron Heberto Castillo y otros perredietas, quienes 

junto con mujeres que presenciaban el evento fueron agredidos con 

gasee 1acrim6genoe. Después las autoridades y 1.oa medios de 

comunicaci6n presentaron a 1.os agredidos como 1.os incitadores a la 

violencia. En 1990 el gobierno parec!a recuperar el. control. sobre 

• ..,,·~.p.14• • 

•• ,. ~. p. 1S4. 
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l.oa procesos el.ectoral.ea. 

Esta a el.ecci.ones marcaron nuevas paucas: muy baja 

participaci6n el.ectoral. y trato diferenciado a l.a oposici6n; con el. 

PAN se negoci.6 y se l.e reconocieron al.gunoa triunfos, mientras que 

al. PRO no se l.e dio ninguna tregua. 

Por ejempl.o, se acept6 el. triunfo del. PAN en Mérida, Yucatán, 

favor de Ana Rosa Payán: "El. diál.ogo se abri6 entre l.a direcci6n 

paniata y l.a Secretar~a de Gobernaci6n" para concertar el. triunfo 

de Ana Rosa Payán y no objetar otros triunfos del. PAN en otros 

distritos ni protestar por el. fraude en el. Estado de México. 10• 

2.6.8 LA OROAHXZACXOH DZ LAS BLZCCXOHBS. 

Para l.a organización de estas el.eccionea y como consecuencia 

de l.aa de 1988, crearon por l.o menos dos instancias y un 

regl.amento el.ectorai. l.as dos primeras fueron: El. IFE (Instituto 

Federal. El.ectoral.) y el. TRIFE (Tribunal. Federal. El.ectoral.); el. 

regl.amento fue el. COFIPE (C6digo Federal. de Instituciones y 

Procedimientos El.ectoral.es) . 

El. objetivo con que fueron creadas estas instancias fueron el. 

de darl.e un carácter de imparcial.idad y transparencia l.as 

el.ecciones de 1991. para el.l.o en el. IFE se crearon dos instancias 

~una representada por cuerpos col.egiados (Legisl.ativo, Ejecutivo y 

partidos y ciudadanos y, por otro l.ado. una estructura ejecutiva 

del. Director genera1 del. IFE que fue l.a que real.mente dispuso de 

• 9 /. ~· p. 1sa. 
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recursos, nombró funcionarios electorales, locales, distritales y 

de caei11a y tom6 las decisiones importantes. f•oJ 

No obstante la pertenencia partidaria en el PRJ: del Lic. 

Emilio Chuayffet Chemor, Director General del l:'FE, al igua1 que 

otros directores era cuestionable ya que la pretensión era la 

imparcialidad. 

2.6.9 BL PAl>Rc5N 

El padrón sin lugar dudas fue uno de los puntos m4s 

criticados y más cuestionables en primera instancia por la forma 

en que se recabó la información por medio de la t6cnica censal y no 

a través de la creación de un registro nacional ciudadano como en 

otros pa~ses. En el Padrón aparec!an tres listas: el catálogo la 

lista nominal y el padr6n 

"El catálogo se refiere al registro de los ciudadanos de 
mayores de 18 ai'los residentes en cada uno de los 300 
distritos uninomina1es en que se encuentra dividido e1 
pa.!s y cuya información básica ea : nombre, l.ugar y fecha 
de nacimiento, edad, sexo, domicil.io, y tiempo de 
residencia, ocupación y en su caso, fecha de certificado 
de naturalización. El padrón se el.abora con todos 
aque11os que estando en e1 catál.ogo han sol.icitado su 
inscripción mediante una solicitud en l.a cual. consta su 
huel.l.a dacti1ar y su firma; 1as 1iatas nominal.es incl.uyen 
a todos aquel.l.os que, habiéndose inscrito en el. padr6n, 
tienen credencial, con lo cual se elaborará en definitiva 
el l.ietado que permitirá votar a quien J.a presente". cnJ 

Para poder anal.izar l.a expl.icaci6n anterior hay que mencionar 

J.as cifras en el. caso del Distrito Federal.; de un total. de 

S,343,143 se catal.ogaron 5,205,201, es decir, el. 97~ de ciudadanos, 

de estos aparecieron en el padrón 4,860,720, es decir, el. 93~ de 

'llO/.~,p.15'11. 



1os catal.ogados y un 91% de ciudadanos, mientras que e1 padrón de 

1988 fue de S,095,462, es decir, 234,742 más que en el. padrón del. 

30 de abril. de J.991. l 92 I 

Otro de l.os probl.emas relacionados con el padrón fue el. de l.as 

credencial.es entregadas y de las que no se entregaron. Según datos 

del. PRO, fueron entre un 25% y un 30%, de ser as!. s6lo 28 mil.l.ones 

de ciudadanos estuvieron en condiciones de votar y J..8 mil.l.ones 

no. cni Si a esto l.e sumamos que el. d!.a de l.as el.ecciones había 

ciudadanos que ten!..an su credencial. y no aparec!an en l.a l.ista 

nominal. y viceversa, as!. como ciudadanos que perdieron su 

credencial. y otros que ten!amos dobl.e credencial, surgen l.as 

siguientes dudas: ¿cuántos en real.idad pudieron votar?, ¿cuántos 

quer!..an? y ¿cuántos efectivamente l.o hicieron?. 

El. úl.timo de l.os puntos a criticar ea l.a forma en que 

reunió l.a información el. RNE, través del. factor de 

credibil.idad, es decir de l.o que el. ciudadano reporta, sin acta de 

nacimiento ni otros documentos que comprueben domicil.io, 

nacional.idad, etc. 

2.6.10 LOS ll&SULTADOS BLECTORAL•S 

En el. proceso el.ectoral. del. 18 de agosto de 1991, se compitió 

por l.oa siguientes puestos l.egisl.ativos: 300 diputaciones de 

mayor~a. 200 de representación proporcional., l.a mitad del. Senado y 

,,, • Cr••po, .70••· •al conte:in:o pciltca.co d• l•• •lecct.cin•• da 19•1•. •n -t.• M•••t.C. A.1bartci y .7acqueli.n• 
-•cbard, 'd' wJwss.gn•• fpd•r•lte dp 1!!1 0 ClUl•UNAR•ParrGe, M•at.ca. 1992 0 p. ••• 
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1a renovaci6n de J..a Asamb1ea de Representantes de1 Distrito 

Federal. 

Loa partidos que compitieron fueron: PAN, PRD, PRI, PARM, 

PFCN, PPS,. PDM, PEM, PRT y PT, un tota1 de l.O partidos de 1os 

cual.es 2 apenas ingresaban a la contienda electoral (el PEM y el 

PT) y otros dos volv~an a tener su registro condicionado (el PRT y 

el POM). Estos Gltimoa cuatro partidos no obtuvieron por lo menos 

el l... s de la votación total, por lo cual perdieron 

registro. 1•• 1 

Con respecto a los resultados a nivel nacional, se observaron 

J..oa siguientes datos: el PRI,, obtuvo un triunfo arroll.ador con 

l..4,l.l..9,.36l. votos (el. 61..48%),. el. PAN, por su parte, al..canz6 

4,.07J..,l.00 sufragios (el. 17.73%) y el. PRD sólo l.,895,.J..33 votos (el 

B.25~). 

Viendo J..os resul.tados de l.os estados en 1os que perdió Sa1inas 

en 1988, se observó una c1ara recuperaci6n de1 partido oficia1, 

aunque 1os datos de 1991 corresponden a diputados de mayor~a. Los 

casos ana1izados son: Baja Ca1ifornia Norte que en .1988 tuvo e1 

36. 6~ de 1os votos, en 1991 ascendi6 a1 46 • .1; en e1 Estado de 

M~xico 1as cifras se e1evaron de1 29.8% a1 53.6~; en Michoacán 

pas6 de1 23.3% a1 a1 53.8% y en More1os 1aa cifras indican que de1 

33. 7% se 11eg6 a1 65. 8~. u 5 1 

• 4 /. ~i• -••ir. Alb•rto. •1••1, l•• •l•cc!on•• de la r••taurac16n"'. en Az!z, Alberto y Jacqu•line 
hacbarcl, Lf• elsss&an•• fsdsreltw ds J!?J CtlH·UJfAM·Pornla, M••1co, 1••2. p. 215. 
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Lo destacab1e de estos resu1tados, partiendo de l.a experiencia 

de 1988 1 fue que l.oa nivel.ea de votación regresaron a l.a expresi6n 

del. carro comp1eto para el. partido oficial.. 

La importancia para el. régimen ea1inista de l.os comicios de 

1991 es demasiado grande, tanto as! que estas el.ecciones 

permitieron al. gobierno real.izar acciones y pol.!ticas ya pl.aneadas. 

l.ae más importantes eran: 

a). Continuar con el. proceso de l.iberal.izaci6n económica. 

b). Ll.evar a cabo l.a aprobación del. Tratado de Libre Comercio, 

aunque en condiciones desfavorabl.es para l.a economía del. pa!s. 

e). Continuar gobernando y aprobando en el. Congreso l.a mayoría de 

l.as iniciativas de l.ey, teniendo el. PRI en su poder l.a mayor!a de 

l.as curul.es del. Congreso de 1a Unión. 

d) . Seguir manteniendo po1~ticaa favor de 1as empresas 

mu1tinaciona1es, de 1os organismos financieros extranjeros, as.! 

como de un reducido número de empresarios exportadores; 

resumidas cuentas continuar con 1aa po1!ticaa dictadas por e1 FMI 

y e1 Banco Mundia1. 

2.6.11 SL DXSTRJ:TO PICDSRAL 

Las e1ecciones en e1 Distrito Federa1, por lo menos de 1967 a 

1a fecha. se han distinguido por ser de mayor competitividad que e1 

nive1 promedio observado a nivel naciona1 y por 1o regular que 

cualquier otra entidad. 1º 1 

961- ·Y•r dato• d• •old•ftberg, Jo••· •Lo• -to• d•1 D.r.•. en SU•d•m9• d• "••g•, nO•. :17, ;julio de 1991, 
pp. :u-n:x. 
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Las razones son varias; se trata de un espacio netamente 

urbano con nive1ee de educación a1tos y ea e1 centro econ6mico y 

pol.~tico del. pa~a. Aquí el. significado de l.o pol.~tico adquiere 

mayor dimensión. no obstante que l.ocalmente no se e1igen ni al 

regente ni a 1oa del.egadoe; ésta puede ser una razón de l.a 

p1ural.idad del. voto en el D.F. para elegir a1 Congreso. 

En el D.F., donde en 1988 se hab~a votado mayoritariamente en 

favor de C&rdenae y en contra del PRI, loa resultados para l.a 

el.ección de 1991 fueron total.mente contrarios, l.a oposición vio 

perdida l.a esperanza de mantener sus nivel.ea de votación. 

Loe resul.tados del l.B de agosto de J.991. en el. D. F., 

favorecieron al. PRI aunque menor medida que a nivel. nacional., 

obteniendo 1,519.976 votos (e1 46.54%). e1 PAN a1canz6 653.102 (e1 

16.54%). e1 PRD cosec:b6 391.989 (e1 11.94%) y e1 PFCRN 282.034 

sufragios (e1 8.59%); en este caso incorporamos a 1a iista a este 

partido. ya que en nuestro estudio de caso e1 distrito 22. 1a 

gente confundi:a a1 PFCRN con e1 PRO por el. apel.l.ido de1 rng. 

CUaubtémoc Cárdenas. primer presidente de1 PRD. 

Pero. ¿cuá1es fueron ioe e1ementos que ayudaron 1oca1mente 

para que sucediera esto? Al. respecto 1a Dra. G6mez Tag1e seftal.a 

varios factores: primero. el. PRr rehizo sus antiguas al.ianzas con 

diversos sectores de 1a pobl.aci6n pobre: "en especial. sol.icitantes 

de vivienda1 comerciantes ambul.antes y habitantes de co1onias 

popul.aree demandantes de servicios en 1as que el. PRONASOL y el. DDF 

¡-----·-----··-···-·---·----·-·---···-----··---···---···----·---·-··-----------·-·-·--
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fueron recursos importantes". tni En segundo 1ugar, no hay que 

ol.vidar l.a masiva y costosa campai'la el.ectoral. y l.a difusión de 

propaganda del. tipo de: "hoy votos de partidos, mañana compromisos 

de gobierno" y l.a afirtttaci6n de que se el.evar~an l.oa recursos para 

l.as actividades de campañas: "en l.as zonas donde l.oa resul.tados 

fueron adversos a su partido en 1988". '" 1 

Existen bastantes investigaciones acerca del. cambio en l.as 

preferencias el.ectoral.ea entre l.oa comicios de 1988 y loa de 1991, 

que ofrecen di versas expl..icacionea. Estas en al.gunos casos, 

pueden agrupar y coincidir con el.l.as. Nosotros a partir de este 

trabajo pensamos que l.a expl.icaci6n tiene que ver evidentemente con 

una serie de factores, pero hacemos hincapié que el. PRONA.SOL 

funcionó para darl.e el. triunfo al. PRI en muchos l.ugares donde el 

FDN ha.l:>.ía ganado. Son l.os casos primordial.mente de1 D.F.~ del. 

Estado de México y de Michoacán. 

En el. siguiente cap~tul.o abordamos el. tema del. PRONASOL y su 

acci6n e infl.uencia en al.gunos estados del. pa~s. El. trabajo 

emp~rico y estudio de caso para confirmar esta aseveración se 

tratará en el. al.timo cap~tul.o. 

»7.I• O-a T•gl•• •i2vi•· •Di•trito P..S•r•l•. •D w. aJ•sSUU>•• fs ¡pt1 t Le rssvcscts#Qn 9g1g111, l..
Jorc&&.S.. 1••2, p. 12c. 

••./•~p.J.Jl2o 
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POBRBZA, POLfTICA SOCIAL Y PRONASOL. 

3.1 LA POB-ZA. 

La década de 1os ochenta dej6 para 1os pa!ses en general. 1a 

agudización de uno de 1os prob1emas de mayor . re1evancia hasta 

nuestros d!aa: 1a pobreza. Este fenómeno es un obat4eu1o para e1 

desarro11o social de 1as naciones. pero también imp1ica una utop.!a 

realizar que tiene como único veh.!cu1o 1a democracia. Más 

adelante nos abocaremos a desarro11ar esta idea que parte de 1a 

constitución de una verdadera ciudadanía. 

Es cierto que 1a pobreza no caracteriza s61o a 1os pa!ses de1 

tercer mundo, ya que 1a privaci6n económica y 1a exc1usi6n aocia1 

han continuado en Estados Unidos y en 1os pa.!ses más ricos de 1a 

Comunidad Económica Europea, aun durante fases de coyuntura 

econ6mica favorable. '"'' 

El prob1ema de 1a pobreza está estrechamente ligado a la 

desigua1dad en todos sus órdenes. aspectos y ni ve1ee. Para esto 

exponemos a1gunoe datos que presentan dos investigadores para 

i1uatrar dicho fenómeno a nive1 mundia1: 

"Loa pa~sea industria1izadoa disponen de un 18'" de 1a 
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pob1aci6n en 1988, cuentan con una producción de1 78~, 
generan un gasto en energéticos de 81%, en fertilizantes 
consumen e1 70tr, cuentan con e1 84% de loe tractorea y e1 
B4tr de 1os gastos en armamentos." 11ºº' 
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Loa porcentajes antes señalados, se refieren a1 consumo 

datos mundia1ea, 1oe países induetria1izados, según el banco 

mundial son diecinueve, e integran e1 grupo de la Organización de 

Cooperación de Desarrollo Econ6mico (OCOE) , y el subgrupo de pai:ses 

con ingresos más alto son Australia, Austria, B6lgica, Dinamarca, 

Canadá, E.U., España, Francia, Irlanda, Finlandia, Italia, Noruega, 

Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia, Suiza y la ex.Repdblica 

Federal de Alemania. 

Otro de los datos que pueden recalcar l.a enorme desigual.dad 

económica. es e1 Producto Nacional. Bruto (PNB), el. cual. durante 

1970 a 1987 se redujo en promedio en l.os pa~ses en desarrol.l.o más 

pobres en nueve dól.area por persona. en l.os pa~ses en desarrol.l.o 

exportadores de petr61eo en 360 d6l.ares y en 1os pa~ses 

industria1izados occidenta1es. aumentó en 2, 711 d61ares. Durante l.a 

década de 1os ochenta a61o 1oa pa~ses industrial.ea pudieron mejorar 

su situaci6n, mientras que 1os pa~ses en desarro11o están peor que 

en 1970. 11011 

No obstante, 1a pobreza mundial. tuvo en 1oa hechos un fen6me~o 

de adición, es decir, a 1a vieja pobreza ya existente, 1a que no 

tuvo cabida ni fue inel.uida en e1 desarro1J.o en el. Estado de 

Bienestar •. se J.e sumaron nuevos pobres que en l.os ochenta se 

l.OO/. Sltrabao, audolr: y Or•u1• 0-•ld. Por fwu> ª2"'º' $'ºpobres. CJllM·tn&AM. "M•i~. 1990 0 p. =o. 
101/• ~. P• 2~, 
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generaron a partir de 1os ajustes a nivel. mundia1 en 1aa econom1:as 

que se dieron como necesarios a partir de la g1oba1izaci6n y la 

conformaci6n de bloques económicos,. que a su vez surgieron por la 

tercera revolución industrial. Todo esto provocó cambios en l..a 

productividad,. generando as.! desempleo, cai'.da de loa salarios y 

peorés niveles de vida. 

3. 2 LA POBRSZA BN mxxco Y ~ZSXS DB LOS N%VSLBS DB ICKDXC%6N. 

Uno de l.os principal.es efectos de la crisis económica iniciada 

1982 y de la consecuente pol.1'.tica de ajuste, implementada por el 

gobierno de Miguel. de l.a Madrid,. fue el crecimiento de la población 

en condiciones de pobreza. Además, l.os a.dos que duró este 

sexenio el gasto en la pol.!tica social disminuyó notablemente con 

respecto a los sexenios pasados. Una respuesta por parte de 1a 

sociedad fue, como ya vimos, la disminución de 1a votación a favor 

de1 PRI en 1os comicios de 1988. 

La pobreza en México ea un 1aatre del pasado. Sin embargo. hoy 

está presente en todos loa espacios geográficos de nuestro pa~s. 

Una pregunta que surge es: ¿c6mo estudiar 1a pobreza?. es decir, ¿a 

partir de qué concepción se debe analizar este fenómeno?. 

La pobreza como tal. es definida como la ausencia o carencia 

que tiene un individuo o un grupo, en sentido estricto, de bienes 

materiales. No obstante, esta definición es aun muy vaga, ya que un 

individuo puede carecer de un automóvil o un barco y no por eso 

encuentra en la pobreza. 

Ante la pobreza del concepto anterior, nos remitimos a uno de 
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1os estudiosos más serios sobre e1 prob1ema: Ju1io Bo1tvinik. La 

pobreza para é1, es ante todo 1a ausencia o carencia de 1os bienes 

o necesidades básicas para e1 deaarro1lo de las actividades. de cada 

hombre, as.í. como para su subsistencia en su enterrio societa1. no2 • 

Respecto a la distinci6n entre los conceptoi:s _de "pobreza 

extrema" (absoluta) y la "pobreza" (relativa): la primera se 

refiere a todas las familias o personas que no logran ,cubrir la 

canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir, que no contienen dentro 

de alimentación los nutrientes básicos que requiere-un ser humano 

para su subsistencia; la segunda se refiere a aquellas fám_i1ias que 

no tienen acceso a la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales 

(CNSE). ésta va más a11á que 1a primera canasta. ya. que en e11a se 

inc1uyen art~cu1os para 1a 1impieza y 1a sa1ud. educación. 

recreaci6n. transporte y una vivienda con 1os requerimientos 

necesarios tanto de espacio como de servicios. uo31 

La dimensión cuantitativa de 1a pobreza se puede observar en 

1os siguientes datos proporcionados por 1os investigadores Julio 

1
D:l/. S•t:• -nc•pciOn dJ.c• lo •1!1Uient:•• •La 11 conl'•r•ncia ra91cnal •Obr• la pcbre1:a en Aa•rica :t.&t:ln• 

y •l Caribe. del Pr09r•- d• l•• lfaclon•• Unid•• par• •l. O•••rroilo CPNUI>I, c-on•1d•ra co..., nec••J.d•d•a y 
-t:i•E•ct:or•• bA•ico• qu• d•-nd•n de cond1cione• econO•ic•• al•• •l!JUl.•nt:••• al una al:i.••nt:•cl.On q..,.• eu•pl• con 
lo• r•qu•ri•J.ent:oa nut:ricJ.onal•a de cada P•l"•on• y con 1•• paut:a• eul"<Cural••. lo que •upon• e-...... ••"<C:t.•l'•e-t:or•a no 
•Ol.O •l •9'1•. lo• •li••nt:O• y O"<Cr•• babid••· a1no t:a-.t>l•n la •n•rsifa y lo• medio• par• prepara,-lo• y con•u..,irloa 1 
bl -nt:eni•lent:o de l• aalud y r•prodUCCIOn bio10g1ca. la que aupone aervlcioa de ••lud -r•<>nal•• U.ncluyendo lo• 
product:c• y ••rvJ.cic• t:er•p•ut:.ieo•I y ne P•r•on•l•• {•alud pllnlical y lo• ••t:a•l'•ct:or•• q"• pe....,it:an 1• hl!Ji•n• 
del bogar y la peraona1 1 el un• v1v1end• con ••paelo• •decuadoe al t:a-fto da la E••ll.a•. eon•t:rulda con loa 
-t:•rJ.al.•• idOneoa y •n buen eat:a<So da conaervae1C1n lqua •••gura" au prot:acctO" y pr1.-cla/; que cu•nt:e en au 

~¡*;~~r~~!:*EX~~F .!:i1!~::r.:~:::::~~~~~~~~:·: ~~~~~~,;~:~:~:~:?::rr;;r~::,"E: ::Et1~d::-a:H~r::!: 
!:~:a~u~O ~':,1°..rJ.1~~"ª .. ';.~'!-: .. •.xur•.

1.r1i: .. :;p;e-!;•::::.:9!ª1!! i:;:~:i:~,':.~a'•~r~~c~~~t: .. c~•,..•.~C,."u!'1 i~J:~r:~ ::.::"~ 
llbr•1 r) ve•t:ido. cal1:ado y cuidado p•raonal1 vl tra .. aport:• polb11co1 hl c ... unicaciona• t>••lcaa co..., corree 
t:•l"9raro y t•1•rano1 11 ••9U1"1<S•<S de t•.,•r accaao • lo• ••t:l•l'•ct:or•• hl•1-• durant:a t:od• •u va.sa. 
in<Se-rodiant•••nt:a da 1• a.Lcuac10" an qua aa ancuantra. lo cu•l requiara d• "'•canl•..oa • •aC•l• t••ili•r o •acial 

r.:::::.~::i~!!T:~~~:.i~::~~~::::R:ur:::::::5~;;~~ ... ;ii:~:tt':i~t:::;'fJ:.·r::!di:!1f: • .s:ii::~~f:Fd:."~1:'n:::::H: 
~·l.IDCl4.'". 

1 0l/. Para proiundiaar anal t:•- de la di•t:l""te" ª"tra la• canaat:••• veanaa loa •t9u1ent:aa ••t:ud:i.oa d• 
Julia •cltvinJ.ll• NsS•!ld•d•• y ••thhssgr:• t>l•lsg• y H•sle une "'ftr•s•glt <1• •yp"r•r•<"n 'il• la P2'i>F'"ª· 



Bo1tvinik y Enrique Hernández Laos1 

CUADRO 9. 
Evo1uci6n de la incidencia de 1a pobreza en M~xico. 

l.963 - l.988 (Mi11ones de personas) 

1963 l.968 1977 1981 l.984 1988 

Pobl. Total 40. e 47.9 63 .e 71.4 7fi.5 83.0 

:tnc. Pobr. en • 77. 5 72.6 se.o 48 .s sa.s 59.o 
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Otros indicadores para demostrar que e1 .!ndice de pobreza 

aumentó tienen que con datos económicos,. eontinuaci6n 

enumeramos a1gunos: el primero es el producto y consumo per cápita 

que aumentaron de l.970 a l.981; el PXB aument6 en el per.t:odo un 

46.9% y el consumo per cápita creció un 49.S~. No ocurrió lo mismo 

en el per.f:odo de 1.982-.1.991,. en este: "El P:IB per cápita y el 

consumo privado per cápita del 91 son 9-2~ y 4-9~ más bajos que los 

de 1981. n • r10•1 

Sólo haremos mención a dos variables más: una ea el emp1eo que 

creció en e1 primer per~odo de 13 mi1lonea a 21.s. se crearon 8.7 

millones de empleos en once aftos; mientras que de 1982 a 1991 se 

crearon s61o 1. s mi11ones. ea decir. 7 veces menos cuando 1os 

emp1eos que se necesitan anua1mente eran cerca de un mi116n. 

La a1tima variab1e es e1 poder adquisitivo de 1os sa1arios 

m~nimos y medios, 1os cua1es descendieron en 1os 80 a causa de 1a 

inf1aci6n. Ju1io Bo1tvinik uti1iza un método integrado a partir de 

1a adquisici6n de una 11 Canasta Normativa de Satisfactores 

Esencia1es 11 y mide e1 aumento tanto de1 costo de 1a canasta como 

1 º''· Bo1t.v:&.nik, o7,.1ia. •LA ••t.i•racctan d• 1•• n•C•eid•d•• •••nC:&.•1•• •n N•K:&.ca en le• ••it.•nc• y 1ae 
ach•nce• •n Paecue.1 -nce~ y.Jo•• llo1d•n.berv fC-rd•I P-eerrgt19 d••lgueld•d y ••dlg •ebl•nse ''''• pp. 100•101. 
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del. número de ingresos que necesitan 1as famil.ias para acceder a 

el.l.a. Ll.ega l.a concl.usi6n de que: "La ganancia en poder 

adquisitivo de l.oa sal.arios en términos de l.a CNSE entre 1970 y 

l.981 se pierde totalmente de 1983 a 1991•. 11º51 

3.3 POLfTJ:CA SOCJ:AL 

En real.idad el. término y concepto de pol..ítica social. no se ha 

desarrol.l.ado l.o suficiente debido a que es rel.ativamente nuevo, sin 

embargo, existen varias acepciones de l.as cual.es destacamos l.a 

siguiente: 

Pol..ítica social.: Puede entenderse "Como todos aquel.l.os 

programas de pol..ltica pública que se col.ocan por fuera del. mercado 

para procurar l.a atenci6n de necesidades básicas de pobl.aciones y 

grupos pobres o depauperados o en riesgo de serl.o" . 110•1 

A esta definición habr.ía que agregarle que anteriormente e1 

Estado no se co1ocaba por fuera del mercado, es decir, producía y 

diatribu~a bienes y servicios, y la pol~tica socia1 se dirigía a 

distintos sectores muchos de e1los organizados a través de 

sindicatos y organizaciones aocia1es en un esquema corporativo. 

Actua1mente se procura que 1os subsidios y 1a cobertura de 

servicios no a1tere ni inhiba 1a iniciativa privada ni afecte a1 

mercado y que 1a po1~tica socia1 se enfoque estrictamente a 1os 

sectores más empobrecidos. 

105/ • .zJíl.J..sl.m., p. 117. 

1 o1:/. Torr•• Salea.do, a•r•rdo y aa••lSa LOp•• Pana.agua. '"Progr•-a d• bi•n••t.•r •acial y legita.•idad en 
M6><1co• en ••5y1U91 29Jfsts9e, cuar1:a •poca, na s. GCl:•dic 1111'<1 0 p. 11.ll. 
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3 .. 4 AHTSCSDmHT•S D• LA POLf.TJ:CA SOCXAL ... .azxco. 
Como se vio en e1 primer capJ:tu1o, México pudo crecer y 

afrontar 1as dificu1tades internas y externas durante más de 

cincuenta aftoe, gracias a una fuerte intervención estata1, que sin 

embargo, agotó su cic1o de eficiencia en 1a conducci6n naciona1 

debido a circunstancias adversas, tanto externas (1a inestabi1idad 

financiera y monetaria) como internas (1a decadencia de1 Estado 

int:.erventor, 1os cambios estructura1es en 1a orientaci6n de sus 

gastos y 1aa redes de intereses forjadas en e1 

modernización) . ' 1 º"' 1 

de 1a 

Por otra parte, Enrique Gonzá1ez Tiburcio aefta1a en su 1ibro: 

Reforma del Estado y pglitica social, que 1a po1!.tica socia1 antes 

de PRONASOL ten!.a deinasiados defectos. como 1o el. 

corporativismo o 1a sup1antaci6n de 1as organizaciones; 1a 

burocratizaci6n de 1os programas; 1a desviación de 1os recursos a 

sectores de 1a pob1aci6n que no necesitaban de 1os subsidios; e1 

paterna1iamo en e1 cua1 1a pob1aci6n. es decir. 1a sociedad civil. 

esperaba y demandaba de1 Estado 1oa m~nimos satisfactores básicos 

sin 1a participaci6n de parte de 1a primera. 

En 1a campaña e1ectora1 de1 actua1 presidente. en 1988. se 

11ev6 a cabo serie de estudios. demandas y diá1ogos en torno a 

1a carencia de bienes y servicios básicos de 1a pob1aci6n en 

condiciones de pobreza. Esos estudios fueron 1a materia prima de 1a 

p1ataforma. po1~tica sa1inista y posteriormente de1 citado trabajo: 

1.0"I',. CDa••~o con•ulc.t.vo d•l. •11.0NMOt.. •l rrogr•,,.• N•s•onel ds s911d1rlded Col•ccidon• Un. v.t.•llllln d• 1.• 
-.Serni••cidon d• M6•t.co. p. 1.S. 
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E1 cgJDbatc a la pgbrgza. En este l.ibro se el.abor6 una agenda y mapa 

de 1a pobreza (se dice que en 1988 exist~an 41 mil.lenes de pobres, 

de l.os cual.ea 14. 9 se encuentraban en condiciones de extrema 

pobreza), aa.í como l.a expos.ici6n intel.ectual de 1o que constituyen 

l.aa principal.ea acciones del PRONASOL. 

3 • 5 •1 PaOGJIAllA. Ka.C:Z:OJIAL DS S0L:Z:DAR%DAD 

Este Programa jug6 un papel. importante en el proceso de 

modernización que emprendi.6 la administraci6n aal.inista y en l.a 

reforma del. Estado. La cual. abarcaba el. ámbito económico. el. 

pol..ítico y por supuesto l.a pol..ítica social. La idea central. de esta 

forma de pol..ítica fue que: 

ni el. crecimiento, ni l.a modernización pueden 
hacerse al. margen y a costa de loe grupos más 
empobrecidos. pues i.nevitabl.emente, e1 crecimiento se 
detendrá a1 depender exclusivamente de1 exterior ante un 
paupérrimo mercado interno1 y 1a modernidad se 
convertir~a en un fracaso aocia1 si no incorpora a todos 
1os grupos". no•• 

So1idaridad fue programa administrado por el poder 

ejecutivo, cuyo objetivo era subsanar efectos de 1a reducción del 

gasto púb1ico en e1 sector social ocurrido durante l.a década pasada 

y que, a 1a vez, pretendía establecer una nueva re1aci6n Eatado

sociedad. Este programa trabajó básicamente con tres sectores de 

1a población en extrema pobreza: 1oa campesinos, l.os indígenas y 

1os habitantes de 1aa co1onias popul.ares. En pa1abras de Carlos 

Sal.inas de G~rtari, pronunciadas en su discurso de toma de 

posesión: 

rueypvtft.o de 1gr••g1 d1 Je Erl•rts=IQQ 1•81t. M1-o. p. 2. 



"El. Estado moderno es aquel. que no ignora su 
reaponsabil.idad con l.os grupos que requieren su apoyo: 
mujeres trabajadoras, infancia desprotegida, adul.toa 
pensionados y grupos ind.í.genas, y que ampl..í.a 
oportunidades encabezando su defensa. El. bienestar social. 
en el. Estado moderno no se identifica con el. 
paternal.ismo, que suplanta esfuerzos e inhibe el. 
carácter. Hoy l.a el.evaci6n del. nivel. de vida e61o podrá 
ser producto de l.a acción responsable y mutuamente 
compartida del Estado con l.a sociedad". 1109

, 
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En este esquema de reforma, se reconoc.í.a que l.a "mano del. 

mercado" promov.í.a l.a eficiencia econ6mica pero no garantizaba l.a 

equidad social., de ahr que se necesitara l.a respuesta de l.a "mano 

aol.idaria" para garantizar la equidad socia1. E1 objetivo a 

a1canzar era sentar 1as bases de una nueva econom~a mixta. con 1a 

creación de un Estado promotor de1 desarro11o en 1o económico y un 

Estado so1idario en 1o socia1i 

" •.• se rep1antea su función (e1 Estado) en tres aspectos: 
1) Reconoce 1a capacidad de los grupos aocia1es y 
comunidades para organizarse y para generar a1ternativas 
productivas. si cuenta con 1as condiciones básicas para 
e11o; 2) Reconoce que es contraproducente incrementar 
burocracias para reso1ver prob1emas eapec~ficoa; y 3) 
Desarro1la nuevas formas de financiamiento no 
inf1acionarias. ". 11 1 01 

E1 PRONASOL está inscrito en dos de los cuatro acuerdos 

estab1ecidos en e1 P1an Naciona1 de Desarro11o 1989-1994. 1os 

cuales fueron: 

a). Acuerdo para 1a soberan~a. la seguridad naciona1 y promoci6n 

de los intereses de México en el exterior. 

lO•/. S•1:L ... • de Gart•r1, C•rlo•. p1rmr•2 d• tM• ds pg••rt5'o 10. d• dic::L•abr• d• 1H8. 

1.lO/. V111•rea1. aena • •Del S•t•dD de b:l.•nrrt•r al &atado eo11dar1o•, •n ,EB.IUD.. afto 2, n0•.1ll. lC de 
~UA:l.O da 1••0, p. 10. 



J.05 

b). Acuerdo de recuperación económica con estabil.idad de precios. 

e). Acuerdo para 1a ampl.iaci6n de nuestra vida democrática. 

d) • Acuerdo para e1 mejoramiento productivo de1 nive1 de vida. 

Los objetivos que se persegu~a con el. PRONASOL. fueron l.os 

siguientes: mejorar el. nivel. de vida de l.oa grupos de la pob1aci6n 

en condiciones de pobreza extrema; promover el desarrollo regional. 

equilibrado y crear condiciones para el mejoramiento productivo de 

loa niveles de vida; promover y fortalecer la participación y la 

gestión tanto de las organizaciones sociales 

autoridades locales. 

de las 

De acuerdo el. discurso oficial.. Sol.idaridad fue un 

instrumento para l.a erradicación de l.a pobreza y de l.a pobreza 

extrema que no part~a de dádivas, sino de un trabajo basado en 1a 

tradicional organización de 1a pob1aci6n. Su tarea era entregar 

presupuesto a 1as 1oca1idades. 1a coordinación 1a compon.ían 1oa 

tres nive1es de gobierno: 1a Federaci6n, 1a entidad federativa y 

1os municipios. El objetivo p1anteado en este programa era que 1os 

municipios dispusieran de sus recursos recibidos y que e11os 1os 

administraran, de forma ta1 que se descentra1izaran 1as funciones. 

A1 respecto, Juan Vásquez L6pez, uno de 1os representantes 

chiapanecos de 1os Fondos Regiona1ea de So1idaridad de Oconsingo. 

afirm6 que 1os recursos eran insuficientes debido a1 crecimiento de 

1as demandas por parte de 1oca1idades ind~genas. además: "dijo que 

a ese municipio e1 gobierno 1e ha dado mucho dinero, pero 1o 

manejan 1a CNC y el alca1de, y la gente 1o que quiere es manejar 

1os fondos con autonom.ía, no condicionados ningún tipo de 
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compromiso• po1~ticos" .. ruJ.J 

Las cr~eicae, como l.aa a1abanzas para e1 programa, existen en 

cada uno de sus objetivos .. En relación al primero referenee a 1a 

disminución de 1a pobreza extrema. e1 25 de Noviembre de 1993 e1 

Instituto Naciona1 de Estad~stica Geografía e Informática CrNEGX), 

publ.ic6 datos en 1os cua1es afirmaba que 1a pobreza absol.uea o 

pobreza extrema hab~a disminuido en un mi116n 100 mi1, en e1 1apso 

de 1988 a 1993, es decir. pasó de 14. 1 mil.1ones a 13 mi1lones: "E1 

INEGI, bajó el precio de 1a canasta básica a 1a mitad y s61o as~ 

pudo demostrar l.a. disminución de J.a pobreza extrema". (U.:tJ 

Sin embargo, 1a so1uci6n al probl.ema no radica en que la 

pol..!.t:.ica social. otorgue a l.a pobl.aci6n en condiciones de indigencia 

acceso a cinco servicios, como podrían ser 1eche, torei1.1a, 

drenaje, banqueta y cualquier otro bien. La solución está, primero, 

en que tengan emp1eo uno o varios de l.os integrantes de 1.aa 

famil.ias pobres y. segundo, en que e1 .i.ngreso al.canee a cubrir 

todas l.as necesidades básicas. Para est:o es necesario que por 1o 

menos se mantengan 1os ingresos a1 nive1 de los prec:ios de 1a 

canasta, sin reducir e1 tama6o de 1a misma. 

Ya di.moa dat:os suficientes para demostrar que l.a pobreza sigue 

en aumento, no só1.o en México sino en todos 1os paXses 

1atinoamericanos, en los cua1.es el 90• de 1a poblaci6n ha 

dism~nuido su participación en 1a riqueza y un 10~ 1a ha aumentado, 

112
/ • LAur•ll. cr-.•~J.r.a •l>&OJllASOL la pol>-r••• d• la• ¡>rQ9r•-• c:ancra 1• _¡>abras&• •n Hl.!*"' •pf'l•dt4, .291U:1:U. 

y pglh;Js•• '?"''''''• Ha. :1.>1. -)'D .. jtllll10, P• J.•l;I. 
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en 1oa ai'loa de J..987 a J..990. unJ 

Como ae dijo, el. PRONASOL se inscribe en el. proceso de reforma 

del. Estado, antes de aeftal.ar eapec.!ficamente el. papel.· que jug6 

enunciamo• al.gunoa de l.oa objetivos de este proceso: 

- Modernizar el. aparato productivo para poder competir en el. 

proceso de gl.obal.izaci6n. 

- Apertura en el. comercio. 

- Reforma fiscal.. 

- Fortal.ecimiento del. ahorro interno. 

- Adecuación del. marco regul.ador de l.a actividad econ6mica. 

- Apertura de l.a inversión extranjera directa. 

La reforma en el. ámbito económico tuvo como fundamento teórico 

l.a promoción y el. respeto a l.a l.ibertad individual., ya que el. viejo 

Estado inhib.!a l.a participación de l.os empresarios, dejándol.os en 

condiciones de desigual.dad ante el. col.aboracionismo de el.ases y 

afectaba l..a racional..idad en el. manejo de J..os bienes y de l..os 

recursos de l..a naci6n. En fin. se trataba eficientizar l..oe 

recursos. tanto públ..icos como privados. además de impul.sar el. 

desarrol.J..o econ6mico con J..a final..idad de el.evar el. mejoramiento 

productivo del. nivel. de vida. 

Por otra parte. l.as tareas encomendadas al. PRONASOL en el. 

ámbito de ampl..iación de l..a vida democrática fueron J..ae siguientes: 

- EJ. impuJ..eo a l.a concertación y a J..a participaci6n social. en l..a 

conducci6n del. deearrol..l..o. 

11:1/. •ara prot.uiodi&ar •a. di•tinto• dato• v.r. Calder6n. Jo•• ...,ria. •Sl •i•t- po1S'tieo a••&eeno •ntr• 
in.erci• • inovacJ.l!lla• •a tn•pe)•p« !'• ;IYlio-dJ.el•-*'•• 1••1, p. J&. 
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Fortal.ecimiento de J.os causes de concertaci6n con 1as 

organizaciones de 1a sociedad civil.. 

Democratizaci6n de l.as organizaciones representativas de l.a 

sociedad. 

- Parti.cipaci6n de l.a mujer y l.a juventud. 111
" 1 

En esta etapa se habl.a.ba de una nueva rel.ación entre el. Estado 

y l.a sociedad, en l.a cual. e1 Estado actuaba como promotor y gestor 

de l.a democracia y el. desarroll.o de l.a sociedad. 

Esta nueva rel.aci6n es uno de l.os puntos nodal.es de l.a 

presente investigaci6n, nosotros pensamos que el. proceso de 

democratizaci6n dirigido por el PRONASOL tendió a dar legitimidad 

al. gobierno y al. PRI en general., es decir, el. Programa de 

Solidaridad, tuvo l.a función de conquistar el. consenso que en 1988 

fal.taba. 

"Existe un al.to grado de consenso entre 1as 
organizaciones socia1ea y loa organismos no 
gubernamenta1ea de1 sur y sureste del pa~s. en que 1a 
po1~tica de desarro1lo social. del. gobierno mexicano ea 
antidemocrática. con recursos muy 1.imitados y en que su 
normatividad ea vertical y no toma en cuenta 1.a 
experiencia de estos grupos". 11151 

3.5.1 '.ICSTODOLOGfA. 

La forma de operar de Solidaridad. comenzaba en un primer 

momento con un diálogo que f1u!a de 1.a población pobre y de 1as 

organizaciones social.es. dando a conocer sus demandas a1 

presidente .. 

11•1· DOcU•entoe hA•.lco• del Pron.•ol. PJen Neelooel ar P.11rr2119 ]!!p-1!!1. p. ·u. 
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La segunda parte de1 diá1ogo ten.!a como fina1idad concertar 

I.as acciones a rea1izar. En esta etapa era imprescindibl.e l.a 

organizaci6n de l.os futuros beneficiarios. Otras metas eran: en qué 

~orma se real.izarán 1as obraa 1 en qué tiempo se rea1iza, cómo puede 

participar 1a organización en el trabajo. Después se emprend.!an l.as 

acciones a realizar y se exig.!a corresponsabilidad con la pobl.ación 

objetivo. l.a cual. ten.!a que participar ampl.iamente. 

Uno el.emento importante fue l.a focal.izaci6n 1 proceso en el. 

cual. se trató de dirigir l.oa esfuerzos de l.a po1.1:tica social. 

estrictamente a l.os grupos necesitados, a l.os de extrema pobreza 

que en e1 l.enguaje técnico constituyen l.a pobl.aci6n objetivo, a l.a 

que'hay que sal.var de 1a pobreza por su extrema vu1nerabi1idad. 

Dicha propuesta de foca1izaci6n constituye una de 1as 

recomendaciones más importantes de 1os organismos ineternaciona1es, 

(primordia1mente e1 Banco Mundial) en una etapa marcada por 1a 

crisis fisca1 y económica en 1a década de 1os ochenta. y que 

buscaba la eficiencia, eficacia y productividad de l.os recursos 

escasos de 1a po1.!tica social. 

Un an41isis deta1l.ado en 1os nive1es conceptua1 y emp.!rico de 

1a foca1izaci6n en l.a po1.!tica social., sin 1ugar a dudas se 

encuentra en loa distintos trabajos de Ana Sojo, de uno de e1l.os se 

puede afirmar que: 1os ochenta 1as po1.!ticas selectivas 

anti.pobreza tuvieron más como interés atender 1os s.!ntomas de 1a 

pobreza más que hacia sus causas. La foca1izaci6n fue sinónimo de 

selectividad del gasto social. hacia estos sectores. Este tipo de 

reduccionismo estuvo acompañado de medidas que propugnan restringir 
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l.a acción del. Estado en po1~tica social. a dichos programas. 

Al.gunaa de l.aa eval.uaciones real.izadas por acad6micos 

demuestran que 1a focal.izaci6n ea parcial., que l.oe m4rgenea de 

desviación pueden l.l.egar hasta un SO~; por ejemp1o, en una 

eval.uaci6n real.izada por investigadores del Col.egio de México se 

11eg6 a l.a eoncl.uaión de que en Durango se benefició más a l.a gente 

que vive en l.a ciudad y no a l.a que vive en l.as zonas rural.es que 

son quienes tiene menos recursos y menos servicios. Otro ejempl.o, 

se ubica espec~ficamente en el. programa de l.eche y tortil.la en l.os 

mismos pedregal.es de Coyoacán l.ugar en donde coexisten hogares de 

diferentes estratos. "Sin embargo, de 666 hogares beneficiarios de 

l.os subsidios, más de 29~ excede e1 ingreso de dos aa1arios 

m.!nimos~ que se ha considerado como e1 criterio normativo de 

acceso". i1u;1 

Ea necesario afirmar, que aqu.! también jugaba un pape1 

primordia1 1a coordinacic5n de 1oa tres nive1ea de gobierno, e1 

municipio dando a conocer 1as demandas, 1aa acciones y 1oa 

reau1tadoa a 1a entidad federa1 y ésta a 1a Federación. 

Las acciones que se emprend.!an en particu1ar y e1 programa en 

su conjunto, ten.!an como objetivo fundamenta1 crear un piso aocia1 

básico, e1 cua1: 

"está constituido por e1 conjunto de bienes y servicios 
m.!nimoa a 1oa que debe tener acceso toda 1a pob1aci6n 
C •.. ) Este piso básico para todos se determinará y 
asumirá como reau1tado de un proceso de discusión 

11
C/. 0.1. Val1• IU.v•r•. ca.--n. y C•r•rdo Torr••· '"•1 ac:c:e•o a progr•-• aoc:i•l•• d• a.i:..•to Cl.9c:h• y 

to"i11•) •111 c:olCN1J.•• popu1•r•• d•1 aur d•l o.r •• en. fS2º2"''' r:grte y rr•sUs•. l"•t•pal•PA. p. 2J'7. 
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TJn el..emento central. en 1a operaci~na1izaci6n del. programa, por 

l.o menos oficial.mente, era 1a concertaci6n, concebida como l..a 

re1aci6n entre Estado y sociedad en acciones de interés coman. En 

concreto se trataba. del. respeto a l..a pl.uralidad de 1os grupos, 

tanto a su cul..tura como a su ideol.og~a. 

•concertar, no ha significado para esos grupos claudicar 
o negociar sus posiciones pol~ticas e ideológicas, que 
son respetadas y garantizadas por el Estado cuando 
convergen en el ejercicio de la Nación". 11191 

Oficial.mente no se dejaba de beneficiar a un grupo social por 

sus preferencias pol~ticas, se apoyaba a todas 1as organizaciones 

siempre y cuando 1a pob1aci6n pobre fuera 1a que recibiera 1as 

obras, no obstante, como ya vimos, hab.ía gente que no era pobre y 

recibió 1aa obras. Con respecto a 1as ae1ectividad po1.ítica, no fue 

suficiente e1 argumento manejado por e1 subsecretario de Deaarro11o 

socia1, Ing. Car1os Rojas, a1 decir que e1 programa de So1idaridad 

no part.ía de criterios po1.íticos, ya que en Michoacán se otorgaron 

recursos a todos 1os ayuntamientos inc1uidos 1os 52 que en 1992 

gobernaba e1 PRO; no obstante, este razonamiento no significa que 

e1 e1emento po1.ítico no interven.ía en 1a se1ección de 1a pob1aci6n 

beneficiada, ya que si bien de 1o que se trataba era amp1iar 1a 

votación donde e1 PRI hab!a ganado, también 1o era recuperar 

espacios perdidos en 1as pasadas e1eccionea. 

117/. cr. Con••jo Can•ulU.vo d•1 -ONJUIOL. 11 sgattetst e le pghrsre, S1 Jlac:l.a,..1, .... :Leo. 1990, p, '71. 
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E1 programa recog!.a 1a ao1idaridad aocia1 a partir de 1as 

formas de trabajo de 1os grupos ind!.genas como son e1 tequio o 1aa 

faenas y 1a mayordom!.a, tambiifi:n retomó 1aa experiencias espontáneas 

de so1idaridad expresadas en 1os sismos de 1985. 

Se impu1a6 1a organización donde no 1a hab!.a,. para que 1as 

comunidades participaran activamente en su desarro11o económico y 

eocia1: 

"E1 Programa Naciona1 de So1idaridad no s61o por 
cobertura,. sino fundamenta1mente por su natura1eza es un 
Programa que demanda 1a movi1izaci6n de1 sector pab1ico 
en su conjunto y de todos 1os mexicanos a través de sus 
organizaciones. Se trata en s!nteaia de un ejercicio 
democrático, de participación y corresponaabi1idad 
aocia1. Esa es su verdadera esencia. " 111" 

No existen suficientes investigaciones emp~ricas sobre e1 uso 

po1~tico del. PRONASOL, aparte de esta tesis, uno de 1os trabajos en 

1os que se comprueba de forma econométrica es un trabajo de Mo1inar 

Horcaaitaa en e1 cua1 afirmó: 11 rnequivocadamente, podemos demostrar 

que 1oa recursos de1 PRONASOL se manejan con criterios po1~ticos y 

1os que dicen que no, no 1o van a poder demostrar nunca". 112º1 

3.5.2 LhfBAs DB POLfTZCA 

a) . Asignar proporciones presupueatales crecientes en atención 

de 1os grupos de menores recursos en e1 campo y 1as ciudades, en 

especia1 en 1os rubros estrechamente relacionados con e1 gasto 

socia1, para ser ejercidos en el marco de1 Programa Naciona1 de 

1191 • P•l•braa pron\lae:l.•ct..• par Car1oa ªº'ªª• Subaaerat:ario de Deaarrollo .SOCJ.al. an J.a J.nat:•1•c16n d• 
1• Coaia:l.6n N•cian•l dal PllONASOt.. 2 de dici•abre da t•••· 1varai6n ••1:•Rog1"AfJ.ca1 

1201'. g; r1nenslsro, 2 de abril d• l••J, p.<IJ. 
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Sol.idaridad. 

b). Extender a todaa las zonas ind~genaa loa programas de 

desarrollo integral. No obstante estas zonas persistieron en 1.a 

pobreza, además que para que estas se desarrollen se necesitan 

mejores condiciones estructurales tanto en la economía, como en 

otros ámbitos. 

e) • Elevar el rendimiento social de los recursos por medio de 

las aportaciones y parc.i.cipacionee de l.os grupos beneficiarios, así 

como el aprovechamiento de loa recursos material.es propios de l.a 

local.idad. Por l.o que respecta a este punto en muchos casos se dio 

la participac.i6n de 1os grupos ya que al hacerlo el. Programa 

gastaba menos recursos. 

d). En el disefto y 1.a ejecuci6n de l.ae obras, se respetará su 

singularidad y valores de loe invol.ucrados, especia1mente en e1 

caso de 1os ind~genas. 

e). Los tres nive1es de gobierno participaran en e1 disedo y 

ejecuci6n de 1aa obras, no a61o con su trabajo sino también 

contrapartidas presupueata1ea estata1es y municipa1es. 

f). Impu1sar 1a participación tanto de 1as mujeres, como de 

1os jóvenes, en 1as acciones que se emprende en e1 combate a 1a 

pobreza extrema con su trabajo y conciencia so1idaria favoreciendo 

1a participaci6n en pro de la transformación socia1 de1 pa~s. 

Nunca se definió e1 tipo de transformación socia1, aunque 

podemos decir que se trató de una mayor po1arizaci6n ya que 

mientras a1gunoa pobres recib~an servicios, un reducido número de 

empresarios adquir~an empresas de1 estado a bajos costos. 
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g) . Promover 1a participación socia1 de l.aa asociaciones 

profesional.es, organizaciones socia1es, agrupaciones aindica1es y 

patronal.es, instituciones académicas, l.a medida de 

posibilidades y campos de acción, sumando esfuerzos, experiencias 

y aprovechando información, opiniones y trabajo directo. 

3.5.3 ACCXOlmS •BPSCfPXCAS. 

Loe rubros que se consagran como derechos social.ea en l.a 

constitución, l.oa retomó el. PRONASOL en su agenda, estos son: 

al.imentaci6n, sal.ud, vivienda y educación. No obstante para el. 

primer ai'io de operación en 1989, l.a agenda contempl.6 l.os rubros de: 

e1ectrif icaci6n, agua potable, infraestructura agropecuaria, 

impartici6n de justicia, reforestación y Programas Recuperabl.es. 

Para e1 affo de 1990 e1 número de rubros ascendió a 18 por 1o 

menos, 1as acciones que se canearon fueron: Desarro11o Comunitario, 

Preservación de 1os Recursos Natura1ea, :Infraestructura Urbana, 

Reorganización Administrativa, Forta1ecimiento Municipa1, Apoyo a 

Organizaciones Socia1ea, Emergencias Socia1es, servicio Socia1 

Juveni1 y 1a Mujer en e1 desarro11o comunitario. 

Los objetivos y acciones concretas en 1aa que trabajó e1 

PRONASOL, en particuº1ar por cada rubro fueron: 

1. A.1.:l..aentaci.6n .. "E1 propósito centra1 en materia a1imentaria, 

proporcionar a todos 1os mexicanos una dieta adecuada 

diversificada y a bajo costo". Esto podrá ser posib1e si se cumpl.en 

dos objetivos antes: a) ser autosuficientes en l.a producción de 

a1imentos básicos; b) e1 incremento de1 nive1 de vida de 1os 
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campesinos que trabajan en zonas de temporal y que practican una 

cultura tradicional.. 

2. S&1ud. Partiendo de una concepción amplia de salud. que va 

m4s al.14 de la curación de enfermedades y la atenci6n m~dica. La 

estrategia tendrá que partir de un criterio de bienestar general 

para J.o cual se requiere: al organización para hacer poaibl.e la 

atención primaria a la salud; b) terminar con la desigual.dad en el 

acceso a los servic.ios de salud; e) aplicar la cobertura de 

atención primaria de sal.ud a todas J.aa zonas marginadas tanto 

rural.ea, como urbanas; dJ real.izar programas para la población de 

mayor riesgo; e) recuperar experiencias y prácticas de 1a medicina 

tradicional. y herbolaria 

3. aducac.:l.6n. Para l.l.evar cabo l.os objetivos que 

plantearon en este rubro, era necesario elevar el nive1 de vida de 

1a población. El énfasis en materia educativa, debLa dirigirse al 

nivel de enaeflanza primaria. Se consideraba que cumpliendo con este 

objetivo era posible que loa educandos continuaran sus estudios. La 

foca1izaei6n de la pol~tica social encuentra al grupo al cual se 

dirige, que en este caso son loa que menor posibí1idades de 

iniciar, permanecer y concluir 

como adul.toa en extrema pobreza. 

nivel educativo, tanto niflos 

En suma, se requerLan los siguientes puntos: a} considerar J.a 

calidad de 1.a educaci6n, como uno de J.oa objetivos centra1.es y 

articular 1.as medidas y acciones necesarias para el logro de ésta; 

b) J.a dirección o fina1.idad de la educación es la uti1.idad y 

re1evancia para 1.a vida cotidiana y para el trabajo, por lo cual es 
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necesario cambiar contenidos y m6todos de 1a ensefianza. as.í como 

reorientar 1a educación para 1os adu1toa de menores recursos con e1 

objetivo de que mejoren sus condiciones de vida; e) e1evar 1a 

eficiencia termina1 en 1os nive1es de enaeftanza básica, media y 

técnica; d) modificar 1a formación, e1evar 1aa remuneraciones de 

1os profesores y deac·entra1izar 1ae instancias de decisión y abrir 

cauces a la participación socia1. 

4.. Vivienda. Respecto a este rubro se ere.ta que e1 acento 

debía ponerse en zonas urbanas marginadas, pero con mayor énfasis 

en las zonas rurales, dadas las desigualdades históricas de estos 

ámbitos. 

No a6lo se requer~a construir nuevas viviendas, sino también 

dar mantenimiento a las deterioradas, aar como avanzar en 1a 

reducción de1 hacinamiento. 

Para llevar a cabo 1a ejecución de este rubro 1 se requiere: 

a) que e1 servicio de vivienda integral se ocupara de fraccionar 

terrenos para 1a vivienda y pie de casa; b) ampliar e1 programa de 

regularización de predios urbanos; c) promover mecanismos de acceso 

a1 crédito de vivienda para 1os grupos más necesitados en 

condiciones accesibles1 al ingreso de cada persona; para construir 

y remode1ar. Es funciona1 que a quien posea un terreno 1 se 1e pueda 

financiar mediante un préstamo 1 para la autoconstruci6n o 

construcci6n 1 de está forma las posibilidades de acceso se 

incrementan notablemente; d) la reorganización institucional 1 con 

énfasis en FONHAP0 1 el cual deberá de apoyar la participación 

social; con la finalidad de proporcionar una vivienda digna y 
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decorosa. 

Antes de continuar con 1a enumeración de 1oa rubros que cubrió 

e1 Pronaso1, ea necesario destacar que eran y son insuficientes 1oa 

recursos para que se 11egaran a cump1ir 1aa metas propuestas en 

estos cuatro rubros, educación, a1imentaci6n, aa1ud y vivienda, y 

que además se necesitan e1evar 1os ingresos de 1a pobres. 

Por otra parte 1as metas son muy ambiciosas, 1o ma1o no es que 

1o sean, sino que mientras 1as instituciones y 1aa practicas están 

en dirección opuesta es imposib1e 1a rea1izaci6n de 1os objetivos 

propuestos. Un ejemp1o c1aro ea 1a educación, cuya ca1idad no ha 

mejorado, y que para que se 11eve a cabo 1a eficiencia termina1 

necesario que 1ae fami1iaa tengan acceso a 1oa otros tres rubros, 

a1imentaci6n, vivienda y sa1ud. sin 1os cua1es ea casi imposib1e 

e1evar e1 nive1 educativo. 

S. Regul..ar.:1.sac.:l.6n. de l..a tenen.c.:l.a de 1• t:l.erra. Est:.e rubro 

ten~a como objetivo int:.egrarse a 1a reserva territorial.. y orientar 

e1 desarro11o urbano. 

6. •1ectr:l.~:l.cac.t.6n. en coaun.t.dad••· Aqu~ e1 objetivo era e1evar 

1a ca1idad de vida. e impu1••r 1o• proyectos productivos. 

7. Agua potahl..•- Para este servicio, 1os trabajos p1anteados, 

perforación y equipamient:.o de pozos. cisternas de 

al..macenamiento y redes de distribución a 1as comunidades con más de 

500 habitantes. 

8. Proyecto• productivo•- También mediant:.e proyectos de 

inversión recuperab1e, se buscaba aprovechar habi1idades y recursos 

para el.. eetab1ecimiento de pequeftae industrias tanto en e1 medio 
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rura1 como urbano, paralelamente se eatab1ecen programas de 

capacitación. 11211 No obstante no se llegaron a generar m4a de un 

millón de nuevos empleos a lo largo de loe aeia aftoa. 

9. »••arro11o comun~tar~o. Este rubro contemplaba programas 

integrales donde participan las dependencias públicas, el. sector 

social. y loa tres nivel.ea del. gobierno para apoyar el desarrol.l.o de 

la comunidad. 

10. Pr•••rvac~6n de 1o• recur•o• natura1••· En este programa 

se trataba de aprovechar racional.mente loa recursos, preservar l.a 

flora y la fauna, el establecimiento y operación de viveros, 

estaciones de vida y zoo16gicoa. También participan loa tres 

nivel.es de gobierno. 

11. znrrae•truatura agropecuar~a. El objetivo de éste era e1 

rescate de obras deterioradas o que no hab~a sido conc1uidae, as~ 

como l.a construcción de pequeftae obras de irrigación, 

comunicaciones y reforestación, se atienden principalmente zonas 

desérticas. 

12. rn~r•••tructura urbana. Aqu~ se promov~an acciones 

eo1idarias para drenaje, alcantarillado, pavimentaci6n, a1umDrado 

público y otros servicios básicos en las co1oniae y 1ocalidadee 

carentes de e11as. 1122 t 

13.. Procurac:~6n de ju•t.t.a.t.a. En este punto se apoya 

especial a 1oa ind.!genae, a las comunidades para preservar el 

derecho tradiciona1, propio y de sus prácticas, as.! como el 

1211 • Ver 8ed••a1, Mapuel del PcMr•9 Ntplgpel s19 lol\degided .......... l!Ull. 
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fortal.ecimiento de l.oa medios de justicia. apoyo jurJ:dico, l.aboral., 

social. para jornal.eros. 

14. Porta1ec1.ai.ento .wa.t.cJ.pa1. Acciones para el. bienestar y 

deaarrol.l.o de loa ayuntamientos. 

15. aeorgan.t.•aci.6n adaJ.n.t.•tratJ.va. Se trataba que mediante 

acciones admin.istrativas, se agil.izara el funcionamiento de l.as 

instituciones públ.icas, aumentando su eficiencia y eficacia. 

16. Apoyo a orga.n.t.sacJ.on•• •ocJ.a1••· En este J:tem de dio apoyo 

l.as organizaciones de productores ejidatarios y pobl.adorea. 

17 .... E'9en.C.f.a• •ocJ.al.••· AquJ: se tenJ:a contempl.ados programas 

para_caaoa de catástrofes o desastres. 

18. Serv.ic.t.o eocJ.al. j uveni.1 . Se buscaba dar apoyo a l.os 

j6venea estudiantes en acciones de beneficio a l.a comunidad, aaJ: 

como l.a preparación académica de1 estudiante y su contribución a 1a 

so1ución de 1a prob1emática social.. 

19. La aujer en •1 d••arro11o coaunJ.tar:lo. Este programa 

buscaba conaol.idar e impul.aar l.a organización social 

autogeetionaria de mujeres en proyectos productivos, de acción 

social. y servicios l.a comunidad. Se trabajó con mujeres 

ind!genas, campesinas y de zonas urbanas para mejorar sus 

condiciones de vida. Loa proyectos que se desarrol.l.aron fueron 

entre otros: mejoramiento de 1a vivienda, introducción de servicios 

púDl.icos ta1es como agua potabl.e y e1ectrificaci6n, guarder!as, 

etc. 

La agenda del. PRONASOL es l.a más ampl.ia que se haya tenido en 

l.a historia del. pa!s como programa de pol.~tica social., y no s6l.o 
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eso, sino que demuestra que hay un sin número de necesidades, por 

cubrir, 1o cual nos hace pensar en dos cosas, 1a primera que tiene 

que -ver con la pobreza y el rezago social y 1a segunda con 1a 

ausencia de una ciudadan.!a, que tenga acceso a 1os aatisfactores 

básicos. 

Pese a la larga lista de necesidades y a que 1a mitad de1 pa.!e 

se encuentra en 1a pobreza, el monto de loa recursos para e1 

programa nunca fue mayor al registrado en 1981; sin embargo, aegíin 

cifras de la SEDESOL fue más productivo, pero lo importante ea que 

la pobreza antes de la crisis de 1962 era menor, por lo cual no 

sólo se requer.!a que la pol.!tica social fuera produceiva sino 

también que fueran mayores los recursos. 

Si a esto le sumamos que la malversación de dinero por parte 

de a1gunoe funcionarios: "La PGR consignó pena1mente a ocho 

exa1ca1des pob1anos por ma1versar dinero de1 Programa Naciona1 de 

So1idaridad PRONASOL". 11231 1a po1!:tica socia1 no ea tan eficiente 

como 1o poetu1an a1gunos funcionarios. 

3 • S • 4 LAS %NSTAHC%AS. 

Para 1a 6ptima ejecuci6n de este programa, participaron: 1a 

Comisión de1 Programa Naciona1 de So1idaridad, 1a Coordinaci6n 

Genera1 de1 Programa y e1 Consejo Consu1tivo. 

La primera instancia estuvo integrada por e1 presidente de 1a 

Repúb1ica. E1 era quien 1a dirig~a. también participaban en esta 

Comisión, e1 Departamento de1 Distrito Federa1; e1 Instituto 
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Mexicano de1 Seguro Social; e1 Instituto Naciona1 Indigenista; 1a 

CompaftJ:.a Nacional. de subeiatenciaa Popul.ares; e1 Fondo Nacional. 

para el. Fomento de 1aa Artesan~ae; e1 Fideicomiso de 1a Pa1ma; 1a 

Comisión Nacional. de Zonas Áridas; l.a comisión para 1a 

Regu1arizaci6n de l.a Tenencia de 1a Tierra; l.a Forestal. y 1as 

secretar~ae de: Hacienda y Cr6dito Púb1ico, Programación y 

Presupuesto, Comercio y Fomento Industrial., Agricu1tura y Recursos 

Hidrául.icos, Desarrol.l.o Urbano y Ecol.og~a. Educación P'Cibl.ica, 

Salud. Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria y Pesca. 

Las atribuciones de esta Comisión, eran l.aa siguiente&: 

- Coordinar las acciones que se emprendan en la Adminiatraci6n 
Púb1ica de los tres niveles del gobierno. 
- Atender a 1o dispuesto en 1a Ley Orgánica de 1a Administración 
Pública Federal. la Ley de Planeaci6n para la Coordinación 
Institucional y el Convenio Único de Desarro11o. 
- Buscar eficiencia y agilidad en el manejo de los recursos 
humanos. materiales y financieros de los tres niveles de gobierno. 
- Procurar la coordinación de loa municipios. 

La segunda instancia; es decir. la Coordinación Genera1. era 

encabezada por el Ing. Carlos Rojas y funcionarios del PRONASOL y 

tenLa las siguientes funciones: 

- Reorientar el gasto del deaarro11o Regional hacia un sentido 
socia1. 
- Es~ablecer conductos de díá1ogo y concertación. 
- Ser interlocutor de las comunidades y Organizaciones que demandan 
e1 apoyo de 1a sociedad y el Estado. 
- Establecer mecanismos en las entidades federativas para captar 
demandas y ofrecimientos de Solidaridad. 
- Fijar las bases para l.a concertación y proponer pol.Lticaa de 
acción. 
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ser e1 conductor de la firma de compromisos concertados y 
responsable de mantener e1 di4logo permanente. 

El consejo Consultivo de1 Programa estaba integrado por 

entidades y representantes de loa grupos ind~genas; campesinos; de 

loa sectores sociales popular y privado, as~ como por estudiosos de 

los problemas sociales objeto de la comisi6n. Sus funciones eran: 

- Invitar y concertar esfuerzos de la sociedad para el combate a la 
pobreza. 
- Emitir las l~neae y formas de implementación del Programa. 
- Proponer loa principios que orienten loa trabajos de la Comisión. 
- Evaluar los resultados y efectos logrados. 

Otro de los grandes defectos de solidaridad, fue su falta de 

coordinación entre las instituciones, programas y rubros, l.o cual. 

l.e hubiera permitido la posibilidad de acercarse más al objetivo de 

disminuir l.a pobreza y de generar infraestructura para la 

producción. 

3.s.s LOS RSCURSOS. 

"Para el. eficaz cumpl.imiento de l.os prop6aitos 
establ.ecidoa, el Gobierno de l.a Repúbl.ica reorienta el. 
gasto destinado al deaarrol.l.o de l.as diversas regiones 
con un fuerte sentido social.. Con estos recursos, más l.oa 
que otros sectores y los gobiernos estatal.es y 
municipal.es destinan para los mismos fines, se pueden dar 
pasos firmes contra l.a pobreza. A e11os se suman las 
aportaciones de los propios beneficiarios. " 112' 1 

Los recursos del PRONASOL, por pertenecer a la nación y ser de 

carácter píib1ico, deb.!an usarse con honestidad y transparencia, por 

1o cual., las comunidades eran quienes interven.!an directamente en 

su uso, vigi1ancia y evaluaci6n de ].os resultados, manejándol.os de 
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manera &gil., aencil.l.a y oportuna, sin burocratiamo ni centra1ismo. 

Los recursos destinados al. PRONASOL tendieron a crecer ai'5.o con 

afto: en 1989 se asignó un presupuesto de 1,640 bil.l.ones de viejos 

pesos; para diciembre de 1990 se aprob6 que el. gasto para 1.991 

t:uera de 5,.117 bi11ones de viejos pesos. u:ni 

Los recursos preaupueatal.es de l.a administración anterior, en 

el. ramo XXVI, se destinaban al. desarrol.l.o regional., a partir del 

afto de 1989 dichos recursos se util.izar:tan para el. conjunto de 

entidades federativas con e1. fin de construcción de obras públ.icas; 

el.l.o a través de l.a firma de los Convenios Únicos de Desarrol.l.o 

(CUD) • 

Las entidades con mayor presupuesto o recursos de solidaridad, 

fueron en 1989: Nuevo León con 7.3%; Oaxaca con el 6.8~. Para el 

año de 1990: Oaxaca ocupó el. primer 1ugar con un 6.9t; Chiapas el 

segundo. con 6.3t y e1 Estado de México con 6.9t. Ya en 1991. a 

Oaxaca se destinarra el 8.4%, el 7.1% para Chiapas y para Guerrero 

el. 6.4t. 

Las entidades con menores recursos 1989. fueron: 

Aguascalientes con el 1.s~, Baja California Sur con el 1.3% y 

Tabasco con el 1.0t. En 1990 Col.i.ma cuenta el 1.St, Baja 

California Sur con el 1.1t y Tabasco con el o.at. Ya en 1991 a la 

entidad de Querétaro se destina el 1. 3~, el 1. 2%' a Tabasco y a Baja 

California Sur sólo el 1t. 

Si se dividiera el 100% de los recursos entre las treinta y 

1251• Daco• c_.do• d• a.r•:t••• Gabri.e1a. •cronica. S1 Prona•ol y •u.• progr•-••, wn •J, C'ertdt•ng. 
u.ut•A&c•pcicaaico, :ju11o•a9oaco d• 199:1. n11m. 49. 
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dos entidades federac.ivas, :i.-esulc.aria un promedio nacional. de 

3 .2~. IU•I 

Los recursos del Pronasol. fueron creciendo afto co'n afto, en 

1994 fueron del orden de l.os 11 millones 451 mi1 viejos pesos, •si 

esos recursos del 94 se dividieran entre los ~4 mill.ones. tocdr~a 

a cada uno 260 pesos y menos de un peso diario'". ,un 

3.5.6 LOS CON%TAS DS SOLXDAR%DAD 

Los Comitéa de Solidaridad son aquel.l.os órganos o grupos 

organizados democráticamente por pare.e de los pobladores en 

condiciones de pobreza. Es con estos Comités con loa que operó el 

Programa Nacional de Sol.idar.idad. En el. discurso oficial.. los 

Comités son: "La organización social. solidaria". 

La Secreta1:ía de Desarrol.lo Social. SEDESOL, en su documento 

sobre los Comités, distinguieron tres formas de su organización en 

México. 

1. La primer forma de organización de comités ea la referente a los 

grupos representativos con diversos grados de participación; vida 

asamblearia y procesos democráticos. 

2. La segunda foi.·ma gira en torno a aquellos procesos organizativos 

embrionarios poco definidos, surgidoa por el ambiente de 

participación creado por el proceso de Modernización del Estado y 

la necesidad de éste de cene.ar con interlocutores vá1idos. 

l<l•i · •l•boraca;!on Ja -r.onlo PenlCI>•. con b••• •n lnt:ona.caen ..I• la co.a.•nr.a .:I• I• ".actari.:I• Po.1bl1c• Peder.al. :! ª,"'.\'.C ... 'a_"".,,:· '.·.s.1 Prori..aaol. Al9W• nor.•• y r•Cl••&On••· .... F' res •a•1º:? " .... '"'º' u--A ... capor.aalco. , .. 1ao·•llO•r.o 
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3. y 1a tercer forma, es la que tiene re1aeión con 1as 

organi.zaciones con estructuras l.iga.da& .. ai .V:iejo p:z::oyecco del Esc.ado 

Benefactor y que padecen c~i.aÍ.~ d~ rep~~~~·~~.~~i~~i.dad, cie capacidad 

de gestión, de credibi1i.dad y··:·de finci~·C::.i.a~i.~~i::.o:: 
La SEOESOL y 

organizaciones, se 

representativas que: 

e1 PRONASOL,·· 
·.·· ... ·.·. '· ·,.,' 

prOPUsieron ·' 

: d~d·~··::, .. ~~~~: · crisis en sus 

c1rear.:-~ ·> f0rmas democrácicas 
:<,;~,.:·_ :. ~.-, ~. ;,( ·' -

- ; ··- .,,: -~--~:.~. - . , 

a> . Recuperen· 1os pi-:OcesO~ -;-Pr~pj:g~:: y ~-~utÓnoRiOs que los grupos 
1 __ ·_ ; __ ---· ._- ,~:.·_·: $~;:: ._-__ ~¿-_: . 

generan o asumen en 1a sol.uc:ión·-~de':sus-~'probl.emas: 

b) • Que cuenten ~~~- i.nstrJm~;h_~·~\·-~~~;-~~--~-~d~~- de trabajo que 

permitan un f1ujo constante de i~f~-~~~Í:~~\,:a.:~J: cc:>mo poaibil.idades 

de definición y discusión de tareas y,.:_~~~~~iá~·B. 'Por. parte de tod::>s 

sus miembros. u;aai 

E1 objetivo de estos Comitéa··.~~.~~·r~t.\f~~~' .. ;~~munidadea o 1a 

pob1ación beneficiari.a, fuera protagonista'<de".su·prOpio desarro1lo, 

con sus características propias,: ~'~~~~"i!i~'-~~i~·a·.; tradiciones, 

autonomía y capacidad de gestión, e1i~¡J~íidc;'7a'S~.i:~·;~'.~as viejas formas 

de imposición de organización, ·qUe~·.".:~~~:{_J~¡;·~~(·i.~:'. ~pat~a · de los 

pob1adores, en 1a participación conlu~.¡~~"~k~·~~'.fi·~: .. ~. t:·:~ 
Muchos de: los comités se 

:·. -: '··.· :-- .. ·-. -
colonias y municipios casi siempre mie~rC::.& ···Y:~-~~~mb~:~~e~· _dÉ!1 eRI, 

por ejemp1o en 1a colonia liberales de l.857. "D~~trÓ ·d~·1 .. pai-ti.do se 

pelean ranto ioa viejos 1Lderes y el nuevo comité de·So1i.daridad, 
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desde que esta so1idaridad ha cambiado l.a col.oni.a•1 • 
11291 

Para que el. funcionamiento de l.os Comit6a al. interior fuera 

6pt:.imo era necesario que 1os participantes tuvieran l.ibertad de 

opinión. de reunión y que contaran con la capacidad de el.egir y 

renovar a sus representantes, l.a actualización de sus objetivos y 

l.a gestión democrática que permita l.a coheai6n del. grupo y el 

fortalecimiento de su solidaridad. 

Según el. Estado, se trataba de recuperar l.a capacidad de la 

comunidad para pl.antear y resol.ver problemas. 

"Los Comités de Sol.idaridad forman parte de un sinnamero 
de experiencias y formas de acci6n. sin embargo en muchos 
casos. l.os comités han carecido de programas de trabajo 
que dieran respuestas progresivas e integra1es a 1as 
necesidades comunitarias; en otros 1a participación 
di.recta de 1os beneficiarios directos de1 Programa o 
vecinos estuvo ausente en todo e1 proceso". 1130 1 

Los Comités de So1idaridad se diluyeron con faci1idad al. ser 

conseguidos y realizadas 1as obras desaparecen desaprovechando el 

potencial organizativo de estas cé1ul.as. 

La organización no se desarrol.1a ni. se fortalece ante 1a 

ausencia de1 conocimiento de procesos autogestivoa y democráticos, 

tanto por organizaciones como por servidores pGb1icos. 

Uno de los retos de los Comités era su permanencia, por lo 

cual. la SEDESOL contó con la Direcci6n General de Organización 

Social, que ten~a como finalidad capacitar a la organización para 

l.a gesti6n con el. Estado y lograr l.a recuperación económica con 

1291 • H•rn&nd.•s. Ita•• '11 -nu•1 lt1bera. •r..a 1uc:- contra lo• a&n•t.•r•• •n ~. ArJ.•1 Cont.r•r••• 
IC:OOrdlo S1 RAC:J.ona1, ... xl.co, 1111. P• •:a. 

llO/. Zbld-. p. 11. 
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bienestar popu1ar. 

Además de esto rea1iz6 1as siguientes tareas: 

- Promover. reorientar y eonso1idar 1oa comit6e de So1idaridad 

cuando 1a necesidad 1o requer~a. 

- Recuperar 1os Comités de So1idaridad como propuesta de trabajo y 

reg1amento interno buscando permanencia y trabajo integra1. 

Apoyar a 1as organizaciones representativas y democráticas 

existentes en e1 seno de 1a sociedad. 

- Retomar formas de trabajo en 1aa zonas rura1es e ind~genas. 

La organizaci6n aocia1 ao1idaria requer~a de cuatro e1ementos 

para funcionamiento: 

1. A•amb1•a O•n•r•1. Esta es e1 medio por 1a cua1 participa 1a 

comunidad, en e11a se deciden 1as actividades 1os recursos y 1as 

obras realizar. La asamblea genera1 es e1 motor de 1a 

organizaci6n socia1. 

2. Reg1aaento %nterno. Son 1as normas por 1as cua1es se rige 1a 

organizaci6n as~ como e1 estab1ecimiento de facu1tades y 

ob1igacionea de 1oa órganos de representación de 1a organización. 

3. Progr- de Trabajo. Ea 1a gu.!a de acciones y metas de 1as 

organizaciones, este programa de trabajo permite 1a optimización de 

1os recursos y debe ser e1 resu1tado de1 aná1iais co1ectivo. 

4. Contra1or1:a Soc;l.a1. Ea la instancia por medio de la cua1 la 

pob1aci6n organizada supervisa sus propias actividades desempeñadas 

as~ como ias rea1izadas por 1aa instancias gubernamentales, a fin 

de 1ograr un mejor uso de los recursos y propiciar e1 desarro1lo 

transparente y eficaz de 1as obras. 
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Los comités contaban con actividades y tal.l.erea de pl.aneaci6n 

participativa. l.as organizaciones acud.!an al. Comité de P1aneaci6n 

Democrática (COPLADE) , o al. Consejo de Pl.aneaci6n Democrática 

Municipal. (COPLAOEMUN) para participar en el. proyecto de p1aneaci6n 

democrática del. desarrol.lo. 

"Hasta el. s de jul.io de 1991 y a menos de un afio de 
haberse iniciado l.a operaci6n de l.a contral.or.!a social., 
órgano dependiente de l.a Secretar.!a de l.a Contral.or.!a 
social. de l.a Federación, se hab.!an instal.ado veintiocho 
mil. Comités de Control. y Vigil.ancia del. PRONASOL. "iuu 

3. 6 ¿PROHASOL COllllATB A LA POBJlSZA? 

Como se mencionó anteriormente, el. discurso oficial. destacaba 

l.a l.abor del PRONASOL como encaminada a atenuar l.as condiciones de 

pobreza, a través de proporcionar recursos económicos para l.a 

real.ización de obras pGbl.icaa, servicios básicos, financiamiento a 

proyectos productivos y al.gunos otros apoyos, como becas, 

despensas, etcétera. Sin embargo, en l.os hechos el. PRONASOL, por l.o 

menos hasta 1991, se caracterizó por ser un instrumento usado en 

úl.tima instancia para l.a compra de votos. Si bien a l.o l.argo de 

todo el. per~odo aalinista se destinaron cuantiosas sumas de dinero 

a este programa, en l.os estados y en los afios el.ectoralea el.ave se 

notó un aumento en el. presupuesto para obras y otros recursos, ah~ 

donde existió un voto mayoritario en contra del. Partido Oficial. 

Para habl.ar de cifras, empezaremos por eval.uar la inversión 

federal. destinada al programa de Solidaridad, desde 1989. En ella 
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podemos observar que 1a inversión fue creciendo conforme se 

acercaban 1aa e1eccionee de1 18 de agosto de 1991: e1 presupuesto 

invertido a nive1 federa1 para 1989 fue de 1,640 mi11ones de nuevos 

pesos. en 1990 ascendió a 3.277.4 mi11onea de nuevos pesos, en 1991 

afto de e1ecciones intermedias 11eg6 a S,185.8 mi11ones de nuevos 

pesos. Este incremento de 1oa recursos económicos de1 PRONASOL, se 

debe también a que por esas fechas e1 gobierno sa1inista contaba ya 

con recursos obtenidos de 1a venta de importantes empresas 

paraestata1es. 

Como sabemos e1 PRONASOL oficialmente tenía como objetivo 

primordial,, en e1 ámbito eeon6mico, 1a reducción de1 i:ndice de 

pobreza extrema que en e1 año de 1987 comprendía a 17.1 mi11ones 

de personas. Una manera de eva1uar a 1a po1~tica aocia1 salinista, 

ea ana1izar su pretendida eficientizaci6n de 1oa recursos, vía la 

foca1izaci6n de grupos, viéndo1a través de 1a atenci6n 

gubernamenta1 dada a 1as entidades con mayor índice de pobreza o 

nive1 de marginaci6n; para esto seña1aremoa a las 10 entidades con 

nive1ea de marginaci6n más a1ta en el pa~a y a 1aa 10 entidades 

favorecidas con mayor cantidad de recursos por el PRONASOL en el 

afio de 1991. 

1 
! 
1 

i 
1 

1 

1 
' 
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CUADRO 10. 
COMPARACIÓN DE LOS ESTADOS CON MAYORES NIVELES DE POBREZA CON LOS 

QUE RECIBIERON~ RECURSOS DEL PRONASOL EN l.991. 

Estados con 
mayores ni.ve1es 

de pobreza. 

Chiapas 
oaxaca 
Guerrero 
Hida1go 
Vera.cruz 
Pueb1a 

S. L. P. 

Zacateca a 
Tabasco 
Campeche 

Estados con 
mayor inversión 

en l.991. 

Chiapas 
Edo. de México 
Oaxaca 
Michoacán 
Guerrero 
Yucatán 
Jalisco 
Vera.cruz 
Chihuahua 
Coa.huila 

Miles de 
nuevos pesos 
entregados 

2,255,327.6 

2,137,272.4 

2,133,128.5 

l.,975,202.6 

l.,594,l.SS.O 

l., 578,272.3 

1.,576,540.l. 

1,486,067.0 

1, 289, 047 .1 

Una primera lectura que se desprende de este cuadro, nos 

muestra que aparentemente a la hora de asignar los recursos no se 

privilegió a los estados más pobres de la Repablica, ya que de los 

diez estados beneficiados con mayores recursos en 1991. seis no son 

de 1os más pobres de1 pa~s: 1os estados de Coahui1a. Chihuahua. 

Ja1iseo. Yucat4n. Michoaeán y e1 Estado de México. De éstos, cuatro 

tienen un nive1 de marginación bajo (Coahui1a. Ja1iseo. Chihuahua 

y e1 Estado de México). además de Michoacán que ocupó e1 cuarto 

1ugar en inversión y e1 onceavo en grado de marginación. 

Como se ve. si de 1o que se trataba era atender a 1os estados 

con mayores ~ndiees de marginación. 1a asignación de 1os recursos 

no se apegó necesariamente a este criterio. Esto no hab1a bien de 

1a eficiencia de 1a po1~tica basada en 1a foca1ización de grupos y 

regiones en condiciones de extrema pobreza. Ante este fenómeno nos 
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surge 1a duda acerca de ¿qué otra raciona1idad o qué criterios hubo 

a l.a hora de determinar dicha 'focal.izaci6n · , paral.el.os al criterio 

del. nivel. de marginación? 

Una expl.icaci6n que encontramos para reaponder1a, se deriva 

del. crecimiento observado en l.a inversión federal. en aftas de 

competencia el.ectoral (como fue 1991) y del. fuerte apoyo 

monetario otorgado a entidades federativas que ese afio disputaban 

varios puestos de el.ecci6n popul.ar (Michoacán, Yucatán y Chihuahua 

disputaban l.a gubernatura) y/o a regiones que en l.as elecciones 

presidencial.es de 1988 se distinguieron por voc.ar en contra del. 

candidato presidencial. pri~sta. 

De l.as primeras cuatro entidades con mayor inversión federal. 

(en 1991), en dos de ellos votaron mayoritariamente en la elección 

para presidente de 1988 por Cuauhtémoc Cárdenas, nos referimos al 

caso de1 Estado de México y Michoacán. iu2 ' Otro ejemplo 

pa1pable de 1o anterior lo hallamos en Cha1co, Estado de México, 

que el 6 de julio de 1988 se inclinó por el FDN, a esta 1oca1idad 

se le dio atención especial por parte del programa de Solidaridad, 

ayudando que el PRX lo recuperara electoralmente las 

el.ecciones locales de 1990. Si bien los análisis pueden ser varios. 

aqu!. nos interesa resaltar la orientación de las inversiones en 

servicios básicos, las cuales se asignaron partir de criterios 

preponderantemente pol~ticos. Es claro que PRONASOL dirigió buena 

parte de sus recursos a beneficiar a sectores con capacidad de 

respuesta pol~tica. 

1 >21
• Aa1& J1&•a1t. Al..,.rto )"Molinar Horc•aLC••· ~. p. 140. 
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3.7 •L PKOllAllOL Df SL I>J:STa%TO PSDllRAL 

La anterior hipótesis (la asignación de recurso de1 PRONASOL 

a partir de criterios pol..íticos) tratamos de rastrearl.a en el. 

ámbito de anál.iaia eapec.ífico que escogimos: Los Pedregal.ea de 

Coyoacán; sin embargo, habrá que decir que nos encontramos con 

l.agunas en l.a información oficial. disponible sobre el. 

presupuesto y l.oa programas que ten.ía el. PRONASOL en el. Distrito 

Federal.. No existe o no han sido publicados datos a nivel D.F., ni 

mucho menos a nivel. del.egacional. El haber tenido acceso a estos 

datos hubiera permitido profundizar el. análisis al nivel que nos 

interesa, el delegacional, ya que tanto en el D.F. como en Los 

Pedregal.es de Coyoacán, también perdió el candidato presidencial. 

del PRI en los comicios de 1988. 

Esta ausencia de informaci6n no da posibil.idad de desarrol.l.ar 

1as investigaciones sociopol!ticas como 1a que pretendemos 

realizar. La afirmación de a1gunos ana1istas el sentido de que 

en el D.F. no hubo tanta presencia de1 PRONASOL, tiene que ver con 

esta fa1ta de informaci6n. Es posib1e que la inversión general. para 

l.a capital. del pa!s fuera baja, pero podemos afirmar que no ocurre 

esto en el. caso de l.a delegación Coyoacán ni con Los Pedrega1es. 

Para subsanar un poco esta carencia de información y buscando 

mostrar e1 peso que tuvo el D.F. en la distribuci6n de recursos de 

Solidaridad, tomamos algunas cifras publ.icadas por el diario 

Novedades, en suplemento de Solidaridad de 1993. De éste 

art!cul.o anal.izamos l.a ejecuci6n de cuatro servicios que implementó 

el programa, en los cual.es la cap.it:al. de1 pa!a ocupa l.ugares 
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privil.egiados en cuanto a1 número de benef.iciados.. siendo una 

entidad con nivel muy bajo de marginación. 

como puede percibir .. el Estado de México y el Distrit:.o 

Federa1, que no son estados con marginalidad al.ta pero sí: con 

marcada oposición, estuvieron presentes en todas las columnas de 

este cuadro que señal.a a los cuatro estados más beneficiados en la 

eatiafacci6n de estos servicios básicos. 

Existe una racionalidad instrumental en la acci6n social del 

Estado, o en la polí:tica pública especí:fica (Programa Nacional de 

Solidaridad) que combina varias final.idades; la primera ser.!a 

reducir el í:ndice de pobreza, éste es el objetivo que el. gobierno 

pública oficial.mente; la otra final.idad ser.!a l.ograr 

eetabil.idad sociopo1~tica, as~ como también recuperar consenso y 

1egitimidad. E1 objetivo concreto de ésta ú1tima, se p1aam6 en los 

resu1tados de 1as e1ecciones federa1es de1 18 de Agosto de 1991. 

3.7.1 OBRAS Y JUrctJRBOS AB%CDIADOS AL D.P. 

Respecto a1 monto del. presupuesto asignado al. programa de 

Solidaridad para el D.F. no tenemos un dato exacto de cuánto dinero 
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ae distribuyó en cada afto desde l.989 hasta l.994, mucho menos de l.os 

recursos destinados a cada de1egaci6n y a cada proyecto. Loa ünicoa 

datos genera1ea con que contamos sobre gastos de1 PRONASOL en e1 

D.F. hasta l.993, aon: "Inversión federa1 47,760.3, inverai6n 

estata1 4, Sl.6. 2 y en total. ea de SO, 576. 5 mi11onea de nuevos 

pesos". cu>i 

De l.o que si podemos hab1ar, es de 1aa obras que se pusieron 

marcha por medio de este programa. Se formaron 5,830 comités de 

Sol.idaridad que representan a1 20t- de l.as famil.ias de menores 

ingresos de l.a ciudad. '1HI Los proyectos que se real.izaron fueron 

l.oa siguientes: vivienda; centros de sal.ud (en Iztapal.apa, 

Magdal.ena Contreraa y Cuajimal.pa); en l.991 se real.izó una campafta 

de vacunación que atendi6 a1 75~ de 1oa niftos menores de 5 aftoa y 

se repartieron 3.193 becas en escue1aa; un programa de abasto en 

varias co1onias popu1ares. sobre 1eche y torti11a; un programa para 

que 1os niftos de 1a ca11e trabajaran. 11.152 niftos de1 D.F. fueron 

ocupados; 1os programas de escue1a digna; y fina1mente e1 programa 

de drenaje y a1cantari11ado. 

La percepción y e1 1enguaje usado por 1as autoridades. 

denotaba optimismo sobre e1 funcionamie~to de1 programa. de esto 

nos hab1a 1a dec1araci6n de Fernando Si1va Nieto. quien fuera 

coordinador de1 PRONASOL en e1 Distrito Federa1 hasta 1993: 

" •.• reducir 1os déficits aocia1ea a ritmos superiores a 
1os de épocas de rápido crecimiento económico. ha sido 
poaib1e porque: 
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1. - Se 1ogr6 una nueva composición de 1oa ingresos de 1a 
ciudad. 
2.- Loa ingresos propios se han incrementado 2.5 veces. 
3.- Loe subsidios de1 gobierno federa1 no representan ni el 
1- de1 presupuesto total y se ha limitado a1 endeudamiento. 
4.- Manejo eficiente de los recursos y gran eficiencia en la 
obra pablica". u.ni 

1 ~ --
1 

""" 1 

""' ·-
~ - - = - -

Es evidente que no hay sustento de estas afirmaciones. Para 

ejemplificar lo falaz del discurso analizaremos, por medio de las 

gr&ficas 2 y 3, el punto que se refiere al incremento de los 

ingresos. Esta afirmación no se comprueba a nivel nacional ni en el 

O. F, existen numerosos estudios que demuestran que el salario 

m~nimo ha continuado su proceso de pérdida de poder adquisitivo, 

incidiendo en e1 bajo nive1 de vida de 1oa trabajadores. 

La gráfica 2 nos muestra 1a evo1uci6n de1 sa1ario m.ínimo 

general diario para e1 Distrito Federa1: en e1 año de 1976 era de 

1 >S/. Sn1tr•vi•1t• a Leonardo •o••• a r•r-nando •ilYa Ni•to. •n ~. supl•m•nto -1lltiCA, nO.•. 22&, 
e d• ••P1ti•mbr• d• 199:1, p. ::17. 
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83.l.S viejos pesos, para l.982 fue de 294.04 viejos pesos, en 1988 

ascendió a 7,962.01 vi.ejos pesos, para l.991 11eg6 a 12, 099.81 

viejos pesos y en l.992 a1canz6 1os 13,330 viejos pesos. 

Aparentemente 1as cosas marchaban bien s61o que en estas eif ras no 

se considera a 1a inf1aci6n, 1a cual hizo que este aumento nominal 

del salario mrnimo fuera una mera ilusión. 

Por medio de la gráfica 3 se observan los datos proporcionados 

por el grupo de Consultores ACU, los cuales realizan operaciones de 

actualización del salario mrnimo comenzando por 1992 en donde el 

valor es 1.000, aar para 1991 el salario m.!nimo fue de 1.048, en 

l.988 de l..471, en 1982 de 2.314 y en 1976 ten.!a un valor de 3.010. 

Esto quiere decir que en l.992 hab.!a que ganar tres sal.arios m!nimos 

para poder tener un poder adquisitivo; igual. al de un sal.ario 

mi:nimo de l.976. 

Quizás al.ge que pueda conaol.ar estas cifras o en su defecto 

equil.ibrar e1 aná1iais, es que "en l.987 aproximadamente el. 28 .1~ de 

1a ·pobl.aci6n percib!a hasta un sal.ario mi:nimo. Este porcentaje ha 

disminuido a 19~ en 1988; 15.Bt" en 1889: 12.2• en 1990; 9.4• en 

1991, y 8.3 en 1992". ru 111 

Para corroborar l.os ingresos particul.armente de l.a población 

del. Distrito Federal., nos remitimos al. Censo de Población de 1990, 

donde se indica que el. l.7.69t" de l.a pobl.aci6n del D.F. recibJ:a 

menos de un sal.ario m.!nimo; 39.74•, percib!a entre uno y dos 

sal.arios; 15.38• hasta tres sal.arios; l.0.68t- superaba esta 

p •••• 
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percepci6n y a6lo un 10.13% de 1a pob1aci6n ganaba entre S y 10 

veces 1a cantidad m.tnima. De estas cifras se desprende 1a idea de 

que cerca del 60% de 1a pob1aci6n ocupada ten.tan ingresos menores 

a dos sa1arioa m.tnimos mensua1es. 1un 

Este fenómeno de desigua1dad económica, puede ser exp1icado 

por 1o menos por tres procesos: e1 primero tiene que ver con e1 

crecimiento demográfico. 1960 se pasó de s. 4 mi11ones de 

habitantes. a 14.S mi11ones en 1990; el segundo proceso dado en los 

Q1timos aftos, fue que 1a capita1 asistió un proceso de 

de8industria1izaci6n, crecimiento de1 sector terciario y dentro de 

éste, un crecimiento también de 1os trabajadores por c:uenta propia: 

•en 1990 68.3% de la PEA (Población Económica Activa) de1 D. F. 

ubica en e1 sector terciario; 27% en el. industria1: y s61o 0.7% en 

1as actividades primarias. En el. comercio se ocupan 135 mi.1 

personas en 1980 y cerca de 500 mil. personas en l.990. l.o que 

significa un crecimiento aproximado de 266%". 11391 E1 tercer 

proceso es e1 referente al. de 1a crisis econ~mica de 1982. que 

desde nuestra perspectiva no ha concl.uido. 

Otros e1ementos que hay que tomar en cuenta para e1 aná1isis 

en este trabajo. es que en e1 Distrito Federal. a pesar de que se 

dan más y mejores servicios que en otros estados de l.a RepQbl.ica; 

no obstante. el. porcentaje de hacinamiento es sumamente al.to ya que 

imp1ica casi 1a mitad de 1os inmuebl.es de 1a entidad (45.58% de1 

p. :u .•• 

Zbl.d-. p. 11•. 
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total.) . c1n> 

En rel.aci6n a l.os nivel.es de marginal.idad de l.a ciudad de 

México, tanto en l.as mediciones del. CONAPO (Consejo Nacional. de 

Pobl.aci6n), como en l.a de INEGI, ~eftal.an que en general. el. D. F. 

tiene un grado de marginación: muy bajo. El. CONAPO afirma que hay 

s6l.o dos del.egaciones con grado bajo, l.as cual.es son: Tl.ahuac y 

Mil.pa Al.ta. En tanto que el. INEGI en su escal.a de val.ores que va 

del. 1 al. 7; en donde el. primer val.or equival.e muy al.ta 

marginación, y e1 séptimo a muy baja marginación, s6l.o destaca a 

Mil.pa Al.ta con nivel. 4 de marginación. 

En cuanto al. ~ndice de marginación que sei'iala CONAPO, TI.al.pan 

tiene un rndice de 1.9, Mil.pa Al.ta 1.2, Iztapal.apa 1.7 y Coyoacán 

2. 3, sei'ial.amos a l.aa primeras tres del.egacionea ya que es ahr donde 

formal.mente el. PRONASOL debió de haber invertido más y a Coyoacán 

por ser nuestro ámbito de estudio. 
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LA. HZSTORZA DE LOS PEDREGALES DB COYOAcAN. 

Como se vio en los dos anteriores capí.tulos, el. agotamiento de 

loa pactos corporativos que sustentaron al Sistema Pol~tico 

Mexicano, debido, entre otras razones, al. surgimiento de nuevas 

f:ormaa de empleo alejadas de las tradicionales condiciones de 

trabajo subordinado sindicato-seguridad social. y a la aparici6n de 

nuevos interlocutores pol.~ticos, obligaron al. Estado mexicano a 

reformular la asignación de la polí.tica social. 

El PRONASOL fue l.a punta de lanza de la poli.ti.ca social. 

sal.iniata y la respuesta a esta necesidad de cambio. Éste prometía 

una nueva racionalidad su dise~o e implementación, la cual se 

basarí.a criterios de "focal.izaci6n" de l.oa beneficiarios. 

Oficia1mente, se buscaba, por un 1ado, eficientizar e1 uso de1 

reducido gasto socia1 y, 

eocia1es más pobres de1 

por otro 1ado, 1legar a 

pa~s. Sin embargo. 1a 

1os grupos 

acción de 

Solidaridad, motivó más de una cr~tica por ser considerado un 

programa disefiado más que a elevar e1 nive1 de vida de 1os 

mexicanos, a recuperar espacios e1ectora1es y consenso po1~tico 

perdidos en 1as elecciones presidenciales de 1988. 

La el.ecci6n de Loe Pedregales de coyoacán espacio de 

estudio, se debe a que este 1ugar reun~a las caracter~eticas 

idóneas para estudiar, espacio concreto, 1os efectos de1 

l.39 
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programa de Sol.idaridad,.en 1a aceptación y percepción del.a gente. 

Loa criterios que estuvieron presentes en l.a ael.ecci6n de esta 

región de l.a ciudad de México, fueron l.os siguientes: 

a) • Estas col.onias pertenecen al. distrito electoral. XXII, donde en 

1988 el. PR.Z perdió l.as elecciones presidencial.ea y de 

senadores; gan6 l.as de diputados y asambl.eiatas, pero con una 

pérdida de casi l.a mitad de votos en re1aci6n a l.aa el.ecciones 

de 1.985. 1140 J 

b). Esta zona fue beneficiaria, desde l.989, del. proyecto "Los 

Pedregal.ea", financiado por el. PRONASOL, el. cual. ocupó, eeg<ln 

fuentes oficiales, el. segundo l.ugar en ampl.itud y extensión de 

acciones y presupuesto destinados en todo en Distrito Federal., 

por l.o menos en l.991. 114 11 

e) . Son co1onias originadas básicamente por invasíonea i1ega1es de 

tierra. lo cual les dio un carácter de fuerte tradición de 

·1ucha y organización social. 

La intención de este cap.!tu1o. será conocer 1a historia de 

este importante asentamiento humano para entender 1a importancia de 

1a fuerte tradición organizativa en 1a conso1idaci6n de estas 

colonias y en 1a orientación po1.!tica de 1as organizaciones 

sociales que actíian en e1 contexto 1oca1 . .Esto ea básico para 

comprender 1a evolución de 1as actitudes y relaciones de estas 

organizaciones con e1 Estado y con sus programas sociales. 
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•.1 OllXCACX6N asooltArxCA. 

Los Pedrega1es de Coyoacán es una importante zona ubicada al 

sureste de l.a Ciudad de México, que ocupa aproximadamente el. l. 7% de 

l.a superficie de la delegaci6n Coyoacán. Sus l.!mites geográficos 

son: a1 norte co1inda con l.as avenidas Pac~fico y Miguel Angel de 

Quevedo; al sur con el Periférico y con el. Estadio Azteca; al 

oriente con la Calzada de Tlal.pan y Oivisj.6n del. Norte; y al 

poniente con Ciudad Universitaria. 

En la actualidad, Loa Pedregales se ha constituido como el. 

asentamiento humano más importante de esta del.egaci6n. según datos 

del. Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1990, la delegación de 

Coyoacán contaba con una población total de 640,066 habitantes, de 

los cual.es 302,047 eran hombres y 338,019 mujeres. Los Pedrega1es 

por su parte, según e1 di.rigente Sernardino Ramos 11421 , en ese 

mi.amo año concentraban una pob1aci6n total aproximada de 400 mil 

habitantes, que representar~an más menos un 62. S'" de la 

de1egaci.6n. nc:u 

... 2 ANTllC:SDKNTSS. 

Esta zona de 1a ciudad de México está conformada por pueb1os 

y co1onias popu1ares que surgieron en momentos históricos 

distintos. E1 inicia1 se dio con la 11egada de 1os primeros 

asentamientos humanos en 1a época preco1ombina; éstos constituyeron 

1 • 2 1• 1111111.tante de 1a Un16n d• Colon1aa Popu1ac-e• CUC'PJ y qui•n ha te-a.bajado an Loa Pedc-•9al•a d••d• la 
dkada d• 1o• ochenta. 

14>/. O.to tomado da aa .... a, •ec-nard1no. 11 Mev1 ... 1snsg rgpyl•r dS Lg• f:tdr•g•I"''· mi.a.o •• ,c. P• 1. 
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1os siguientes pueb1os: Qu~al:luae (hoy 11amado Pueblo de Loa Reyes), 

Coa..,aat.2 (conocido en nuestros días como Pueblo de Santa Orsula 

Coapa), r•J;J49t.l.apaa (ahora denominado San Pablo Tepetlapa) y CoSJ1.l.co 

(comprende ahora Copilco el Alto) ; en la época colonial se form6 el 

Pueblo de La Candelaria y el Barrio del Niño Jesús. 

Todos estos pueblos y barrios llevaron una vida t~pica y llena 

de tradiciones hasta la primera mitad del siglo XX, la cual estuvo 

ligada íntimamente a las normas de la iglesia católica; un ejemplo 

de e11.o es la permanencia de las "mayordomías .. en la organización 

de las fiestas de los pueblos. A fines de los años cincuenta la 

gente que habitaba estos pueblos, estaba compuesta por cientos de 

comuneros, propietarios irregu1ares de loa terrenos que conforman 

Loa Pedrega1es (hasta 1958 no se habLa escriturado). 

Las co1onias popu1area comprendidas en Loe Pedrega1ea, son 

producto, en mayorLa, de asentamientos irregulares. El 

pob1amiento masivo de esta inhóspita región (producto de la 

erupción del volcán Xit.le acaecida 400 años a.C.), se empezó a 

gestar en e1 añ.o de J..945, provocando profundos cambios en la 

fisonom~a del 1ugar. La 11egada de .loa primeros colonos se dio 

forma paulatina con 1a aparición de pequeños asentamientos,, a veces 

con carácter de arrendatarios de suelo. Más adelante, a fines de 

1948, se generaron abiertas invasiones que trajeron consigo, en 

a1gunoa casos, conflictos entre los comuneros (propietarios del 

terreno) y 1oa co1onos (invasores del 1ugar). 

Las tres primeras colonias que emergieron, Ajuaco, Ado1fo Ruiz 

Cortinea y santa úrsula Coapa, se asentaron en terrenos 
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pertenecientes a l.os antiguos puebl.os de Coyoacán, poco aptos para 

1a vivienda. Esta situación tan precaria no detuvo a 1os primeros 

pobl.adores en su afán de pasar de un scacus de desposeí.do a un 

seaeus de poseedor, ya que gentes de 

necesitada de vivienda. Los col.onos una vez insta1ados en sus 

respectivos l.otes se dieron a 1a tarea de trazar ca1l.es y re1l.enar 

desnivel.es. Las dif~cil.es condiciones del. suel.o, por una parce, 

dificul.taron l.a pl.anificaci6n de l.as cal.l.es y l.a introducción de 

l.oa servicios y, por otra parte. fomentaron ampl.ia 

participación comunitaria donde col.aboraron famil.ias enteras, ea 

decir, hombres, mujeres y niños. 

En l.a mayoría de l.os casos. la ocupación de l.os terrenos 

comunal.ea fue auspiciada por 1os propios comuneros. La co1oni.a 

Santa úrsula coapa, por ejemp1o, se empezó a fraccionar en 1952, 

con 1a aceptación de1 comisariado ejida1 de1 Pueblo de Santa Úrsu1a 

Coapa, e1 cua1 presentó e1 proyecto de urbanización a1 entonces 

presidente Migue1 Alemán. Este también es e1 caso de 1a colonia 

Ruiz Cortines, aqu~ los comuneros de San Pab1o Tepet1apa ocuparon 

en 1952 1as tierras y empezaron a fraccionar 1os lotes para 

vender1os a particulares. En e1 caso de 1a colonia Ajusco 

1945-, repitió 1a misma historia, aunque algunas 

particularidades como veremos más adelante, con los comuneros de1 

barrio de La Candelaria. 

Por su parte, la colonia Santo Domingo, que en 1a actualidad 
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es 1a mayor en extensión geogr_áfica y en pob1aci6n, uui surgió en 

1971, como producto de 1a invasión urbana conocida como "1a más 

grande de América Latina". rusi Las co1onias Nueva Díaz Ordaz, 

Amp1iaci6n cande1ar~a, E1 Caraco1 y más recientemente Huayami1pas, 

Comuna Huayamilpas y Las Torres, se fundaron en 1os nueve afies 

siguientes. 

E1 nacimiento de todos estos asentamientos populares, aunque 

aparecieron en distintos momentos, son un reflejo de 1os problemas 

urbanos generados por 1a forma que adoptó 1a modernización en 

México (basada en 1a centra1izaci6n económica y po1rtica). En este 

tipo de co1onias, producto de invasiones, se expresan 1as formas de 

crecimiento de la ciudad, as~ como las contradicciones generadas 

entre 1a producción capita1ista de vivienda y 1as necesidades 

colectivas de un espacio para vivir, además del carácter de la 

intervención estata1 en 1a solución de estos problemas. Finalmente 

hay que resa1tar e1 hecho de que través de este tipo de 

movilizaciones las c1asea populares han demandado la satisfacción 

de las necesidades básicas y han negociado sus condiciones de vida 

en la ciudad. 

Lo anterior destaca la importancia que tiene para e1 estudio 

de nuestra unidad de análisis, 1a sugerencia hecha por 1a 

investigadora Patricia Safa en el sentido de considerar tanto las 

condiciones objetivas que impulsan este tipo de movilizaciones (las 

l 44 t'. ·~ ••rn..rd1no --..•. P<"r• 1••2 ••ta colonia contaba y• c:cn u.na pob1ac:16n da 110 •11 h&b1t.•ntaa 
y l<l.•1• raell1••· 

lCSt'. aat.a c:allr.tc•cl""" lo co.parcan alvu..z>oa dlrl9•nC•• d• t.oa P•dra-ga1••• c:o.o rarnando DSa• y ••rnardlno 
--·· • lnv.•t.i9adora• co.o Pat.rlc1a aara. 
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contradicciones entre 1as necesidades social.ea y 1aa 

caracter~sticas del desarrol.l.o capital.ista),, como l.as motivaciones 

subjetivas presentes en la formul.aci6n de las neee•idades por parte 

del.a pobl.aci6n afectada.U.461 

La consolidación de 1as col.onias que forman Los Pedregales 

l.ogró a través del. enorme esfuerzo y combatividad de los colonos 

pioneros. Estos en base al trabajo col.ectivo hicieron habitable un 

lugar subutilizado por dueños,, por "pedregal.es". La 

organización social de estos pobladores,, ha sido inherente al. 

proceso de formación de su hábitat urbano. Desde sus inicios, l.a 

gente se organizó de manera l.ocal.ista por manzanas y col.onias, 

primero para defenderse de los ataques de los comuneros y de l.ae 

autoridades. después para a1canzar 1a regu1arizaci6n de 1a tenencia 

de 1a tierra y, fina1mente. para demandar 1a dotación de servicios 

básicos, como 1o son e1 agua. 1a energía e1éctrica, la construcción 

de escuelas, centros de sal.ud y l.a pavimentaci6n de cal.l.es y 

banquetas. 

Se puede decir que en las décadas de 1os cincuenta y sesenta. 

1oa procesos pobl.aciona1es que existieron y la 1ucha por l.a 

apropiación de un espacio. no implicaron la existencia de un 

movimiento organizativo amplio. sino sólo l.a resistencia por 

mantenerse un territorio tan duramente conquistado y en contra 

de l.iderazgos fraudulentos. Fue hasta l.a década de loa setenta 

cuando se comenzó a generar la movil.izaci6n organizada, si bien de 

24
'/ • cr:. iil•t•. Pilltri"i•· •t... c:ri•i• dill l• c:tud•d• -vt•.t•nto• urbillna• y n•C:••idad•• •OCic>c:tlltur•l••• l:l 

c:a•o d• ••nto ~in90 d• t.o• ••Y••·'"• •n i><lt l• ••ft•• OUill•r.o• C'rtrte ggnCllFtg y egbrrvlv"oS''• Gu•d•l•j•r•. 
Univ•r•ided de GU•d•l•j•r•. 1••0. 
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manera 1oca1iata, en cada uno de 1os asentamientos irregu1ares. 

Las iniciativas de coordinación amp1ia, entre 1as diferentes 

co1onias, se comenzaron a gestar hasta 1a década de 1os ochenta. 

Fue en estos años cuando se dieron 1os primeros intentos de formar 

organizaciones amp1iaa, que ag1utinaran a todas 1as organizaciones 

y co1onias de Los Pedrega1es, un ejemp1o de e11o fue e1 trabajo de 

1a Unión de Colonos de Santo Domingo (UCSD) y de 1a Unión de 

Co1onias Popu1ares (UCP). Más recientemente, en 1989, se formó e1 

Movimiento Popu1ar de 1os Pedrega1ea (MPP) . 

A continuación expondremos, de manera más puntua1 e1 proceso 

de co1onizaci6n de 1as co1onias popu1area Ajusco, Santa Úrsula 

Coapa y Santo Domingo. Se retoma 1a historia de éstas co1onias, por 

ser l.as más importantes de 1a zona cuanto a1 número de 

habitantes y a 1a extensión geográfica se refiere; además de ser 1a 

cuna de 1a 1ucha comunitaria más organizada y combativa. 

4.3 BL CASO DB LA COLONZA AJUSCO. 

E1 pob1amiento de 1a co1onia Ajusco se inició a fines de 1os 

ai'ios cuarenta, en un paraje conocido como "Pedrega1 de Monserrat", 

promovido por 1oa comuneros de1 pueb1o de La cande1aria. En este 

proceso de co1onizaci6n 1os 1~deres y caciques urbanos rea1izaron 

jugosos negocios con 1aa ventas fraudu1entas, 11egando en a1gÜ.nos 

casos a estab1ecer contratos de compra-venta a particu1ares con 

terrenos comuna1ea. U.•7 • La invasión de estas tierras fue 

l.
4 '7/. •• i.•portant.• r•c:oc-dar qua antaa d• l•• r•for....a •1 Articulo 27 Con•Cit.,.ctonal. pro.ovtdaa anal 

••••ni.o ••linl•'-•• laa tierra• •jidal•• y Co•..,..l••• dado •l car&ccec- j"'rldico da la propl•dad. no poc11an ••r 
objeto da lucro. •• decir QO podl•n ••r incorpor•d•• al •arcado da la t.1•rra. 



l.47 

pau1atina, l.a mayor parte de l.os col.onos 11.egaron entre 1959 y 

1974 .. 

Haciendo un poco de historia, ll.UI en 1945 general. de 

apel.l.ido Ferrer, se habi:a autonombrado propietario de estos 

terrenos, dándose a l.a tarea de venderl.os a particul.ares durante un 

peri:odo de 8 ai\os (1945-1953) .. En el. año de 1953, l.os nuevos 

propietarios formaron l.a Asociaci6n Civil. "Monserrat S.A.", con e1 

objeto de defender su propiedad ante l.os invasores que comenzaban 

a l.l.egar. En el. momento de l.a invasión y ante l.a necesidad de 

demostrar su propiedad ante el. DAAC (Departamento de Asuntos 

Agrarios y Comunal.ea), l.a Monserrat S.A .. se encontró con que no 

teni:a apoyo l.egal., debido a que l.as autoridades no l.es reconocían 

val.idez oficial. a l.os documentos emitidos por e1 genera1 Ferrer. 

La invasi6n masiva de 1os terrenos que continuaban desocupados 

dio desde 1948, cuando 11egaron a ocupar1os gentes provenientes 

de pueb1os vecinos, de otras co1onias de 1a ciudad, además de 

migrantes campesinos. Loa primeros co1onos trataron inmediatamente 

de 1ega1izar estadía en e1 1.ugar, surgiendo 1.os primeros 

conf1ictos con 1a Monserrat S.A. 

Loa comuneros de La cande1aria, a1. ver que 1oa terrenos antes 

inh6spitoa comenzaron a uti1izarse como vivienda, se invo1ucraron 

en e1 pob1amiento de 1a zona auspiciando invasiones en 1957 (a1 sur 

de 1a co1onia) y en 1958 (a1 centro de 1a co1onia) • Además. se 

convirtieron en 1os primeros representantes 1ega1es de 1os 
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invasores, dirigiéndose a1 DAAC para so1icitar e1 reconocimiento de 

estos terrenos como "propiedad comu.na.1". Posteriormente, sin 

esperar respuesta de1 DAAC, se presentaron ante 1oa co1onoa como 

propietarios 1eg~timos y empezaron a vender 1oa lotes, prometiendo 

garant~as de no desalojo para los terrenos habitados. 

con este impulso y apoyo de loa comuneros, e1 poblamiento de 

la co1onia se continuó desarrollando: en 1960 viv~an casi 2,000 

personas y para l.962 eran aproximadamente 3,500. 11°" 1 Sin embargo, 

hay que mencionar que existieron serios conflictos con las 

autoridades del Distrito Federal. Un ejemplo de estos problemas 

fueron los intentos de desalojo por parte del "Regente de Hierro": 

Ernesto P. Uruchurtu, quien en 1966, con 1a intervención del. 

ejárcito y con el apoyo de máquinas bu11dozer, afectó a más de 40 

mi1 metros cuadrados; no obstante. 1a participación de 1os colonos 

logr6 parar este intento de desalojo, además de incidir de manera 

indirecta en la posterior destitución del mencionado regente. 

En los ai'ios cincuenta y sesenta. el Partido Revolucionario 

Institucional. mantuvo el control polrtico del lugar a travás de 

l~deres y caciquea. Su influencia en esta fase de 1a invasión, se 

ejerció por medio de los comuneros de La Candelaria. apoyados a su 

vez por 1a CNC y las autoridades delegacionales, y de 1~deres (como 

Juan Toledo) que posteriormente se separaron de los comuneros para 

formar Asociaciones Civiles, siendo respaldados por órganos 

prirstas como la Federación de Colonias Proletarias y la CNOP. E1 

íiltimo 1rder importante de la colonia esta fase de 



149 

regu1arizaci6n y e1 que encabezó e1 rechazo a1 intento de desalojo 

de1 "Regente de Hierro". fue un funcionario de 1a Federación de 

Co1oniae Proletarias. conocido como "Romero": 

"Romero fue quien impu1e6 1as manifestaciones en contra 
de Uruchurtu... En 1as manifestaciones en e1 Z6ca1o 
estuvo presente casi 1a totalidad de 1os co1onos de 1a 
colonia Ajusco. En ese momento. éstos se unieron bajo 1a 
representación del PRI y su representante Romero. Este 
preparó junto con 1as autoridades pol~ticaa. 1a 
expropiación de loe terrenos de 1a colonia en favor de1 
Estado ... Con 1a expropiaci6n. todos los grupos 
anteriores (y sus 1~deres) perdieron su razón de 
existencia •.. la expropiación significó para loa colonos 
condiciones y reg1as de1 juego tota1mente nuevas, aunque 
consiguieron una seguridad 1ega1 contra desa1ojos y se 
1es puso bajo 1a po1.ítica oficia1 de eue1o y 
planificación ciudadana ... ". usai 

Hay que resa1tar que e1 poder de estos 1íderes, radicaba en e1 

contro1 que ten.tan de amplias zonas de 1a co1onia; además de su 

capacidad para proveer seguridad a 1os co1onos invasores. Este 

poder fue menguado a ra.íz de 1a expropiación de 1os terrenos por 

parte de Estado en 1970. 

E1 proceso de regu1arizaci6n de 1a tenencia de 1a tierra de 1a 

co1onia se inició e1 4 de ju1io de l..970 con 1a expropiación 

favor de1 D.D.F. de un área de 2'616,344.20 metros cuadrados, que 

comprend.ían e1 per.ímetro de 1a co1onia Ajusco, una parte de 1a 

co1onia Ado1fo Ruiz Cortines y e1 entonces ba1d.ío de Huayami1pas, 

de 247,471 metros cuadrados. 11511 Después, e1 S de ju1io de 1973 

se 1e otorgó a1 FIDEURBE (Fideicomiso de Deearro11o Urbano), como 

parte de su patrimonio, 1a totalidad de estos terrenos, 

150/. 
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encargándose en l.os sucesivo de la regul.arizaci6n de 1os predios 

invadidos a favor de sus primeros pobl.adores. 

En 1974 el. F:IDEURBE empez6 a trabajar s61o en l.a col.onia 

Ajusco, ya que para ese tiempo Huayamil.paa aun no se habitaba y la 

parte de la colonia Ruiz Cortines fue reclamada como suya por un 

grupo de comuneros del. pobl.ado de La candelaria. Con este fin. 

éstos úl.timos pidieron l.a intervención de CORETT (Comisión 

Regul.adora de l.a Tenencia de l.a Tierra) , generándose confl.ictos con 

el. F:IDEURBE. 

En el. mi.amo afio, el. Fideicomiso propuso regul.arizar l.a 

tenencia de l.a tierra, vendiéndol.es a l.os col.onos sus l.otes a raz6n 

de 40 pesos el. metro cuadrado. El. 21 de agosto de 1974 se cel.ebr6 

en sus oficinas l.a primera contrataci6n con un co1ono de1 Ajusco 

miembro de1 PRI; sin embargo. esta propuesta generó un movimiento 

independiente de 1oa co1onoa, contra de1 pago a este organismo 

y en favor de1 reconocimiento de 1a "Prescripci6n Positiva". 1152
' 

"Loa co1onoa se organizaron a iniciativa de un grupo de 
j6venes de 1a co1onia (asesorados por universitarios 
ajenos a1 1ugar). en un Consejo de Representantes para 
entab1ar una 1ucha contra e1 fideicomiso. En un 
principio. 1a reacción contra FIDEURBE unió a 1a mayor~a 
de 1os co1onoa en una so1a organizaci6n. Ante 1as 
dificu1tades de 1a 1ucha y 1a e1ecci6n de 1as v~as a 
seguir. se fueron definiendo grupos y dividiendo 1a 
organización ... " . 115 :11 

En 1oa setenta, 1a 1ucha por 1a regu1arizaci6n de 1os predios 

153/. c:r. C:•l:>l'011• V•l''ill••· l"laga1y. ~. p. $6. 
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en 1a co1onia Ajusco se puede dividir en tres etapas: 

La primera se originó con el surgimiento del Consejo de 

Representantes entre junio y septiembre de 1974. Cuando empezó a 

trabajar e1 consejo estuvo compuesto por representantes de cada una 

de 1as manzanas de la col.onia. Su primer acuerdo fue pagar al 

FIOEURBE. pero a precio adecuado. Más tarde 1a posición de l.os 

representantes dirigidos por el. grupo de jóvenes fue la de no pagar 

a ningún precio y luchar por el reconocimiento de la Prescripción 

Positiva. 

En 6sta primera etapa, de 1.974 a J..975, se dio la primera 

eecisi6n en el movimiento popular local.: a iniciativa del. grupo de 

jóvenes, fundadores del Consejo de Representantes, asesorados y 

apoyados por un grupo de universitarios externos a 1a 1oca1idad, se 

constituyó e1 Consejo Independiente. Esta facción difirió de1 

trabajo de1 Consejo de Representantes, debido a 1a injerencia de1 

Partido socia1ista de 1oe Trabajadores (PST) en 1a toma de 

decisiones. Sin embargo, 1aa dos facciones de este movimienco 

coincidieron en 1a búsqueda de 1a Prescripción Positiva, demanda 

que no se 1ogr6 debido a que ya exist!a una expropiación anterior. 

En 1a segunda etapa (1975), e1 Consejo de Representantes entr6 

en un proceso de reestructuración, donde se pas6 de 1a aaeaor!a a 

una evidente dirección de1 PST, con 1a creación de un organismo 

11amado COPER (Comisión Permanente) . La COPER estaba formada por 

dos representantes (un titu1ar y un sup1ente) de cada una de 1as a 

unidades (de 13 manzanas cada una) en que hab.ían dividido la 

colonia; esta comisión ten!a por objeto tomar decisiones rápidas y 
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hacer frente a imprevistos sin tener que reunir a todo el. Consejo. 

La creación de este organismo acentuó l.as diferencias c:on el. 

Consejo Independiente, el cual. acusó de traidores a l.os dirigentes 

del. Consejo de Representantes al.iadoa al. PST. 

En esta fase el. Consejo de Representantes buscó 

infructuosamente una entrevista con el. presidente de l.a RepGbl.ica 

para que mediara en l.a sol.uci6n del. confl.icto, reconociendo l.oe 

derechos adquiridos por l.oa col.onos y por cor.siguiente ot:.orgando l.a 

titul.aci6n gratuita. 

Ante el. intento infructuoso de entrevistarse con el. presidente 

y ante l.os resul.tadoa de las mesas de trabajo de l.as instituciones 

encargadas de l.a regul.arizaci6n (FIDEORBE, CORETT y la Procuradur.!a 

de Ccl.onias). donde se p1anteaba que 1os dueiios particu1area 

estaban debidamente acreditados y ten.!an derecho a una 

indemnización, e1 Consejo de Representantes desarrol16 una 1ucha 

centrada en 1a búsqueda de1 reconocimiento de estas tierras como 

comuna1es. La v.!a imp1ementada para lograr este fin fue un p1ant6n 

permanente de 11 d.!as frente a 1a Secretar.!a de 1a Reforma Agraria 

(SRA). organizada por e1 PST, 1a cual ten.!a por objeto que se 

reanudasen y agilizasen 1oa estudios de1 expediente comuna1. A1 

p1ant6n 11egaron a asistir a1rededor de 1, 000 co1onoe, con un 

promedio diario de 100. Este intento no fructificó 

La última etapa se inició en 1976 a ra.!z de 1a contrataci6n 

masiva que rea1izó e1 Consejo de Representantes con e1 FIDEURBE. 

Para entonces esta organización se encontraba en franca división y 

desgaste interno, suscitándose conflictos de 1a base con 1os 
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dirigentes. El. PST se retiró en gran medida de1 trabajo de gestión, 

1abor que en l.o sucesivo retomaron los jesuitas, encargándose de 

aae•orar a 1oa col.once con problemas en sus terrenos. La firma de 

escrituras se programó para marzo de 1976, retardándose hasta mayo 

del. mismo afio debido a las cr~ticas del Consejo Independiente. Esta 

1'.iltima organizaci6n reconoció que el. juicio por la Prescripción 

Positiva era improcedente; sin embargo, continuó luchando por la 

reducción del pago del. impuesto predial derivados de la 

regularización de los lotes. 

El trabajo de organización popular en la colonia Ajusco una 

vez cubierta la demanda principal., que era la regul.arizaci6n 

territorial.. si bien no a través de l.oa canal.es y propuestas por 

l.oa que el. movimiento hab!a l.uchado, decayó completamenc.e. El. 

mov~miento popul.ar en la colonia pasó de ser un movimiento ampl.io 

y de masas, a constituirse en un reducido núcleo de activistas, que 

mantuvieron vivo el. sentimiento de l.ucha por mejores condiciones de 

vida de los habitantes de Loa Pedregal.ea. 

4. 4 •L CASO DS LA C:OLONXA SANTA 'ORSULA C:OAPA 

La génesis de esta col.onia se encuentra en l.os ai'5.os cincuenta, 

en estos ai'5.oa un grupo de comuneros del. poblado de Santa órsula 

Coapa aol.icitaron al. Departamento de Asuntos Agrarios y 

Co1onizaci6n (DAAC) l.a confirmación y titul.ación de sus terrenos 

que ten~an una antigüedad de 400 años como tierra comunal., con una 

extensión de 292.80 Has. 

En el. afio de 1952, se comenzó a fraccionar l.a hase.a entonces 
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inhabitab1e zona denominada "Ma1 Pai:s", perteneciente a1 pueblo de 

Santa Orsula Coapa. Esta acción fue auspiciada por 1os propios 

comuneros y por al.gunos funcionarios de1 DAAC. 

La edificación de 1a col.onia se fue realizando poco a poco, 

la participación de toda la comunidad. Tocante la 

participación de la gente en la construcci6n de la colonia, el 

señor Marcos Fuentes, secretario de la Asociaci6n de Residentes de 

Santa úrsula, nos comenta que los col.onos: "···empezaron haciendo 

trazado de las calles, creando espacios para actividades 

deportivas de los jóvenes. para fomento cultural. ... cuando todo 

esto estaba lleno de piedras. montes y barrancos, los vecinos los 

rel.lenaronº. 11541 

El poblamiento masivo tuvo lugar de 1960 a 1970. La seguridad 

jur~dica de los primeros colonos sobre la tierra que habitaron se 

mantuvo en estado precario hasta 1984, debido principalmente a las 

pugnas entre comuneros y avecindados, que promovieron la venta 

fraudulenta a capital.es privados y a pequeños propietarios (un 

ejemplo es la construcción del Estadio Azteca), as~ como una serie 

de amparos y divisiones internas que dificultaron el proceso de 

regularización, retardando la expropiación del suelo hasta 1984. 

En éste per~odo, surgi6 la organización llamada "El Comité 

Prodefensa de Bienes Comunal.es", asesorada por la Confederación 

Agraria Mexicana, la cual. se alió con el PST en 1982, conformando 

el. "Pacto de Unidad y Sol.idaridad de Santa úrsul.a Coapa". De forma 

15•/. T••t.J. ... nJ.c:o d•:t. senar -r~• ....,ent••• ••cr•t.•rJ.c:o d• 1• ,..oeJ.•cJ.6n d• ll••i.d•nt.•• de 1• colonJ.a -nit.a 
Ur•wl• Coapa. a111tr•vJ.•t• r••1J.a•- •n n-J.•-.br• d• 1991. 
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parale1a surgieron nuevas organizaciones con nuevas demandas de 

tipo cultural y pol~tico correspondientes a la forma de lucha de 

loa anos ochenta, ejemplos de ellas son el Comité Popular Vocea de 

Coapa (CPVC) en 1983, y la organización Xipetotec. 

4.5 •L CASO DE LA COLONXA P.RD .. CJAL DE SANTO DOJIXNGO 

La colonia Pedregal de santo Domingo fue uno de loa primeros 

movimientos urbanos que surgió en torno a demandas de 

regularización de la tenencia de la tierra y por la introducción de 

servicios como agua. energ~a eléctrica, construcción de escuelas, 

centros de salud y más recientemente el drenaje. 

Sin embargo. la forma de organización que se generó aqu!, al 

igual que la de otras colonias, no logró constituir un movimiento 

amplio representativo de 1a co1onia, 1o que existió fue un proceso 

de resistencia por 1a defensa de1 espacio conquistado y contra de 

1os 1iderazgos fraudu1entos, pero no trascendió 1a 1ucha ais1ada y 

1oca1ista. 

Como se dijo. santo Domingo fue fruto de 1a gran invasión 

conocida como "1a más grande de Am6rica Latina" en eierras urbanas, 

rea1izada por entre cuatro y cinco mi1 fami1ias, 1a noche de1 4 de 

septiembre de 1.97.l., 11SSJ quienes se posesionaron de 

aproximadamente 261 hectáreas de Los Ped.rega1es ª '
15
'' Un 
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testimonio importante ea e1 que nos.expone a continuación Fernando 

D.:í.az Enciso. Esta persona es un 1íder social que empezó a trabajar 

en 1a co1onia Santo Domingo desde sus inicios; él., junto con otras 

personas, constituyó la Unión de Colonos de Santo Domingo (UCSD), 

la cual. se ha mantenido trabajando en beneficio de la comunidad de 

esta colonia hasta nuestros días: 

"Llegaron de un día para otro y comenzaron una dinámica 
muy rápida de avance ... de trabajo colectivo, de abrir 
calles, de meter servicios, de ir l.l.enando grietas y 
haciendo cosas, fue rapid.i'.:simo y as.:í. cuando hab:!a l.a 
amenaza que iba a desalojar y todavía no se 
regularizaba, ya la gente ten.:í.a hecha su casa con 
tabique, ya no existían láminas de cartón; segu.:í.an 
acarreando el. material. y e1 agua". nsn 

E1 origen de 1os pioneros de ésta co1onia, según este 

dirigente, fue básicamente de col.onias a1eda~as a1 1ugar, como l.a 

Ajusco, l.a Ruiz cortines y Copi1co, aunque hubo gente del. centro de 

l.a ciudad C1a colonia Doctores) y existió una considerabl.e 

participación de migrantes campesinos principal.mente de l.os estados 

de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro e Hida1go. 

Respecto a l.a gestación de 1as primeras organizaciones de l.a 

co1onia, Fernando nos comenta que debido a ia heterogeneidad de 1os 

grupos que l.l.egaron se formaron varios l.iderazgos, siendo l.os más 

fuertes l.oa grupos de Juan Ramos, que constituyó una Asociación 

Civil., y el. dirigido por Manuel Romero y "el. Chino". Además de 

éstos, surge el. grupo de Josefa y el. grupo de Mar.!a Aguil.ar de 

Zamorita. 

En el. primer momento de 1a vida organizativa de l.a comunidad, 

15'7/. 
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esta prol.iferaci6n de l.~derea y caciques vincul.ados a 1os intereses 

del. Partido Oficial.. convirtieron un probl.ema soci'al. (acceso a l.a 

vivienda) en un probl.ema pol.itico; este fue el. caso de l.os l.iderea 

Juan Ramos y Manuel. Romero. ambos mil.itantes del. PRl: •. 

No obstante. como l.o al.ude nuestro informante. al. margen de 

estos intereses pol.iticos. l.a forma organizativa más fuerte y l.a 

que l.e dio fortal.eza a l.a comunidad. estuvo basada dos pl.anoa: 

por l.ado. en l.os l.azoa de vecindad, paisanaje y compadrazgo. y 

por otro. en la masiva participación de l.a comunidad para l.a 

satiafacci6n de sus necesidades básicas, esto es: l.a regul.arizaei6n 

de l.oa predios, l.a dotación de servicios básicos, l.a pavimentación 

de cal.l.es y banquetas y 1a autoconstrucci6n de 1as viviendas. 

Est::.e movimiento poblaciona1 fue promovido por diferentes 

grupos, t::.ant::.o de 1a Confederación Naciona1 de Organizaciones 

Popu1ares (CNOP), como de 1.í:deres que hab.í:an part::.icipado en oc.ras 

co1oniae, por ejemp1o 1a co1onia 201. y 1a Doctores; además, se cuvo 

1a participación de algunos sacerdot::.es jesuitas, que co1aboraban en 

1a co1onia Ajusco, como 1o expresa e1 siguiente testimonio: 

"CUando yo vine aquí:, .í:bamos a agarrar terreno y nos 
cobraron en aquel t::.iempo $40,ooo. en e1 año 71, eso nos 
cobr6 e1 dueño, entonces empezamos a ir a unas juntas 
aquí: en Los Reyes, ya después de ahí: nos venimos, ahora 
sí: que de paracaidist::.as. Est::.o estaba muy feo. eran 
cuevas, cerros; agua. pues no t::.en.í:amos, ten.í:amos que ir 
hasta Las Torrea. También en ese tiempo estaba no se qué 
padre y e1 t::.ambién nos dijo que, o sea apoyaba a 1oe que 
iban a meterse, era e1 padre Guevara. y también 1os 
impu1s6 a mecerse aquí: a Sant::.o Domingo, porque hab.í:a 
mucha gente a11á en Ajusco que t::.ambién quer.í:a un 
terrenito y como vieron que en ese t::.iempo en e1 informe 
que dio e1 president::.e dijo que agarraran 1os terrenos que 
estuvieran so1os, que no ten.í:an por qué est::.ar so1os. que 
si 1a gente los necesit::.aba que 1o agarraran, entonces, se 
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agarró l.a gente y hu.be l.a invasión aqu1: •.. " • 11591 

El. contexto pol..ítico nacional. que predominaba en el. momento de 

l.a invasi6n, como ya l.o apunta el. anterior testimonio, estuvo 

caracterizado por l.os intentos gubernamental.es de recuperar el. 

apoyo y el. consentimiento popul.ar perdido, entre otros factores, a 

causa de l.as represiones estudiantil.es del. 2 de octubre de 1968 y 

l.a del. l.O de junio de 1971. Dicho contexto, favorable para l.a 

invasión, es J.a "apertura democrática" de Echeverr.ía, el. cual. para 

recuperar consenso permitió la invasión de distintas zonas 

conurbadaa del. Val.l.e de México. En el. informe presidencial. del aüo 

del.a irrupción (1971), se habl.6 de que l.aa tierras iban a ser 

expropiadas en beneficio de sus pob1adores actua1es. Esta 

dec1araci6n ayud6 a incentivar, primero 1a ocupación de1 Pedrega1 

de Santo Domingo y 1uego 1a organización de 1a gente de1 1ugar en 

pro de la regu1arizaci6n de 1oa predios. 

Dentro de la historia de esta colonia se pueden distinguir 

cu.itro etapas: 

La primera, de 1971 a 1973, marcó la gestación de1 proceso de 

invasión y trajo consigo los conflictos iniciales con 1os caciquea 

pri~stas y con loa comuneros de Los Reyes propietarios del lugar. 

En esta fase, los comuneros intentaron desalojar a los invasores 

haciendo una división entre 1a zona comuna1 y 1a zona de invasión, 

tratando de evitar, por 1o menos, que 1a invasión se continuara 

desarro11ando. Debido a 1o anterior 1a po1ic~a acordonó 1a zona 

15•1'· Te•Ci-niD de un ce>lDnO pionero de 1• CDlOn:I.• •ieootoc-o d• 1• co. .. nf.d•d rc.l••ial. de •••e 
•aenact•ienc .. •. recabedo poc> C•brolt• V•rtr••• -ll'•lY ~. p. •'•'70. 
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para 1imitar y controlar la extensión de l.a ocupación; por otra 

parte, existieron constantes amenazas de las guardias bl.ancas 

pagadas por l.os caciques, además de l.as detenciones de los 

principales dirigentes que ll.evaron cabo las autoridades 

pol.ic!acas. Estos hechos significaron l.a quema de muchas casas y la 

muerte de varios colonos. De ésto nos habla el siguiente 

testimonio: 

"Los Reyes con loa de acá, pasaban de aqu! para allá .•. , 
pero cuando ya hubo muertos, fue en el 72 ...• no pod!amos 
salir, porque ya hab!an problemas •.•. tentamos que salir 
y volver a entrar, o sea como quien dice nos checaban a 
la sal.ida de Ajusco, ah! ten!amos que hacer guardia para 
entrar y salir. En la noche ten!amos que hacer guardia 
también para entrar, para que ya no se metieran 1os de 1a 
mi1icia y 1os dueftos porque unos de Loa Reyes no nos 
dejaban entrar. Los paracaidistas iban con pa1os. con 1o 
que encontraban todos1 pero e11os (1os comuneros) ven~an 
con armas y -o sea de Las Rosas para a11á era puro 
comunero y de Las Rosas para acá era puro paracaidista
entonces ahí, e11oe podían. porque si uno va con piedras 
y pa1os y aque11os no pues, venían con armas, y 1a 
ba1acera ..• E11os si.empre se han sentido así como 
superiores, hasta 1a fecha como que 1oa de Los Reyes son 
muy independientes, porque como que no quieren nada con 
1os de acá". 11591 

Ante este c1ima de hoati1idad, 1a gente se organizó en forma 

aem.i.c1andesr.ina, rea1iz6 reuniones púb1icas, form6 brigadas de 

autodefensa y gener6 un asentamiento irregu1ar a1tamente combativo 

y organizado. En fin, se constituyó un movimiento de oposición en 

contra de 1a especu1aci6n de1 sue1o y de 1a venta de un mismo 1ote 

diferentes co1onos con 1a anuencia de 1as autoridades 

correspondi.entes. Una testificación de 1os primeros brotes de 

organización, es 1a siguiente: 

15 ' 1 • Te•CA.-nio de un C'Olono pionero de l• colon:t.e •ie-.bro de l• e.a •ca.runldad aen..ci'"ianco•. recabado 
por -••ly Catiroli•. ~. p. '70. 



"Pero desde el. principio, por ejempl.o cuando l.a invasión, 
•e un!an grupos, porque Los Reyes tra!an pl.eito con l.os 
de santo Domingo, entonces se reun!an para defenderse .•• 
Todos se un!an pues, hab!a mucha fuerza. Entonces desde 
el. principio s! se un!a mucha gente para defender l.oa 
terrenos, porque estos eran de comuneros, entonces el.l.oa 
no quer.!an ceder los terrenos a l.os que ven.1:an a invadir, 
ese era el. probl.ema, ya después se fueron formando l.oa 
grupos para ir abriendo call.ecitaa, para meter el. agua, 
l.a l.uz ••• ". 1uo1 
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Como se ha dicho, l.a consol.idaci6n de l.a col.onia Santo Domingo 

de Los Reyes fue un trabajo arduo fruto de l.a intensa participaeiOn 

de l.as famil.ias pioneras. Al. inicio, como ea obvio, no se contaba 

con ningún servicio básico, améri de 1ae dificultades que generaban 

1ae irregularidades topográficas de 1a región. E1 agua, por 

ejemp1o, se ten~a que traer en botes cargados sobre 1os hombros 

desde 1a co1onia Las Torres, 1a tierra usada para re11enar 1os 

deanive1es, grietas y barrancos, 1a obtenran comprándo1a a1 D.D.F. 

a razón de $30 o $40 e1 carro de tierra. 

La división de trabajo en este primer momento, fue de 1a 

siguiente manera: l.os hombrea trabajaban 1os fines de semana en 

faenas destinadas a hacer 1as ca11es, rompiendo 1a piedra, 

re11enando l.as grietas y barrancas y aplanando, 1as mujeres y l.os 

ninos, por su parte, l.aboraban entre semana extendiendo, acarreando 

y apl.anando l.a tierra. Este trabajo fue 1o que val.erizó el. suelo de 

1a zona, por l.o que comenzO a ser codiciado por compan~aa 

constructoras y otros organismos, l.os cual.ea intentaron quitarle 

sus 1otea a l.os col.onos, basándose en e1 carácter ilegal. de l.a 

invasión y en el. derecho de propiedad de l.os comuneros de la 
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regiOn. 

Como se indicó con ante1aci6n, l.a colonia Santo Domingo, junto 

con l.as colonias Ajusco y Santa Orsula Coapa, ea dentro de Los 

Pedregal.es, l.a cuna del. movimiento popul.ar en esta región de l.a 

ciudad. En esta colonia han surgido o trabajado los grupos con 

mayor arraigo e influencia en la zona; entre las organizaciones 

i~dependientes surgidas a raLz de esta lucha pro vivienda, destacan 

las tres siguientes: 

-Frente Popul.ar Independiente (FPI) . Surge en 1973 conformado 

por estudiantes universitarios de la Escuela de Trabajo social y de 

la Facultad de Arquitectura, por col.once del. Campamento 2 de 

Octubre y por miembros de Preparatorias Popul.ares. A su llegada a 

la colonia articul.6 a un grupo de activistas de la comunidad 

oaxaquei'J.a., a un grupo re1igioao (jesuitas) y a profesores y 

estudiantes soiidarios. 

-La Unión de coionoa de Santo Domingo (UCSO)., es 1a 

organización m.Ss antigua de 1a co1onia. su origen data de 1972., 

aunque a1 principio se 1e conoc.!a como ia "Escuel..ita Emi1iano 

Zapata"., debido a J..a 1abor educativa que emprendió., con nifios y 

adu1tos., y a su J..ucha por reso1ver J..a fa1ta de escue1as oficia1es. 

su constitución forma1 como Asociación Civil. se da en el. ai'J.o de 

1977., ante J..a presión de asegurar 1egal..mente J..os espacios ganados 

por J..a comunidad para J..a edificación de escuel..aa: se construyeron 

en total. siete Primarias., dos Secundarias y tres Jardines de Nii'J.os. 

-La Unión de Co1onias Popul..ares del. Val..l..e de MExico-Seeei6n 

Santo Domingo (UCPJ. La organización nace en 1978. en un primer 
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momento,, promovida como una derivación de1 FPI, pero l.uego se 1l.ega 

a convertir en uno de l.os puntal.es del. Movimiento Urbano Popu1ar 

(MUP) de ese momento. 

La riqueza de1 movimiento urbano generado en 1a co1onia, 

radicó, además de su magnitud,, en su posibi1idad de articul.ar 

distintas demandas con sectores socia1es, étnicos y pol..!ticos 

diversos,, vincul.ándose esporádicamente con otras col.onias popu1ares 

como l.a Ajusco. 

Sintéticamente e1 proceso de regu1arizac.i.ón se dio de l.a 

siguiente manera: en e1 per.íodo 1971-1972 se hizo el. trazo y 

l.otificaci6n de l.a col.onia; para el. año de 1973 se inicia el. 

trabajo de regul.arización, que no termina hasta 1974,, a cargo del. 

FIDEURBE (Fideicomiso de Oesarrol.l.o Urbano); por al.timo, el. 27 de 

octubre de 1981 se concl.uyó el. proceso de regularización, con la 

entrega en acto públ.ico de l.os t.!tu1os de posesión por parte del. 

presidente José López Portill.o. 

La segunda etapa fue en 1973. Este fue un año de transición 

donde se de1ine6 el. carácter de 1as organizaciones social.es. En el. 

año de 1972, ante l.a presión de1 gobierno, a través de1 Instituto 

Nacional. de Desarro11o de l.a Comunidad C INDECO) , que quer.!a 

regul.arizar l.os predios edificando viviendas en l.otes de 60 metros 

cuadrados, hubo una gran movilización popul.ar para repudiar esta 

sol.uci6n gubernamenta1, ya que l.oa lotes original.mente se hab.ían 

trazado y construido sin una medida homogénea. nui As.! empieza l.a 

161'· •-van P•rnando DI••· •1 9ri¡pa c.,...nd•do par J'u•n -. ..... -n•:t•- loe•• d• alr•dector d• 100 -ero• 
y _n,.•l •-ro lOC•• d• 4'00 ••Cro• par i'a•:l.1:1.•. 
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división interna que termina con 1a sa1ida de INDECO de Los 

Pedrega1ea. a principios de 1972: 

" .... aa1en apedreados por 1a gente. se reeiran con su 
equipo. e inc1uso se quedan 1as fichas de 1as fami1ias 
que ea un gran avance de censo para 1a organizaci6n 
social. en genera1, ya que sienta e1 precedente para 
regul.arizar.".nu1 

La UCSD trabajó organizando a 1a gente por manzanas, asambleas 

generales y por zonas, sus formas de 1ucha fueron 1a movilización 

masiva y 1a acción directa. Por su parte e1 FPI impu1s6 un cierto 

poder popu1ar, ya que l.os col.onos decid~an quien entraba a cada 

predio autorganizándose col.ectivamente. 

El. tercer momento surgió entre 1974 y 1976. En esta etapa l.a 

demanda de 1aa distintas organizaciones coincidió con l.a presión al. 

FIDEURBE para que otorgara una eecrituraci6n individual. y privada, 

en contra de 1os certificados de patrimonio famil.iar que intentaron 

conservar 1a propiedad de l.a tierra en manos del. Estado. Según 

Carranza y Esparza en estos aftos ya hab~a 20 mil. famil.ias viviendo 

en Santo Domingo. 11 0 1 

En esta fase se integraron a l.a 1ucha de l.as organizaciones ya 

existentes partidos pol..íticos como el. Partido Acci6n Nacional 

(PAN) . Respecto a l.oa objetivos de 1os diferentes grupos social.es, 

podemos decir que éstos coincidieron en su demanda principal., l.a 

escrituración individual y privada, sin embargo. cada una de e11os 

siguió caminos distintos, aunque para1e1os, con esti1os de tr~bajo 
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propios y matices en sus formas de l.ucha. 

En este perrodo se pasó de l.a demanda de regul.arizaci6n de l.a 

tierra a 1a petición de servicios básicos y l.a conatrucci6n de 

escuel.as; se tomaron 1otes para servicios y se organizaron jardines 

de niños y escue1as primarias en casas prestadas. Ea el. FPI quien 

1ogr6 con l.a.anuencia de Luis Echeverrra e1 reconocimiento l.egal. a 

1aa fami1iaa invasoras y l.a eacrituraci6n individual.. 

El. úl.timo per~odo se inició en 1976 y final.izó a principios de 

l.os ochenta. En este l.apso una vez que se ten~a cubierta casi en l.a 

tota1idad l.a demanda principal. -l.a escrituraci6n individual.-el. 

movimiento urbano entró en un refl.ujo. 

En estos ai'ios. l.a UCSD inició una serie de presiones para 

l.ograr el. reacomodo de un grupo de co1onos fuera de Santo Domingo. 

gracias a 1o cua1 1ogr6 en l.977 promover e1 asentamiento de 1a 

Comuna Huayami1pas. A partir de esto se crearon nuevos grupos de 

ao1icitantea de vivienda. 

La UCP. por su parte. comenzó a impu1aar propuestas nuevas. 

como 1a participación e1ectora1 independiente a partir de1 Comité 

E1ectora1 de1 Pueb1o. Desde su creación hasta principios de 1os 

ochenta. asesoró jur~dica y técnicamente a 1os co1onos en diversos 

1evantamientoa topográficos. impu1s6 1a 1ucha en contra de1 a1za a 

1os impuestos predia1es y 1uch6 por e1 reconocimiento de ·1a co1onia 

Santo Domingo como zona pro1etaria. 

Durante esta etapa se .inició 1a urbanización de 1a co1onia; se 

.introdujeron ejes via1es (como e1 Eje 10 Sur) y se pavimentaron 

a1gunas ca11es. Además hubo desprendimientos de nac1eos de co1onos 
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que fueron a generar nuevos asentamientos en el. sur de l.a ciudad o 

bien a reforzar otros. 

4. & La. Dxvsa&l:Pl:CACJ:6N D& La. LUCHA. U'RBAIUI. DB LOS PllDRSCU.X.BS - La. 

o•CADA D& LOS OCH&HTA. 

En l.os ochenc.a se generaron varios cambios tanto en l.aa 

pol.íticas gubernamental.ea, como en l.as actitudes y rel.aciones de 

l.as organizaciones social.es respecc.o al. Estado. A diferencia de l.os 

inicios de l.a década de l.os 70, en 1os que el. Movimiento Urbano 

Popul.ar (MUP) se caracterizó por una mayor confrontaci6n con el. 

Estado, en el. período de gobierno de José L6pez Portil.l.o se inici6 

una transformación, debido a l.a presión social. existente. La 

izquierda por su parte conformó coordinadoras y :frentes ampl.ios. no 

obstante l.as diferencias internas que exiat:.ía:n. y aun subsisten 

ene.re estas organizaciones. E1 estado comenzó crear cana1es de 

negociación y apertura 1ega1. 1uego de que en e1 lapso de 1976 y 

1979. se propuso desmante1ar los asentamientos más combativos. En 

loa 80 e1 Estado proponía po1íticas y discursos autogestionarios 

que. sin embargo. cerraron al mismo tiempo 1as posibilidades de 

nuevas invasiones y confrontaciones directas. 

Por otra parte e1 caciquismo urbano se vio frenado. por lo que 

e1 partido oficial. se encontró con l.a necesidad de innovar 

mecanismos de imposición política menos evidentes. La solución a 

este probiema fue la cooptación de l.íderes popu1ares y e1 

acaparamiento de los programas de apoyo comunitario; ejemp1os de 

este "robo de banderas sociales". fueron la creación de l.os Centros 
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Popu1area de Abasto Comunitario (CEPAC) , 1a dotación de desayunos 

de1 DIF, 1a provisión de tortibonos y 1a gestión de sol.icitantea de 

vivienda. 

Con respecto a 1a acción de 1aa organizaciones aocia1ea con 

inf1uencia en Loa Pedrega1ea, hay que decir que como respuesta a 

l.os cambios generados en 1a re1aci6n Estado-MUP, se suscitaron una 

serie de modificaciones en au "1~nea pol.rtica". Se pasó de 1a 

confrontación que 1aa caracterizó en l.os aftos 70, a l.a táctica de 

negociación con 1aa autoridades, que adoptaron con fin de preservar 

espacios organizativos y de gestión co1ectiva. 

La diécada de 1os setenta dejó ampl.ias experiencias 

organizativas, además de reao1ver parcia1mente l.oa probl.emas de 

regul.arización de l.a tierra~ 1a dotación de 1os servicios básicos 

de1 agua y energ.ía e16ctrica y e1 equipamiento de infraestructura 

urbana (pavimentación de ca11es y banquetas). 

Para 1os 80, ante la cobertura parcial de aquellos servicios 

básicos, la participación de la comunidad las diferentes 

organizaciones sociales y en genera1 en la so1uci6n de los 

prob1emas decay6 notablemente. Los grandes movimientos hab.ían 

quedado atrás; éstos se dieron cuando la apropiación de1 espacio 

requirió de grandes esfuerzos co1ectivos, ya sea para transformar 

los inhóspitos "pedregales" en un lugar habitable o para defenderse 

de 1aa autoridades y comuneros que los quisieron desalojar. 

En estos años se formaron cuadros de activistas y se 

conso1idaron grandes 1.íderes, que se encargaron de la gestión de 

los diferentes prob1emas comunitarios. Algunos de los 1.íderes que 
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se conso1idaron como gestores de l.a comunidad, fueron: Fernando 

D~az Enciso. este 1~der social. empezó a trabajar en 1a co1onia 

Santo Domingo desde inicios. él. junto con otras personas 

constituyó 1a Unión de Col.once de Santo Domingo (UCSD) • l.a cual. se 

ha mantenido trabajando en beneficio de l.a comunidad de esta 

col.onia hasta nuestros d~as; Bernardino Ramos. este personaje es 

mil.itante de l.a Unión de Col.onias Popul.ares (UCP) y ha trabajado 

L.os Pedregal.es de Coyoacán desde l.a década de. l.os ochenta. Esta 

l.abor 1o 11ev6 a desempeñar el. cargo de presidente de l.a Aaociaci6n 

de Residentes de 1a col.onia Ajusco en el. per~odo 1989-1991; Mario 

Mercado y Teresa Rodr~guez, pioneros de l.a organización y posterior 

consol.idaci6n de 1a Comuna Huayami1pas; Petra Ro1dán y Gi1berto 

Cabra1. combativos co1onos fundadores de1 asentamiento E1 Caraco1 

y otros tantos personajes que aportaron y aportan su tiempo y 

esfuerzo a 1a lucha por lograr mejores condiciones de vida para los 

habitantes de Los Pedrega1es • 

.. • 7 ACCJ:o .. s DS LAS Pax.HCJ:PALSS OROANZZACJ:OllBS SOC::c.a.LSS DS LOS 

PSD .. OALSS D• COYOAcAN. 

Las organizaciones trabajo de gestión socia1 más 

importantes en l..a zona. han sido la Unión de Colonias Popul..ares 

(UCP) • 1a Unión de Co1onos de Santo Domingo CUCSD) y e1 Comité 

Popu1ar Voces de Coapa CCPVC) • Estas agrupaciones comenzaron a 

moverse en torno a diversas al..ianzas y bl..oques que derivaron en 

proyectos organizativos y pol..~ticas diversas. Las col..onias Santo 

Domingo. Ajusco y Santa Úrsul..a Coapa (sedes de las anteriores 
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agrupaciones) fueron los principales asentamientos que siguieron 

esta din4mica,, 11egando a existir 1!neaa de trabajo convergentes, 

pero sin 1ograr 1a coordinación necesaria. 

En 1os ochenta,. 1a acción de 1as organizaciones se diveraific6 

incl.uyendo demandas de tipo educativo, de sa1ud y de abasto,. además 

de abrirse nuevos frentes de bat.al1a, como 1a 1ucha por 1os 

jóvenes, mujeres,, comerciantes, productores,, áreas verdes, 

contaminaci6n, basura, inquilinos y nuevos eo1icitantes de 

vivienda,. derivados de 1a existencia de "fami1iaa desdobladas" Cae 

trata de familias que viven en l.a v.ía pública, construyeron sus 

viviendas en 1a calle) . Posteriormente surgieron proyectos y 

movilizaciones en torno a aspectos cu1tura1es. 

A continuación, presentaremos de manera precisa 1as acciones 

de gestión socia1 emprendidas por 1as principales organizaciones de 

Los Pedregales, en 1oa rubros de abasto, atención a 1a juventud, 

cultura y vivienda. 

4.7.1 ABASTO. 

Respecto a 1a 1ucha por 1a cobertura de1 servicio de abasto, 

podemos deci.r que est.a demanda ha estado constantemente presente en 

1a 1~nea de acción de 1as organizaciones de Los Pedrega1es. La 

UCSD, por ejemp1o, ha 1ogrado sostener un 1echer~a de LICONSA por 

más de 10 años; ésta funciona todav~a en 1a co1onia Santo Domingo. 

Otra acción emprendida por esta organización fue 1a inata1aci6n de 

un comedor popu1ar de1 orF (Desarro11o rntegra1 de 1a Familia) en 

1990, cercano a 1a Comuna Huayami1pas. 

Por su parte, en e1 pueb1o de Santa úrsu1a Coapa, 1a 
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organización Comité Popu1ar Voces de Coapa (CPVC) obtuvo 1a gestión 

de una tienda de abasto popul.ar CEPAC en 1995, adem4s de 1ograr l.a 

adjudicaci6n de dos m.i.1 tortibonos durante seis aftos, hasta 1a 

deaaparici6n de 1oa mismos en 1990. También en 1985 l.a Cooperativa 

de 1aa Torrea inició 1a tramitación de un CEPAC, e1 cual. no l.ogr6 

consol.idarae por l.o que funcionó sol.o un afto. 

En este perí:odo, al.gunas organizaciones de Los Pedregal.es 

comenzaron a coordinarse para l.a cuestión del. abasto con otras 

coordinadoras más ampl.ias, rebasando l.os l.í:mites l.ocal.es pero 

manteniendo independientes sus objetivos pol.~ticos. Un ejempl.o de 

esta incipiente vincul.aci6n, fue l.a que se generó entre l.a 

organización l.ocal. Voces de Coapa y 1a Coordinadora Naciona1 de1 

Movimiento Urbano Popu1ar (CONAMUP) . Estas real.izaron conjuntamente 

movi1izacionee a l.a CONASUPO., en demanda de un incremento de 

tortibonoe y otras cuestiones respecto a 1aa CEPACS. Sin embargo, 

esta re1aci6n., como otras que se dieron., no 1ogr6 determinar un 

proyecto po1~tico conso1idado, por 1o que su re1aci6n fue más bien 

de carácter coyuntural. y de manera puntual. (en pro de demandas 

eapecJ:ficaa) • 

4.7.2 J6vms. 

En e1 per~odo que va de 1983 a 1990., 1a UCSO intentó real.izar 

un trabajo organizativo con l.os jóvenes., que tuvo impacto a61o en 

al.gunas co1oniaa. Entre sus proyectos sobreaa1ientea se encuentran 

1os siguientes: l.a Granja de san Luis Tl.axial.tenango en Xochimi1co., 

e1 Centro de Artes y Oficios de l.a co1onia Santo Domingo y e1 

Gimnasio de 1a Comuna Huayamil.paa. 
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Por otra parte, a través de 1as organizaciones popu1ares de 

1as colonias Santo Domingo, Santa Orsu1a y Ajusco, se impulsaron 

proyectos apoyados por los Programas de Desarrollo Comunitario y 

Empleo Juvenil, del consejo Nacional de Recursos para la Atención 

de la Juventud Mexicana (CREA) . 

Un aspecto sobresaliente, fue el trabajo organizativo que se 

tuvo con las bandas juveniles de Santo Domingo. Aqu.!. se logró 

generar la llamada "Tregua de las Bandas", a un conflicto entre las 

bandas juveniles de esa época. Por íiltimo, fue importante la 

presencia, en este trabajo organizativo, de las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB), que involucraron a los jóvenes 

trabajos sociales y comunitarios. 

4. • 7 • 3 CULTURA. 

En cuanto a la 1ueha socia1 por aspectos de rndo1e cu1tura1. 

podemos mencionar que durante 1a década de 1os ochenta. 1as 

organizaciones popu1ares de Los Pedrega1es impu1saron diversos 

proyectos de este tipo. Hay que decir que 1a cultura es una de 1as 

demandas que más se expresan en 1os distintos proyectos de 1as 

organizaciones socia1ea de esta zona; existe una gran preocupación 

por 1as cuestiones de educación popu1ar para 1os diferentes 

sectores de 1a región: infantes. jóvenes. mujeres y adu1tos. 

Respecto al trabajo de tipo cu1tura1 de 1as organizaciones,, e1 

Comité Popu1ar Vocea de Coapa (CPVC) 11ev6 a cabo un proyecto con 

trabajo eontrnuo a 1o 1argo de 6 ai1oe (de 1983 a 1989),, cuya 

caraeter~stiea principal fue 1a de impulsar un proceso organizativo 

que 11egó a articular demandas de tipo po1rtico,, de abasto y de 
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vivienda. 

Dentro de 1os proyectos espec.!ficos del CPVC, están 1oa 

siguientes: en 1983 se dio a l.a tarea de impartir curaos de 

alf&betizac:i6n y de regularización de estudios de primaria abierta; 

en este mismo año trabajó en l.a apertura de 1a bibl.iotec:a 

ambulante: "Emi1iano Zapata" en el Puebl.o de Santa úrsu1a coapa; en 

1989, real.izó un segundo intento para 1ograr 1a reapertura de una 

biblioteca pabl.ica ubicada a oril.1as de 1a colonia Santa Úrsula 

coapa. 

Un proyecto que requiere menci6n especial fue el. surgimiento 

del. periódico voces de Coapa en el affo de 1983, e1 cual. se dedicó 

a rescatar la historia, las costumbres y la vida cotidiana de los 

habitantes de l.a localidad, sin faltar secciones dedicadas al. 

tratamiento de temas po1!ticos y de 1a mujer. así como de otras 

prob1emáticaa de1 1ugar. La revista tuvo un cierto impacto en 1a 

comunidad, 11egando a inf1uir en 1a vida interna de1 pueb1o. E1 

punto cu1minante en 1a vida de1 periódico y de 1a organización. fue 

1a rea1ización de un acuerdo con 1as autoridades que 1es permitió 

1a obtención y administración de una tienda de CONASUPO, CPAC 

(Centro Popu1ar Abasto Comunitario) . 

En 1987, e1 periódico hab1aba de 1a construcción de un Comité 

de Defensa Popu1ar, así como de cuestiones relacionadas con el 

abasto, la nutrición, y la sa1ud, originándose un cambio sustancial 

en su 1!nea de trabajo, que tuvo su punto culminante en 1a 

organización de 1a "Caravana de1 Hambre": ésta participaron 

aproximadamente 300 co1onos, marchando de Coapa a1 Z6ca1o para 



l.72 

manifestarse en contra de l.a careat~a de 1a vida. 

En 1a co1onia Santo Domingo, 1a Unión de Co1onos de Santo 

Domingo, apoycS l.a creación de 1a revista cu1tural. "La Ca1avera", 

manteniendo un trabajo constante desde su creación en 1987 hasta 

1990. Esta revista se caracterizó por 1a publ.icaci6n de crónica 

urbana, entrevistas e historia oral., medios a través de l.os cual.es 

retomó 1a expresión de 1a cul.tura popul.ar y el. anál.isis pol.~tico. 

Respecto al. v!.ncul.o de "La cal.avera" con l.a Unión de Col.once de 

Santo Domingo, Carranza y Esparza nos mencionan l.o siguiente: 

"Desde sus inicios se caracterizó por mantener un 
estrecho v!.ncul.o con l.a UCSD, significando un importante 
apoyo a l.a organización de l.a col.onia y a diferencia de 
Vocea de Coapa siempre mantuvo bien diferenciado e1 
ámbito de su trabajo con e1 propiamente de gestor~a de 1a 
co1onia". 1164

' 

En 1a co1onia Ajusco se generaron proyectos vincu1ados a 1a 

educación popu1ar y a 1as actividades recreativas. La unión de 

Co1onia Popu1ares impu1só 1a apertura de un Centro de Cu1tura y 

Recreación Popu1ar en 1983. 

En 1a co1onia Santa úrsu1a Coapa 1 un grupo de jóvenes 

denominado Xipeeotec 1 intentaron hacer un proyecto semejante a1 de 

Voces de Coapa 1 sin que hubiera una perspectiva coordinada entre 

ambos1 su presencia más importante se dio entre 1984 y 1985. sin 

11egar a conao1idarse. 

En e1 pueb1o de La Cande1aria se generó un Movimiento de 

Defensa de1 Barrio en 1985. que buscaba evitar 1a destrucción de su 

entorno cu1tural. y "pintoresco". Este objetivo 1o a1canzaron en 
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escaso tiempo. a través de 1a notificación expuesta en un Oiario 

Oficial de la Federación de 1987, que ratificaba a esta colonia 

como "un poblado t~pico y pintoresco de la Ciudad de México•, según 

lo dec1arado en una emisión del mismo Diario del afto de 1934 • 

.. • 7. • 'VXVXSMDA. 

En 1o que respecta a 1a gesti6n de vivienda, 1a UCSD se ha 

destacado por su amplia 1abor, tanto en el. impulso de 1a 

regul.arizaeí6n territ:.oria1 pendiente, como por su trabajó eon 

programas de solicitantes de vivienda. A1 interior de Los 

Pedregales asesoró a los asentamientos de E1 Caracol y a la Comuna 

Huayamil.paa y fuera de la zona, trabaj6 con 1a Cooperaciva Ce 

cuaiii ocJi y la Comuna de rztapalapa, de esta delegación. 

La colonia E1 caracol fue produceo de la movi1izaci6n de 21 

familias reubicadas de la v~a pública y reacomodadaa en un predio 

donado por ejidatarios de santa úrau1a Coapa en 1985. Este grupo de 

col.onoa, asesorados por la UCSO, se const:.ituy6 en l.a Unión de 

Colonos de1 Caracol, A.C., posteriormence obtuvieron en 1998 l.a 

construcción de sus viviendas por medio del. FXViDESU (Fideicomiso 

de Vivienda y Desarroll.o Urbano). dependiente del. D.D.F. 

Por su parte. la Unión de Colonias PopuJ.ares (UCP) , con 

trabajo en una amp1ia zona de Los Pedregales, enfocó sus trabajos 

de gesci6n en contra de los altos cambios en el. costo de1 impuesto 

predial, realizó levantam~entos topográficos e impul.só la dotación 

de los servicios de agua y basura. En las co1on~as santo Domingo y 

Ajusco. conformó la "Coordinadora Santo Domingo-Ajusco". En 1982 

asesoró a SO fami.1ias asencadas en un predio con indefinición 
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jurJ:dica cercano al. puebl.o de Los Reyes, que 1a 1arga 

constituy6 en 1a Cooperativa de Vivienda de Las Torres. También 

tuvo trabajo de gestión fuera de Los Pedregales; promovi6 grupos de 

solicitantes de vivienda para proyectos en santa Úrsula Xitla, en 

Tlalpan (USCOVI:-Liberaci6n del Pueblo), y para la USCOVI-Puebl.o 

Unido, en l.a col.onia el Molino de l.a de1egaci6n r:ztapal.apa. 

4. a PARTJ:Cl:PAC%6H D• LAS 0Rc:JAH%ZAC:l:OHSS BH LAS l:HSTAHCXAS OP%CXAL•s 

DS o•ST%6N SOC%AL. 

Un tema especial es el. de l.a participación de l.aa 

organizaciones 1as instancias oficial.ea de gestión y 

participación social, como es el. caso de l.os Jefes de Manzana, las 

Asociaciones de Residentes y l.as Juntas de Vecinos. Sobre este 

punto, se tiene l.a experiencia l.l.evada a cabo por 1a UCP en 1a 

co1onia Ajusco, donde participó en 1a 1ucha por e1 contro1 de 1a 

mesa directiva de 1a Asociaci6n de Residentes, ganándo1a por tres 

perí.odoe consecutivos: l.983-1986, l.986-1989 y l.989-1991.. 11651 Un 

testimonio importante para conocer como ee dio e1 proceso de 

participación de 1a UCP en este tipo de instancias oficia1ea, es e1 

que a continuaci6n nos presenta Bernardino Ramos: 

"En e1 principio exist~a e1 interés de dar1e continuidad 
a 1a 1ucha por 1a tenencia de 1a tierra, iniciada en 1a 
década de 1os 70; además se dio otro frente de 1ucha en 
contra de 1os a1tos impuestos derivados de 1a 
introducci6n de 1os servicios. En esta primera 
experiencia, nos enfrentamos con 1as Asociaciones de 
Reaidentes 1as cua1es muchas veces en 1ugar de que nos 

ltiS/. tuy que :reeordar q\>e 1•• 11.eoc:i•eic:ine• de "'••idente•. ••I c......, l•• ~t•• de Vee1no• y lo• J•r•• 
de "-"'••Oleo eon 1n•t•nc1•• de :repreeencac10n c:r••d•• poC' el. wob:l.ernc:i, q\>e •e renuev•n ceda tr•• aftoe e trav•e del 
voto directo de l.o• vecino•. 



ayudaran a reso1ver 1as demandas, se presentaban como 
obatAcul.os cuando ya teníamos ciertos avances. Un ejemp1o 
de esta actitud se vio en 1981 en 1a 1ucha por e1 agua, 
donde el. sr. Raú1 Per1oa, en ese entonces presidente de 
l.a col.onia de 1980 a 1983, en vez de ayudar a resol.ver 1a 
carencia de1 vita1 1íquido, que ya tenía cinco meses sin 
11.egar, estancó 1as demandas por espacio de 2 a 3 meses. 
En este 1apso, se notó una fa1ta de interés en este 
representante y en 1as autoridades de1egacional.es, se vio 
que el. Sr. Raúl. Perl.os y l.a Asociación no ejercían una 
verdadera presión, dejaban 1as cosas a l.a inercia. Este 
es un ejempl.o de c6mo nos dimos cuenta de l.a importancia 
que tiene l.uchar por ganar 1a presidencia de l.as 
Asociaciones de Residentes, porque final.mente era un 
espacio. un referente importante para l.a 
comunidad.". 11661 
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Ea importante destacar el. hecho de que por ese tiempo, l.a 

Unión de Col.oniaa Popul.ares era la única organización que 

participaba en este tipo de instancias oficia1es,, l.as cual.es 

históricamente hab~an sido control.adas por el. PRI. Posteriormente 

l.as Asociaciones de Residentes de l.as col.onias Ampl.iaci6n 

Candel.aria y Huayamil.pas,, se agregaron a l.a lista de Asociaciones 

dirigidas por gente de reconocido trabajo social., como Mario 

Mercado en l.a col.onia Huayamil.pas. 

Un actitud total.mente opuesta es l.a que nos da el. 1.!.der de l.a 

Unión de Col.once de Santo Domingo; para Fernando Dí.az no era 

pertinente inmiscuirse en estas estructuras oficial.ea, debido a su 

notorio carácter oficial.ista, en sus pal.abras: 

"Nosotros no queremos participar en esta organización 
(l.as Juntas de Vecinos),, l.a consideramos piramidal. y 
gubernamental., es una organización prií.sta disfrazada. 
Nosotros participamos al. margen, nuestra organización 
nace antes de estas formas creadas por el. gobierno y se 
mantiene también como parte de l.a sociedad con su 
designación paral.el.a y de manera independiente de 
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cual.quier institución gubernamental.". uni 

Es importante destacar que esta actitud cr.ttica haciá l.aa 

instancias de participación oficial.es. es una caracterí.stica de l.as 

personas organizadas de l.a zona que inf l.uy6 en 1a percepción de 

éstas hacia l.a acción del. PRONASOL. En el. capí.tul.o 5 nos ocuparemos 

con mayor detal.l.e acerca de estas opiniones, por el. momento, basta 

citar que en general. hubo una favorabl.e impresión sobre l.a acción 

de Sol.idaridad; sin embargo, ésta no fue compartida por todos l.os 

habitantes de Los Pedregal.es. Hubo una marcada eacisi6n entre l.as 

opiniones de l.a gente organizada y de l.a gente que no participaba 

en al.guna organización; l.oa primeros ten.tan una actitud cr.ttica, 

sino es que contraria# hacia 1a imp1ementaci6n de1 PRONASOL; y 1os 

segundos. 1a gran mayor.ía. 

conforme hacia e1 programa. 

manifestaba en forma optimista y 

Fina1mente, hay que recordar que en 1oa años so# ante la 

cobertura parcial de los servicios básicos, 1a participación de 1a 

comunidad en 1as diferentes organizaciones sociales y en general en 

1a solución de los problemas, decayó notablemente. La vida 

cotidiana de la población volvió más individual.i.sta y la 

inf1uencia de las organizaciones en su comunidad se debi1it6. 



C A P :f T U L O V. 

LAS BLBCCXONSS DB LA SOLXDARXDAD. 

Este capítu1o estará encaminado a presentar los resultados del. 

estudio de caso real.izado en Los Pedregales de Coyoacán, por medio 

del. cual. buscamos rastrear y ejemplificar el. peso cualitacivo y 

cuantitativo del. Programa Nacional. de Solidaridad en la opinión 

pública, en un contexto pol..í.tico nacional caracterizado por el. 

debate en torno a la acción político-electoral. de este programa. 

La hipótesis sustancial. es que el Programa Nacional de 

Solidaridad invirtió más en aquel.loa espacios donde hab!a ganado 

CUauhtémoc Cárdenas en las el.ecciones de 1988 y no en l.ugares donde 

la población se encontraba en condiciones de pobreza extrema, como 

ea el caso de Los pedregal.es de Coyoacán y de1 distrito XXII. 

5.1 CARACTSRXZACZÓN DEL D%STR.ZTO ELECTORAL XXXZ. 

E1 distrito e1ectora1 XXII, es uno de 1os 40 en 1os que se 

divide e1 Distrito Federa1. está compuesto por 39 colonias de 1as 

de1egaciones Coyoacán. Tla1pan y Á1varo Obregón, en su mayor~a por 

co1onias de estratos bajos 

Pedregales de Coyoacán. 

En este distrito. 

ingresos medios • de 1a zona de Los 

como casi toda 1a República, 

tradicionalmente e1 PRI hab~a arrasado codos 1os comicios 
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efectuados hasta J.985. En ese afio, este partido obtuvo 40,700 

votos, de un universo de votantes de 89,745 J..oa cua1es 

representaron e1 47.4% de1 padrón e1ectora1. 

Para .l.988, 1os resu1tadoa 

de 1oa comicios en e1 distrito 

XXII, como 1o indica 1a gráfica 

4, fueron 1oa siguientes: en 1a 

votación presidencia1,. 1a 

coaJ..ici6n de1 FDN (PPS,. PARM,. 

PMS,. y PFCRN) obtuvo e1 52.9~; 

e1 PRI 25.8%; e1 PAN 19.7~, con 

un porcentaje de participación 

de1 57.S de1 padr6n. uui 

fi1fil i - -~-- ~-- ~~~---~~=~- =-~~- '' 'i ' '' = 
i ~. ---···--·- ·-·-···- ···---·- ·.· ·. -
~ -- -· .. ··-·· --·-·--·- ·-···- ---

.:: ' --·--·- ·-- - - ·--- : . -

.. - ----- -
Gróflcu ../. 

Las cifras anteriores,. muestran 1a ventaja de 1a oposición en 

estas e1ecciones sobre e1 partido oficial..; no asL en J..a e1ecci6n 

para asamb1e1:stas y diputados, donde e1 PRI se mantuvo como 1a 

prímera fuerza, debido a que no se dio una coa1ición para presentar 

candidatos comunes por parte de 1os cuatro partidos que apoyaron a 

Cuauhtémoc Cárdenas. 

Las variab1es más importantes que intervienen para exp1icar 

estos resu1tadoa adversos a1 PRI en e1 Distrito Federa1, también 

constituyen fuente de exp1icaci6n para 1os resu1tados a favor de 

Cuauhtémoc Cárdenas en éste distrito. Como se dijo en capLtu1o II, 

1as más importantes fueron: 1a ca~da en e1 nive1 de vida ante la 

crisis económica de l.992, 1aa antipopu1area medidas de ajuste 
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estructura1, 1a influencia de 1os sismos de 1985 aunada a la fa1ta 

de respuesta por parte de1 gobierno ante 1as demandas elaboradas 

por las organizaciones sociales. 

En el caso de Los Pedregales, primordia1mente la UCP (Unión de 

Co1onias Populares), la UCSD (Unión de Co1onos de Santo Domingo} y 

la UPVC (Unión Popular Voces de CoapaJ realizaron un importante 

trabajo de apoyo a la candidatura del Ing. Cárdenas que consistió 

en el "volanteo" y promoción del voto. Hay que decir que si bien 

1as tres organizaciones apoyaron dicha candidatura, sólo la UPVC 

participó formalmente como organización en 1a formación del Frente 

Democrático Nacional. 

Nuestro objetivo será documentar cómo se dio e1 proceso de 

recomposici6n del consenso hacia la acción gubernamental, a partir 

de1 caso de Los Pedregales. El problema reside en saber hasta qué 

punto ia implementación de un programa como PRONASOL respondía a 

criterios racionales de elevación de los niveles de vida de estas 

poblaciones o bien, correspondía sólo a criterios de selectividad 

política. Una tercera opción ser.!a la de observar este programa 

como combinación de ambos el.ementos, una cierta 

preponderancia de uno de ellos, según el momento de estudio. Esto 

1'.i.l.timo es determinante para conceptual.izar cómo se presenta la 

institución presidencial en un momento clave, como en el de las 

elecciones. 11
"

1 

l4i
9
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E1 controvertido proceso e1ectora1 de1 18 de agosto de 1991, 

nos ayud6 a observar e1 impacto positivo de 1as po1~ticas socia1es 

en 1a recomposición de 1a aceptación y el consenso de la población 

hacia las propuestas gubernamentales. 

5. 2 ACCJ:6H DBL PRONASOL BN LOS PEDRBGALBS Y PBRC•PCJ:6N DB LA. 

CQllUH%DAD .. 

5 .. 2.1 SOL%DAR%DAD DI LOS PSDRSOA.LBS. 

Los datos obtenidos en la delegación de Coyoacán respecto a la 

aplicación del programa de Solidaridad en Los Pedregales, son 

referentes a 1990-1991. 

Respecto a los proyectos y presupuestos destinados a nuestro 

espacio de estudio, se tiene que en el afio de 1990 se realizaron 14 

proyectos, de los cuales a estuvieron adscritos a la colonia Santa 

órsula con un gasto total de $703,787 pesos y los 6 restantes a 

Santo Domingo donde se invirtieron $534,046 pesos. De 1aa 14 obras 

rea1izadas en este aBo, 5 fueron para mantenimiento y remode1aci6n 

de escue1as, otras 5 fueron para 1a conatrucci6n de drenaje y 

a1cantari11ado, 3 más se orientaron a diferentes servicios como 

pavimento, banquetas y otros y s61o una se destinó a proyectos 

ejecutivos de c1~nicae. 



Para el aHo de 1991. creció 

el. nllmero de eo1oniae 

beneficiadas y 1a inversión de 

recursos económicos. Como se 

ilustra en la gráfica s, 1a 

colonia Santo Domingo tuvo la 

mayor inversión de dinero de1 

PRONASOL. Esto se explica porque 

en ea e afio se inició l.a 

conatrucci6n .de1 drenaje en la 

colonia. La introducción de este 
Gr4flco S. 

·~- --·~ -COL:•ualll:t°"'~· 

l.Sl. 

servicio en los terrenos volcánicos de Los Pedregales fue uno de 

loa más costosos de la ciudad de México. Le siguieron, en orden de 

importancia por inversión de recursos, la colonia y el pueblo de La 

Candelaria y la colonia Santa úrsula coapa; en estas localidades se 

privilegiaron los programas de Escuela Digna y la pavimentación de 

calles y banquetas, respectivamente. 

En lo que respecta a 1a inversión de1 programa de so1idaridad 

por tipo de obras, se agruparon 1as acciones de este programa en 

cinco proyectos: drenaje, pavimentación y banquetas, escue1aa y 

bib1iotecas y espacios deportivos y recreativos. Como se ve en 1a 

gráfica 6, 1a imp1ementaci6n del servicio de1 drenaje fue e1 

proyecto más importante, tanto por los recursos invertidos, como 

por el número de obras que se 1levaron a cabo en las colonias 

beneficiadas (en 1991 hubo S grandes obras) . Le siguieron en orden 

de importancia los 7 proyectos del rubro de escuela digna y 



bibl.iotec:aa, 1uego 1as 9 

acciones destinadas la 

pavimentación y/o banquetas, 

gimnasio y un parque eco16gico. 

Habrá que decir que 1a 

part:.icipación de las 

organizaciones de Los Pedregales 

en el diseno, implementación y 

eval.uación en la introducción 

del. drenaje por parte del. 

PRONASOL fue prácticamente.nul.a. 

! 
r 
~. 
! 
i. 
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Gr.tl~ic• 6. 
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Esta falta de participación se debió, en parte, a 1a mencionada 

actitud de escepticismo hacia las acciones gubernamentales. pero 

también a las difícil.ea condiciones topográficas de l.a región y a 

la falta de una consul.ta popular. 

Por l.oa demás, en los años posteriores, hubo organizaciones 

que participaron de al.guna manera en los proyectos de Solidaridad. 

Este fue el. caso de l.a UCSO, con e1 proyecto de1 Centro Comunitario 

de Artes y Oficios en 1a co1onia Santo Domingo, e1 cua1 pretend~a 

contar 

gimnasio. 

1os siguientes servicios: bib1ioteca y librer~a. 

cine-c1ub, conau1torio médico, 1echer~a CONASUPO, 

ta11eres de oficios, au1as y cafeter~a. Además de la Comuna 

Huayami1pas con su gimnasio. 

Sobre 1a participación de1 PRONASOL en e1 proyecto de1 Centro 

de Artes y Oficios de 1a UCSO, nos comenta, Fernando D~az: 

"Lo que hicimos para construir e1 Centro de Artes y 
Oficios, fue firmar un convenio con e1 D.D.F., con e1 



secretario de Gobierno (Lic. Manue1 Agui1era), y con e1 
de1egado anterior (Fausto Zapata) , para que se nos 
donaran 1os materia1ee, nosotros ponl:amos l.a mano de obra 
y eso ea todo 1o que 1ogramos, sin ningún compromiso 
además de que funcionara e1 centro de Artes y echar1o a 
andar con maestros y capacidades propias. Con PRONASOL 
negociamos el. equipamiento y parte de l.a mano de obra 
especia1izada; pero el. proyecto es nuestro y s61o 
pl.anteamos nuestras necesidades". 11-roi 
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La entrega de a1gunas de éstas obras, fue l.1evada a cabo en 

forma por demás espectacu1ar, con mucha difusión y con 1a 

asistencia de funcionarios como Ra\ll. Gonzál.ez, presidente de 1a 

Comisión Nacional. del. Deporte (CONADE) durante el. sexenio sal.inista 

y de1 entonces de1egado de Coyoacán Fausto Zapata Loredo. Rall.1 

Gonzá1ez rea1iz6 un recorrido por santo Domingo, e1 cua1 inc1uy6 a1 

Centro de Artes y Of icioa de 1a UCSD. 

En e1 caso de 1a comuna Ajusco Huayami1pas, Raú1 Gonzá1ez 

entregó e1 30 de marzo de 1994 e1 equipamiento para e1 gimnasio de1 

Centro Comunitario SOLIDARIDAD que constaba de un aparato univeraa1 

para forta1ecimiento físico, equipo de boxeo y ba1ones de fútbo1, 

báslcetbo1 y vo1ibo1. Días antes, Fausto Zapata Loredo, hab~a hecho 

entrega de1 edificio donde quedó insta1ado e1 gimnasio; aqu.! 

quedaron p1asmados tres mura1ea de1 pintor de Tepi t:o A.rt:e Acá: 

Oanie1 Manrique. Se adoquinó 1a p1aza y se insta1ó de una fuente 

con dos niftos en bronce (escu1tura de Ponzane11i "expropiada" por 

1os muchachos de 1as bodegas de 1a de1egaci6n) . Dentro de 1oa 

servicióa que brindarían estas insta1acion~s, está una cocina 

popu1ar, área de ta11eres, una bib1ioteca y una casa de 1a 

cu1tura. Por otro 1ado, se trabajó en 1a introducción de1 drenaje, 
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e1 adoquinamiento y l.aa banquetas, que integran 1a Comuna. La 

participación de esta organización se dio en varios nivel.es, el. 

primero tuvo que ver con el. diseño del. proyecto de creación de1 

gimnasio, por otra parte, se participó con mano de obra en l.as 

actividades de adoquinamiento y en l.a rea1izaci6n de 1as banquetas, 

una a1c.ima actividad de 1a organización fue conseguir maestros 

encargados de l.as diferentes actividades deportivas y l.os tal.J.erea. 

El. PRONASOL en l.os Pedregal.ea de Coyoacán 1ogr6 cerrar con 

broche de oro en 1994, al. habil.itar el. Parque Eco16gico, Cul.tural., 

Deportivo y Recreativo Huayamil.pas (término náhuatl. que significa 

"1ugar de l.as grandes cementeraa") . La participación comunitaria se 

dio sól.o al. inicio de este proyecto; según el. sefior Oaviduni al. 

principio hubo intervención de varias organizaciones (1a UCSD, 1a 

Comuna Huayami1paa, 1a UCP, entre otras), en e1 diseBo de1 proyecto 

original. de1 parque. Posteriormente, hicieron cargo l.a 

de1egaci6n de Coyoacán y el. PRONASOL de 1a instrumentación de1 

proyecto, al. fina1izar se nombró una comisión como encargada de 1a 

administración, cuidado y mantenimiento de1 parque, 1o cua1 trajo 

consigo un al.ejamiento de l.aa organizaciones participantes. 

Siguiendo el. testimonio de nuestro informante, 1a rea1izaci6n 

de1 Parque Eco16gico Huayamil.pae no fue fácil., primero hubo que 

rea1izar un trabajo intenso por defender el. predio; primero, 

deteniendo l.os mú1tip1ea intentos de apropiación l.1evadaa a cabo 

por instituciones pabl.icas y por particu1ares, y, posteriormente, 

para l.impiar e1 l.ugar que tradiciona1mente se hab.!.a usado como 
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basurero. Al. respecto doaa Teresa Rodr~guez y Mario Mercado 

recuerdan: "vimos 1a faeil.idad de rescatar el lago, que estaba 

invadido por tul.e, algas y basura. Para el.lo nos organizamos varias 

Colonias incluyendo las que antes tiraban basura 

predio". 1n 21 Se tardaron 15 semanas en l.impiarl.os. 

en el. 

Dentro de l.os servicios que brinda este parque se encuentran 

l.os siguientes: casa de l.a cul.tura, cine, foro abierto, 

invernadero, bibl.ioteca, cafeter~a. sal.a de teatro, sal.6n de usos 

mGltipl.es y un cl.ub para l.a tercera edad. 

5. 2. 2 LA OP%NXÓN D• LA. COICUH%DAD .. 

La opinión de l.os diferentes actores de l.a vida social. de Los 

Pedregal.es, constituye l.a base de este trabajo, ya que ea a partir 

de l.a percepción y actitud de l.a comunidad, como se puede verificar 

1a efectividad de1 programa de So1idaridad y determinar su impacto 

en la opinión púb1ica. 

con e1 objeto de recoger e1 sentir de 1os habitancea de Los 

Pedrega1ea (de 1a gente organizada. as! como de 1a no organizada>. 

nos dimos a 1a tarea de rea1izar entrevistas a a1gunos 1~deres de 

organizaciones aocia1ea con inf1uencia en 1a zona y recurrimos a 1a 

ap1icaci6n de una encuesta e1ectora1 en dos co1onias de 1a regi6n. 

en d!as previos loa comicios de1 18 de agosto de 1991. 

Por medio de estos instrumentos. pudimos comprobar que en 

genera1 hubo un impacto positivo de 1as políticas sociales 

salinistas. en 1a recomposición de1 consenso de 1a población hacia 
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1aa propuestas gubernamenta1es y en particu1ar hacia la figura 

presidencial. Esto se ref1ej6 en los resultados favorables para el 

partido oficial en las elecciones federal.es de mitad de sexenio. 

No obstante, dicha impresión sobre la acci6n gubernamental, no 

fue compartida por todos l.os habi tantea de Los Pedregales. Es 

interesante destacar la marcada escisión que se dio entre las 

opiniones de la gente que participaba en alguna orgañizaci6n y de 

la gente que no participaba; los organizados ten~an en general una 

actitud más cr~tica, sino es que contraria, hacia la implementación 

del PRONASOL; y, por su parte, la gente no organizada, aunque con 

matices, se manifestaba en forma optimista y conforme hacia el. 

programa. 

Con objeto de presentar con mayor deta1l.e l.as diferentes ideas 

recogidas, dividiremos presentaci6n dos apartados: el. 

primero, abocará exponer l.as apreciaciones de l.a gente 

organizada, a partir l.aa entrevistas l.!deres social.ea; en el. 

segundo, se exhibirán l.aa opiniones de l.a mayoría de l.a pob1aci6n, 

l.a no organizada, a partir de l.a expoaici6n de l.oa resul.tadoa de l.a 

citada encuesta. 

5.2.3 OP:un:6N DS ALGUNOS LfDSU:S. 

E1 anál.iaia de estas opiniones está basado en l.as entrevistas 

l.os l.~deres de l.as dos organizaciones con mayor infl.uencia en Loa 

Pedregal.ea: Bernardino Ramos, mil.itante de 1a Uni6n de Co1onias 

Popu1area (UCP), y Fernando D!az Enciso, fundador de 1a Unión de 

Co1onoa de Santo Domingo (UCSD) , aunque incl.uyen también 
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opiniones de otras personas. 

Como anc.ecedente inmediato a 1as obras de so1idaridad, 

tiene que durante l.a geati6n del. entonces del.egado de Coyoacán 

Fausto Zapata, a1gunas col.onias de Los Pedregales estuvieron 

trabajando con la del.egaci6n en l.a col.ocaci6n de l.as guarniciones 

y banquetas. a través del programa 'Parte y Pare.e•; en éste como en 

el. futuro programa de Solidaridad. l.os col.once pon!an l.a mano de 

obra, l.a delegación l.os material.es y se hacia el. programa. Sobre 

este programa existieron algunas anomal.!as que se expresan en la 

siguiente cita: 

"Su forma de trabajo (l.a del. PRONASOL) no es nada nuevo 
en Los Pedregal.es. ya que desde l.a gestión del delegado 
Fausto zapata se habl.aba de entregar materiales a l.os 
col.anos para l.a construcción de banquetas, sólo que hab!a 
tanta corrupción que nunca se entregaban l.os material.ea. 
Era por medio de l.a presión de 1os vecinos como se 
l.ograba 1a 1iberaci6n de 1oa recursos". 11 " 31 

Las obras comprendidas en el proyecto "Los Pedregal.es" que 

l.l.evó a cabo Sol.idaridad. comenzaron a real.izarse en 1989 bajo la 

gestión de Fausto Zapata. En ese año. según Bernardino Ramos, 

estaban destinados a esta zona recursos por l.a cantidad de 119.000 

mil.l.onea de pesos, de 1os cual.es, 70.000 mil.1ones fueron para el. 

drenaje, 23. 000 mi1l.ones para el. proyecto de1 Parque Eco16gico 

Huayamil.pas y el. resto (26.000 mi11ones de pesos) para l.a 

imp1ementaci6n de obras menores. ' 1 " 41 

La percepción que se tenia sobre 1a efectividad de Sol.idaridad 

1 " 31 • •ncr•Yi•t• •1 pr••ident• d• 1a -oc:iac:lOn d• •••ld•nte• de 1a c:o1onla ••nt• Or•ul• C:aapa. ••ftor 
-rcoa ruant••· an •11o•to da 1992. 

l.'7 4 /. Ver--·• aern.ard.lno. IJ "'°"'i•i•nfg wmaler dt Lg• r .. druelss ll•IPPI Mi••O. f•brero de 1991 0 p. 
1.J. Hay qua ac:l•r•r qua lo• da coa -l••do• por ••ca dir19ante no co1nc1dan con 1oa qua -ne:ta 1• d•1•9aci.on 
C'oyoac:&n. 
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a 1a hora de recuperar 1as demandas más sentidas de l.a comunidad, 

ea un punto donde se detecta la disparidad de opiniones entre la 

gente organizada y la no organizada. Hay que recordar que desde los 

inicios del programa, difundió mucho la idea de que la 

definici6n de los objetivos y la posterior ejecuci6n de las obras, 

deb.!.an partir de las necesidades más apre_miantes de l.a comunidad y 

que se respetar.ta el criterio y l.a jerarquizaci6n expresada por 1os 

beneficiarios. 

Para l.a gente menos politizada, l.a que no participaba en 

al.guna organización, como se amp1iará más adel.ante al. exponer los 

resultados de1 cuestionario apl.icado, la acción de las autoridades, 

a través del. PRONASOL, si estaba atendiendo l.aa necesidades más 

urgentes. Por otro 1ado, e1 sentir genera1 de 1os 1rderes socia1es 

de estas co1onias, más bien seña1aba que con estas acciones se 

11evaban cabo .. obras suntuosas y espectacu1a:-es". que no 

coincidran necesariamente con l.as demandas expresadas por 1a 

comunidad de Loa Pedregal.es. Este juicio se debe, en primer 1ugar, 

a que no se conau1tó a l.a pob1aci6n acerca de 1o que estimaba como 

prioritario y, en segundo 1ugar, a que l.as obras e1ect::.as no 

respond~an a 1aa necesidades más sentidas por l.a comunidad. 

Sin embargo, hay que recordar que si bien l.a participación de 

1as organizaciones, no fue significativa a 1a hora de determinar 

1as obras más importantes, ar hubo al.gunos proyectos en 1os cua1es 

el PRONASOL apoyó el trabajo de organizaciones como l.a UCSD (en l.a 

construcción del. "Centro Comunitario de Artes y Oficios") y l.a 

comuna Ajusco Huayamil.pas (con el equipamiento del. gimnasio del. 



189 

•centro Comunitario Solidaridad"). Por ü1timo. en 1a rea1ización 

de1 proyecto Huayami1pas. a1 menos a1 principio. participaron 

varias organizaciones locales (1a UCSD, 1a UCP, la Comuna 

Huayamilpas. entre otras); la defensa del predio de las 

invasiones y su preservación como espacio destinado a áreas verdes. 

deportivas y culturales. 

Hablando del proyecto más impere.ante del PRONASOL en Los 

Pedregales. y aun en todo el o. F.: el drenaje; Fernando D~az dice 

que contrariamente al discurso oficial, no se hizo ningún tipo de 

consulta a la comunidad para saber qué servicio consideraba más 

urgente; la gente participó ni en el dieefto ni en la 

implementación ni en la evaluación de las obras. Esta falta de 

participación, 1a atribuye a 1aa difícil.ea condiciones topográficas 

de la zona y a que se conceaionaron las obras 

constructoras. 

grandes compaft~aa 

Respecto a l.a percepción de los diferentes lLderea acerca de 

l.aa necesidades comunitarias más apremiantes,, podemos decir que 

exiet.:ían varias aimil.itudes. A continuación expondremos. en 

palabras de Bernardino Ramos, J.as demandas que se expresaron en J.as 

conclusiones de1 "1er. Foro de Suel.o y Vivienda de Coyoacán" 

efectuado el. 7 de abril. de 1990: 

1). La problemática de l.a mujer trabajadora. Esta se enfrenta 

a carencias como la insuficiencia de lecher~as, cene.roa de 

aba ato y l.a ausencia de guarder.:íaa: 'por su condición de 

madres trabajadoras,, requieren de un l.ugar donde dejar a sus 

hijos mientras l.aboran". 
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2) . E1 prob1ema de 1a falta de espacios recreativos y 

cu1tural.es que afecta a 1a juventud, 1a cua1 por l.o menos 

Los Pedrega1es, representaba por esas fechas aproximadamente 

entre 250 a 300 mil. jóvenes. E1l.oa,, a pesar de aer una 

pob1aci6n bastante coneiderabl.e, no tenían ninguna atención, 

por parte de l.as autoridades delegacionalea. 

3). Una eueati6n más es l.a vivienda. Esta añeja demanda 

estaba contemplada dentro de las acciones encomendadas al 

PRONASOL en todo el D.F. En nuestro ámbito de análisis, segiin 

datos del. dirigente, hab~a aproximadamente un 40% de fami1ias 

que no ten~an una vivienda propia, por lo que el problema del 

hacinamiento era algo grave. n"51 Otra faceta de este grave 

problema de la vivienda, es el rezago en 1a regularización de 

la tenencia de 1a tierra. a 1a cua1 se enfrentaban. por 1o 

menos hasta 1991. 1as co1onias de Santo Domingo y Sanca 

úrsu1a, varias vecindades de1 Pueb1o de Loe Reyes. el Pueblo 

de Santa Úrau1a Coapa y El Roeeda1. 

4). La fa1ta de centros de salud y hospitales es otra grave 

carencia; en todos Los Pedrega1es. hasta 1991 s61o exiat~a un 

centro de salud comunitario (en 1a colonia Ajuaco) que 

trabajaba medio d~a. 

5). Otros servicios ampliamente demandados fueron 1a seguridad 

píiblica y 1a deficiente reco1ecci6n de basura. 

1."IS/. •evOn ••rrwt.rdino - ..... E•1t.•n •Pr<:i•i-d-.-r:it.e ~o. 000 •:lvi•nd.m• y un •o• d• 1•• -cindade• •• 
enc;vent.ran en condicione• dep1or-1•• • :Ln••1UZlr••• ~ p. 1~. 
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por 1a autoridades con 
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1a 

un tema tambi~n en el. que l.os 

l.~derea entrevistados perciben un a1ejamiento de1 discurso oficial. 

con l.a real.idad. Para el.l.os l.a motivación real. del. beneficio 

recibido por l.a comunidad, ten~a que ver con criterios ajenos al. 

combate a l.a pobreza y l.a conservación del. medio ambiente, como l.o 

ostentaba el. gobierno capital.ino. 

Bernardino menciona que el. pl.an de introducción del. 

drenaje, no se tomaron en cuenta l.as particul.aridadee topográficas 

de esta región pedregosa ni l.aa condiciones socioecon6micaa de l.a 

pobl.aci6n. Hay que recordar que las col.onias que forman a Los 

Pedregal.es se asentaron en un terreno muy accidentado, producto de 

l.a erupción del. vo1cán Xit1e. Como resu1tado de este descuido. se 

dejó a 20• de 1oa predios (aproximadamente i.ooo 1otes), por debajo 

de1 nive1 de 1a superficie terrestre considerada como ~ en 1a 

introducción de1 drenaje. 

Desde 1a visión de Bernardino Ramos, So1idaridad a1 dotar de 

servicios urbanos a esta zona. más bien 1o que pretend~a era e1evar 

e1 precio de1 sue1o y de 1os impuestos. buscando con e11o fomentar 

1a venta de predios y un cambio en 1a composición socia1 de 

habitantes. Las autoridades deseaban 1a conversión de Los 

Pedrega1es en una zona residencia1. u.7 u 

Un dato que se nos antoja por demás e1ocuente para demostrar 

1a carga po1~tica de 1a acción "So1idaria" en Los Pedrega1es, es 1a 

l'7&/. i.. pr .. c:c1c• d• lo• tr••P.•O• •• -uv c_.in •n ••t•• co1on1••• •.••V• en 1110 un llO• d• lO• h•b1t•nte• 
d• :i. colon1• "',.aco no aran f'u.ndadorea. dato que .indica un caabto de c.,_poaJ.a16n •oca.al 1._rt:•nt:a. p .. •• el 
t:r••-•O •• un• conatant:• en la• d•-• coloni••'". Zbld-. P• ll. 

---------- ·---- -
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repentina decisión de otorgar gratuitamente e1 servicio de1 

drenaje. después de que a1 principio de1 proyecto se hab~a decidido 

cobrar por é1 y a pesar.de que era la obra pGblica más costosa en 

e1 D.F. No es extrafto que en estas colonias del distrito electoral 

XXII. se haya votado en contra de Salinas y del PRI en 1988. ni que 

tradicionalmente hayan distinguido por alto grado de 

organización y lucha social. 

Sólo la historia de lucha social de Los Pedregales. explica 

que haya sido gratuito el drenaje. a diferencia de otras colonias 

como la Isidro Fabela. de la delegación Tlalpan. donde la gente no 

ese.aba organizada ni existJ:a tradición de lucha comunitaria; en 

ésta colonia. segan Bernardino. el. cosco por el servicio fue de 

hasta 1'700,000 viejos pesos por l.ote y en conjunto 1a col.onia 

aportar.!a 3'000,000,000 viejos pesos al. programa. 

Fernando D.!az corrobora que al. inicio del. proyecto de 

introducci6n del. drenaje, se ten.!a contempl.ado cobrar por el. 

servicio el. 12% del. costo total., correspondiéndo1e pagar a cada 

l.ote entre 600 mil. viejos pesos y 1•200.000 viejos pesos. 

Posteriormente en un acto de "buena vol.untad", el. gobierno decide 

cancel.ar el. cobro y decl.ara gratuito el. servicio, devol.viendo el. 

dinero a l.os que hab.!an depositado ya su pago. 

Fernando D.!az también ve que este acto vol.untarieta del. 

gobierno, estaba encaminado recuperar e1ectora1mente Loa 

Pedregal.es. Para él., el. programa de Sol.idaridad no fue parejo a l.a 

hora de determinar l.a comunidad a ser beneficiada con al.guna obra; 

no predominó el supuesto criterio de atención a l.as comunidades con 
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menos recursos económicos. más bien 1o que hubo fueron razones de 

tipo po1~tico-e1ectora1: 

"Esto exp1ica que e1 drenaje haya sido gratuito en Los 
Pedregal.es ("una zona que va en ascendencia en cuanto a 
formación de co1onia de su nivel."). siendo el. más costoso 
de1 D.F .• y no 1o haya sido en al.gunas co1oniaa de 1a 
de1egación Iztapa1apa. como l.a Quetzal.c6at1 o 1a Paracho 
San Juan. que estaban más amol.adas y no tenían servicios, 
como Santo Domingo en sus inicios. A estas co1onias 1as 
h.i.cieron pagar el. drenaje a costos exagerados". 117.,, 

E1 PRONASOL. rea1iz6 ante todo un efectivo manejo pol.~tico en 

l.a difusi6n de sus acciones tanto federales como local.es. Se montó 

un impresionante y costoso dispositivo pul:>l.icitario. haciendo que 

el. l.ogotipo de Sol.idaridad apareciera en todos 1os rincones del. 

pa~s. poniéndol.o en cualquier obra ejecutada por al.guna autoridad 

(municipal., estatal. o federal.}. Este hecho lo percibe el fundador 

de la UCSD de l.a siguiente manera: 

"Ah.ora se bautizan 1as obras que l.e correspondían 
rea1izar por l.ey a l.a del.egación (drenaje, pavimentación, 
banquetas}, como obras de Sol.idaridad. Ahora todo es 
Sol.~daridad, tanto l.o nuevo como l.o viejo; si hay una 
l.echería 11.egan y la pintan poniéndol.e Sol.idaridad, 
entonces ven una acción de Sol.idaridad 1os que son nuevos 
en 1a col.onia, l.os que no. ya saben que esa l.echería 
exist~a desde hace 20 años". u 7

• 1 

Un efecto de est.e bombardeo publ.icitario, se refl.eja en l.a 

siguiente decl.aración. donde 1a part.icipación de Sol.idaridad en l.a 

gest.ión de servicios social.es es vist.a como a1go básico: 

"Sol.idaridad ha servido para darl.e cierto prestigio a l.as 
autoridades, se habl.a con un 1enguaje popul.ista; sin 
embargo, no por eso hay que menospreciar al. programa, 
pues pol.íticamente ha habido recuperación. Ahora qui.en 
pretenda 1a construcción de servicios sin e1 intermedio 

1''17/. 
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1 
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de1. PRONASOL, está muy equivocado". 11711 

como se ha dicho, con este manejo po1~tico se buscó recuperar 

l.a confianza de 1.a población en las instituciones gubernamentales, 

después del fracaso electoral de 1988 y principalmente se procuró 

mejorar la imagen de Carlos Salinas de Gortari, quien entró a 1a 

presidencia entre voces de descontento popular que l.o sei'ial.aban 

como: "fraudulento", "i1ega1", "impueato 11 , etcétera. De hecho 

sol.idaridad fue un programa del. presidente y no de1 partido, aunque 

también se fortaleció l.a imagen del. PRr, presentándo1o como gestor 

social. y asociando subl.iminal.mente l.os col.orea patrios, presentes 

en l.os emblemas del programa y del partido. El PRI prácticamente se 

apoderó de la exclusividad en e1 uso de 1os co1orea patrios, a1 

impedir que el naciente partido de1 so1 azteca (PRO) los usara en 

la conformación de su emb1ema. 

Un ejemp1o de1 uso partidista que se 1e dio al programa, 1o 

muestra e1 candidato priíata a diputado en el distrito XXII: Juan 

José Casti11o Mota, quien a lo 1argo de su campaña e1ectora1 previa 

a1 18 de agosto de 1991, se presentaba como el principal promotor 

de la ejecución del drenaje, de 1a pavimentación y 1as guarniciones 

de las callea. Este ejemplo nos habla del sistemático intento 

priísta de manejar con fines electorales las acciones del PRONASOL, 

buscando proyectar la imagen de un partido preocupado y actuando en 

favor de la comunidad. 

La gestión de Bernardino Ramos como presidente de la 

Asociación de Residentes de la colonia Ajusco (1989-1991). 



J.95 

coincidió con e1 inicio de 1a ejecuci.ón de ese programa .. u1ai Su 

experiencia a1 frente de esta asociación .. apoyada fundamenta1mente 

en 1a 1abor socia1 de la UCP, l.o 11evó a real.izar un amp1io trabajo 

de base para 1ograr e1 apoyo de 1os co1onos e iniciar una 1ucha a 

fin de que e1 programa, en sus propias pa1abras: "fuera más apegado 

a 1a rea1idad socioecon6mica de la comunidad de Los Pedrega1esot .. 

Bn l.a bósqueda. de estos objeti.vos., 1ograron que desde l.a 

Asociación de Residentes se hicieran convenios direet:amente con 1a 

de1egaci6n de Coyoac4n para 1a ejecución de obras del. PRONASOL. A 

través de áste acercamiento se consiguió parar el. intento pri~ata 

de despl.azar a 1a Asociación, por medio de l.a i.mpos.ic.i6n de 

representant:es en la mayor:La de 1as manzanas de la co1onia y 

obl.igando a :la gente a firmar pape:les en blanco, con c1áusul.as 

nocivas para e1 interés de la comunidad. 

Sin embargo, esta actitud o deseo de aueonom!a fue compartida 

por pocas asociaciones de residencea de otras col.onias. En la 

mayor~a de éstas, la orientación po1!tica de 1os representantes se 

incl..i.n6 hacia e1 PR::t. Aun en la misma Ajusco, para e1 per.íodo l.991.-

1993, 1a mesa directiva de la Asociación de Residentes fue ocupada 

por personas, si no mil.~cantea del PRI. si ajenas a 1a UCP y al 

grupo de accivistas que hab~an dirigido a la Asociación por eres 

períodos consecutivos. 

Es importante aeaa1ar que a principios de 1990 surgió e1 

Movimiento Popul.ar de los Pedregal.es CMPP), con 1a participación de 

1 •o/ • S• pert..lll•nt.• ••Aa1•r que par ••&• fec-n.a al eaftor •I"• cand.lct.to de1 PR.0 a la AaalllZ>1•• d• 
lleptr•••llt.•1'.111:•• del. :O.latrJ.11:.Q Ped•T•1 por e1 d.laCC-j.'t.Q •l•etor•1 Qff. 
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cuatro Asociaciones de Residentes (de l.as co1onias Huayamil.pas, 

Ampl.iaci6n Cande1aria, Ajusco y Ruiz Cortines) y de nueve 

Asociaciones Civil.es (Familia y Sociedad, Movimiento de1 Puebl.o 

Mexicano, Unión de Colonos de Santo Domingo, Comité Popular Voces 

de Coapa, Movimiento Popular Cooperativa Las Torres, Uni6n de 

Colonias Populares, Comuna Huayamilpas, el Comité de Derechos 

Humanos del Ajuaco y la Unión de Colonos del. Caracol) • 

El. MPP surgió como un proyecto autogestivo de desarrol.l.o 

urbano -al.ternativo al. impl.ementado por el. gobierno-, que pl.anteaba 

resol.ver l.oa probl.emas social.es más apremiantes de l.a región, 

partiendo de l.as opiniones, necesidades y demandas (tanto generales 

como particulares) de 1as diferentes organizaciones popu1ares que 

exist~an en 1a región. 

5.3 LA BHCUB'STA. 

S.3.1 %NTRODUCCZ6H NSTODOLóaXCA. 

Se aplicaron en total 201 encuestas entre e1 s y el l.4 de 

agosto de l.991., antes de la elección del l.8 de agosto. El 

instrumento constó de 32 preguntas divididas en seis grandes 

bloques: Datos personales, Historia electoral, Padrón electoral, 

Elecciones del l.8 de agosto de l.991, Opinión sobre el PRONASOL y 

CU1tura pol~tica. 

Se aplicó una muestra intencional, por cuotas de edad y sexo, 

personas mayores de 18 años cuyas proporciones se obtuvieron a 

partir de una revisión al padrón electoral. Utilizamos esta fuente 

debido proporcionaba datos por edad, sexo y colonia, como a 
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nosotros nos interesaba, ya que e1 Censo Naciona1 de Pob1aci6n y 

Vivienda de 1990 s6lo maneja datos a nive1 del.egacional.. 

La obtención del. padrón fue una actividad por demás dif~ci1, 

debido a l.a cerrazón y poco apoyo que nos brindaron 1aa autoridades 

e1ectora1es 1aa veces que acudimos a so1icitar1o. En l.as oficinas 

distrital.es de1 PRI y del. PAN, también nos negaron e1 acceso a 1os 

l.istados nominal.ea del distrito XXII. En el. comité distrita1 de1 

PRO encone.ramos cierta disposición para dialogar con l.os candidatos 

y para asistir a al.gunaa reuniones del. partido; sin embargo, s61o 

nos fue permitido revisar el. l.iat:ado electoral. pocas horas y, 

debido a que no contaban con sumas agregadas por col.onia o sección 

el.ectoral., no nos fue posib1e recoger toda 1a información deseada. 

La tt!!cnica que seguimos para sacar el dato de cuántas mujeres. 

cuántos hombres y de qué edades exist.í.an en las dos co1onias 

e1.ectas como unidad de análisis. fue buscar aleatoriamente 10 

secciones electorales. 

colonias; posteriormente 

1.as que sabíamos estaban ubicadas las 

el total de individuos que 

registramos. los agrupamos por sexo y en 4 rangos de edad y 

finalmente sacamos e1 porcentaje de encuestas a aplicar en cada 

1.oca1idad. 

Los resultados obtenidos en esta revisi6n aleatoria. fueron 

loa siguientes: 

50 y MAS 

J,2111 §:1.6 

Hay que señalar se utilizaron dos metodologías a la hora de 
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1evantar 1ae encuestas: en 1a co1onia santa Orsu1a se ap1icaron 1oa 

instrumentos en 1a ca11e y en santo Domingo se visitó a 1os 

encuestados en sus hogares. E1 objetivo de esta dob1e t6cnica fue 

detectar diferencias en 1os resu1tados debidos básicamente a 1a 

seguridad y 1ibertad en 1aa respuestas de 1oa encuestados que se 

supone son mayores en 1ae entrevistas en 1a ca11e. 

Lo que se observó en e1 1evantamiento de 1a información fue 

que 1os encuestados santo Domingo presentaban cierta 

desconfianza a1 responder y a1gunas veces 11egaron a preguntar de 

d6nde venramos. Esto se ref1ej6 en 1os mayores porcentajes de no 

respuesta. a 1ae preguntas que imp1icaban una posición po1~tica; 

sin embargo, esta técnica no afectó 1os resu1tados de1 muestreo 

sino margina1mente. ya que en genera1 1a fa1ta de respuesta fue muy 

escasa. 

En 1o que se refiere a 1a ap1icaci6n de1 instrumento. se 

1evant6 un mayor na.mero de cuestionarios en 1a co1onia Santo 

Domingo (120 encuestas o e1 59.7%). debido a su mayor extensión 

geográfica y pob1aciona1 en re1aci6n a Santa Orsu1a Coapa (81 

encuestas o e1 40.3%). La primera co1onia tiene un tota1 de 244 

manzanas y 1a segunda 164. 

5.3.2 DATOS OBNBRALBS. 

se trat6 de respetar en 1a mayor medida posible. 1as cuotas de 

edad y sexo que se obtuvieron a partir de1 anterior cuadro; se 

encuestaron a 111 mujeres (e1 55.2~) y a 90 hombres (e1 44.8~). por 

grupos de edad. casi 1a mitad de 1as encuestas fueron hechas a1 
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grupo más joven. de basca 29 aaoa Ce1 47.3%), una cuarta parte J.as 

respondi6 1a gente treintaftera. s61o e1 13.9~ se 1evantaron con 

personas de 40 a 49 ados y e1 mismo porcencaje de instrumeneos se 

ap1icaron a 1a gente de mayor edad. iuu 

La el.asif:leaci6n de las ocupaciones de 1as personas 

entrevistadas se hizo a partir de1 cr~terio uti1izado por COMECSO 

(Consejo Mexicano de Ciencias Soc.ia1es). ru::u Respecto a 1a 

ocupación. un 30~ de 1a muestra fueron amas de casa, e1 32• de 1os 

encreviseados trabajadores manua1es e independientes, e1 28~ 

emp1eados, profeaioniscas y otros trabajadores no manuaies y s61o 

el. 10~ fueron estudiantes. 

A1 interior de 1as co1onias se observa una marcada diferencia 

entre las ocupaciones predominantes~ Esto se debe a 1as distintas 

técnicas de aplicación de1 instrumento; en Santo Domingo, donde se 

encuest6 en los hogares, predominaron las amas de casa (con 35~ de 

1os casos), 1e s1guieron 1os emp1eados. profesioniatas y otros (con 

28~)¡ luego 1os cuentapropistas (con 26%) y los estudiantes fueron 

l.os menos entrevistados (c:on 11\"); por e1 contrario en Sane.a 

úrsu1a. donde se entrevistó en 1a ca11e. eran m~s loa trabajadores 

contemplados en 1a categoría emp1eados, profesionistas y otros (con 

41~ de loa casos), 1e siguieron con igua1 porcentaje 1os 

cuentapropistas y los estudiantes (con 28t) y 1as menos 

ent:r:evist:adaa fueron las amas de casa (s61o 22.,)~uui 



200 

Los Pedrega1es es una zona popul.ar que presenta bajos nivel.es 

de esco1aridad. Del. total. de l.os entrevistados, todos mayores de 18 

aftoa, 9% carec!.a de cual.quier tipo de escol.aridad formal., 38.

apenaa hab!.a cursado hasta l.a primaria, una cuarta parte hab~a 

cursado al.gún año de l.a secundaria, menos de una quinta parte 

(17.9%) l.l.egaron al. bachil.l.erato y s61o 10.9% estudios 

superiores. 

En :ta col.onia Santo Domingo existe una proporción mayor de 

gente sin eacol.aridad que en Santa úrsul.a (10% contra 6%); en esta 

'11.tima col.onia l.a proporción de personas que s61o tienen l.a 

primaria supera casi con 10% a l.a primera; l.as personas que 

estudiaron hasta l.a secundaria son más en Santo Domingo que en 

Sanea úrsul.a (27% contra 22%); fina1ment:.e en 1os est:.udios de 

educación media superior y en 1os superiores no se distinguen 

mayores diferencias entre 1as dos co1onias. nu.i 

La muestra ref1eja diferencias cuanto 1os aftos de 

residencia en 1as co1onias, pues más de 1a cuarta parte de l.os 

inmigrados 1.1eg6 durante 1a década pasada, 1a tercera parte ha 

residido a11~ desde per~odos que van entre once y diecinueve aftos 

y e1 38~ 1o ha hecho por veinte años o más. La diferencia entre 

estas col.onias está en que en Santo Domingo hay un menor arraigo, 

una tercera parte de sus habitantes ha vivido aqu~ por un espacio 

máximo de 10 años, mientras que en Santa Úrsul.a menos de una cuarta 

parte de sus pob1adores 11eg6 en l.a década pasada. u.ui 

lit/. V•r Anexo ••t.•dS:et.lco. C'\&edro v:z:. 

llS/. Ver An•xo set.•dl•~ico. cu.edro V:Z:l. 

--------------- ·-- ---- --··-- ·---·--
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Hay que sefia1ar 1a diferencia en 1os afios de fundación que 

existe entre estas co1onias: Santa Orsu1a se fundó desde 1oa 

primeros aftos de 1os cincuenta, mientras que Santo Domingo se 

origin6 a partir de 1971. Aun as~ se puede pensar que Santa Orsu1a 

ea una co1onia con mayor arraigo de 1as fami1ias pioneras, pues 

mientras que en Santo Domingo a61o una cuarta parte 11egó hace 20 

aftos (fecha de su fundación), más de 1a mitad de 1a gente de 1a 

primera co1onia habra vivido ahL por ese tiempo. 

5. 3 • 3 OP%N%ÓN SOBJlS LA AC'C:%ÓH DS SOL%DAJlt.%DAI> Y ATIDfC'%ÓN A LAS 

... CSS%D.A!>•S. 

Conocer. e1 impacto de.l programa de Solidaridad en .la población 

de Los Pedrega.les de Coyoacán es uno de .los objetivos principa.les 

de este trabajo. Como hemos dicho. e.l régimen sa1inista 1e apostó 

a este programa de asistencia socia1. en 1a búsqueda de legitimidad 

y de una base socia1 que le permitiera continuar con 1a reforma de1 

Estado y 1a instrumentaci6n de 1a po1.!tica económica. 

Con el objeto de detectar 

qué tanto conoc.!an l.aa 

acciones de1 PRONASOL entre 1as 

personas entrevistadas se 1es 

hizo la siguiente pregunta: 

¿Conoce usted las acciones que 

está 11evando a cabo Solidaridad 

su colonia?. A1 respecto, 

como se aprecia en 1a gráfica 7, 

¿CONOCE ACCtaNES DEL PRCN~ 

.......... 

Grdflca 7 

·. 
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en general. l.a masiva campaiia publ.icitaria emprendida por el. 

gobierno federal. para destacar su programa social. fue eficiente, 

en l.a medida en que casi dos terceras partes de l.os entrevistados 

si sabía de l.as obras emprendidas y s6l.o poco más de un tercera 

parte l.aa deaconoc~a. El. grado de conocimiento presenta l.igeras 

diferencias al. interior de l.as col.oniaa; en Santa Orsul.a coapa el. 

nivel. de información sobre l.as acciones de Sol.idaridad fue un poco 

mayor que en Santo Domingo (66. 7t y 60. S~ respectivamente) • 11161 

Haciendo un perfil de l.a gente mejor informada acerca de l.o 

que estaba haciendo Solidaridad en su colonia, resal.ta que loa 

porcentajes superiores se dieron entre l.os hombrea, entre la gente 

de más de 40 aftos, entre 1oa de mayor escol.aridad, entre 1oa 

estudiantes y entre 1os que ten~an más de 20 aftos de residir en 1a 

co1onia . cinJ 

Sin embargo, a 1a hora de pedir1e a loa encuestados que 

especificaran 1as acciones que 11evaba a cabo e1 PRONASOL, se notó 

que hab~a una noción muy vaga de 1oa programas emprendidos en Los 

Pedregal.ea, ya que 1oa obras mayormente citadas fueron 1aa que de 

manera más visib1e se estaban 11evando a cabo, como el. drenaje y 1a 

pavimentación de cal.J.ea y banquetas. De J.oa 127 casos que dijeron 

saber l.o que hac~a Sol.idaridad, 17.3• no contestó, más de J.a mitad 

mencionó apenas un servicio, básicamente el. drenaje y sól.o 2s.4• de 

el.J.os nombraron más de una obra, en este porcentaje destaca tambi6n 

el. drenaje, ya que en el. 26% de estos casos fue al.udido junto con 

18115/. 
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otro servicio. uui 

Hay que recordar que uno de 1os objetivos dec1arados de1 

PRONASOL era 1a participaci6n p1ena de 1as comunidades 

beneficiarias en todas 1as etapas de1 proyecto. Para verificar si 

en nuestro espacio de estudio 1os pob1adores de Los Pedrega1ea 

intervinieron en 1a designación de 1os servicios, que se iban a 

cubrir como parte de1 proyecto "Loa Pedrega1es", se 1es preguntó si 

hab~an demandado 1a cobertura de dichos servicios. 

En este sentido, ya se mencionó que según a1gunos 1~deres 

1oca1es, no existió ningún tipo de consu1ta popu1ar a1 respecto, si 

bien esta suposición no se confirma p1enamente, permite que surjan 

dudas a1 ver 1as respuestas de 1os encuestados a dicha pregunta. Si 

vemos 1oa resu1tados tomando cuenta a toda 1a pob1aci6n 

encuestada, observaremos que en realidad e1 porcentaje de personas 

que afirmaron demandar 1os servicios fue apenas e1 30.B~, en tanto 

que e1 69.2~ restante, o bien no conoc~a 1as obras o no respondi6 

a 1a pregunta o afirmó no haber participado en el. ·diseño de1 

proyecto. 

Por medio de 1a gráfica B constatamos que aun e1iminando a 

quienes no conoc~an 1as obras de Solidaridad, e1 porcentaje de 1os 

que afirmaron haber demandado 1os servicios no alcanza a 11egar a 

1a mitad, mientras que e1 resto negó haber1as demandado o dijo no 

saber a1 respecto. Por co1onia no hubo discrepancias sustancial.es 

1llJ'. Ver Anexo •ecad.re1:1~. C\.&adro XIV. 

f 

I 



en 1as respuestas. 11991 Sin 

embargo# por edad y sexo si se 

encontraron diferencias 

interesantes; 1os hombres de 

menor edad fueron 1os que más 

dijeron que e~ hab~an demandado 

l.as acciones de So1idaridad 

(62.1% de casos), mientras 

que l.a mitad de l.os 

¿DUIANDARDNLOSCOLONOS 
LAS oalltAa DE SOLIDAl'tlDAD? 

51(490..) 

Grdfica 8. 
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entrevistados de 40 49 aaoa dec~a que no 1o hab~an hecho. Entre 

l.as mujeres, también 1as más jóvenes, junto con l.aa de más de so 

aftoa fueron 1aa que opinaban mayoritariamente que sí se hab~an 

so1icitado esas obras y 1aa que pensaban 1o contrario fueron 1as de 

30 a 39 ai'1os. u 9 o1 

En general. se descubrió que eran los estudiantes, los de mayo: 

escol.aridad y l.os de más reciente l.l.egada a l.a col.onia, 1os que 

cre~an haber incidido l.a designación de l.aa obras de 

Sol.idaridad. Por su parte, l.oa que menos reconoc~an haber 

participado, fueron 1oa empl.eados y l.os profesionistas, l.os 

anal.fabetas y l.os que ten~an entre 10 y 19 afies de haber 11egado a 

Los Pedregal.es. cu11 

191.I• ver An••i:i S•t•dl•tJ.ci:i, C'Uadro• XVlJ:. XVlll y x:z:x. 



una cuestión de suma 

importancia, es l.a opinj.6n de 

1os entrevistados acerca de la 

eficacia en 1a atención de las 

necesidades más urgentes por 

parte de este programa. A1 

respecto, 1os datos que nos 

muestran l.a gráf.ica 9 nos 

seiial.an que para l.a gran mayor.!a 
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¿ATIENDEN LAS NECESIOAOES UftOENTES? 

51(64.~) 

Grtlfica 9. 

de los individuos, a 1os que se 1es preguntó si escas acciones 

estaban sac:.isfac.iendo .l.as necesidades más urgentes de 1a comuni.dad, 

respondieron que s~ 

prol:>1emas .. uuJ 

se estaban atacando eficazment.e 1os 

Es interesante resa1car que en 1a coionia Santa Orsula se dio 

un porcentaje notoriamente superior de op~niones eavorab1es a 1a 

func.i6n emprendida por el PRONASOL ( J.1egando hasta 70. 4% de sus 

casos), mientras que en Santo Domingo apenas .superó l.a micad. 

Creemos que esta díferencia de criterios se debe a 1os tiempos en 

que se instrumenr.aron los proyect.os, en Santa úrsul.a se .invirtieron 

más recursos y se hicieron más obras en 1990, miencras que en Santo 

Domingo fue hasta fina1es de 1991, cuando se derramaron 

generosamente loa recursos, debido pincipalmente al proyecto de1 

drenaje. uui 

Dentro de1 perfi1 de l.as personas que cen.!:an una opinión 
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favorable de 1a gesti6n del PRONASOL, se descubri6 que los mayores 

porcenc:.ajes se dieron entre las mujeres de entre 40 y 49 años 

(76.9t de sus casos) y entre los hombres más jóvenes (69~). AdemAs, 

fueron las amas de casa y los estudiantes los que compartían en 

mayor medida esta opinión, también loa que estudiaron sólo algún 

año de primaria y loa que tenían entre 10 y 20 años de vivir en la 

colonia. 119• 1 

En este estudio también se 

incluyó una pregunta para 

determinar la percepci6n de la 

gente entrevistada acerca de la 

carencia de los servicios más 

urgentes. Sobre este tema. la 

gráfica 10 revela que casi 

tercio de loa entrevistados no 

mencionó alguna necesidad, lo 

j ATENCi5fi DE L08 ARVICI08 DEllANDADOa 1 

Grdfit:a JO. 

cual se puede interpretar como una aceptaci6n tanto de 1a cantidad. 

como de 1a ca1idad de 1os servicios púb1icoa recibidos; además. 

poco más de un tercio de 1os habitantes de estas co1onias 

so1icitaban servicios que estaban siendo atendidos por e1 programa 

de So1idaridad; s61o una tercera parte de 1a muestra nombró como 

urgente 1a satisfacci6n de servicios que no estaban contemp1ados en 

este programa socia1. Estas cifras nos indican que por aqué11os 

afies 1a gente de Los Pedrega1es o bien pensaba que ya no habí.a 

servicios sin cubrir. o que 1as necesidades se estaban atendiendo 
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eficazmente con l.a acción social. de l.as autoridades. u 95
i 

Esta hipótesis fortal.ece al. hacer un análisis de l.os 

servicios más sol.icitadoa por l.os habitantes de estas comunidades. 

Ea sintomático que para casi una cuarta parte del. total. de l.oa 

entrevistados que citaron al.guna carencia. l.a impl.ementaci6n del. 

drenaje era visto como el. servicio más urgente; no obstante que fue 

el. programa que más recursos económicos recibió por parte de 

Sol.idaridad en Los Pedregal.es. 

Sin embargo, un probl.ema no contempl.ado entre l.as prioridades 

del. gobierno citadino, como l.o era l.a seguridad públ.ica, fue el. 

servicio que ocup6 el. segundo l.ugar entre l.aa demandas más sentidas 

de l.os entrevistados (17.5%). En tercer l.ugar, encontró 

cuestión que tampoco estaba considerada en e1 programa de 

So1idaridad, 1a fa1ta de un buen servicio de agua potabl.e (10.9~); 

con e1 mismo porcentaje se ubic6 1a petición de pavimentaciones y 

banquetas, una de l.a principa1es acciones de1 PRONASOL en 1a zona. 

El. servicio que ocupó e1 cuarto 1ugar de 1as demandas exhibidas, 

fue l.a falta de espacios culturales y recreativos (B. B~), ésta 

carencia fue relativamente atendida 1a implementación del. 

proyecto del. Parque Huayamil.pas, sin embargo, hay que decir que 

este proyecto fue insuficiente debido a 1a extensión de Los 

Pedregal.es y al. gran número de personas que l.o habitan. La fal.ta de 

teléfonos tanto públ.icos como privados, fue l.a sol.icitud que 

ubicó en el quinto l.ugar de l.as peticiones (5.5%). Se mencionaron 

por l.o menos otros 9 servicios: educación, al.imentaci6n, 

195/, ver Ane1<o ••c•dlecico. C..•dro XXV • 

.... _________ --------------··-----------
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transporte. servicio de 1impia. a1umbrado púb1ico. centros de 

aa1ud. empleo. sa1ario. regularización de 1a tierra. entre otros. 

que fueron poco significac.ivos porcentua1mente. 11 n 1 

Para faci1itar e1 aná1isis 

de pregunta: ¿cuáles 

considera que son J.as 

necesidades más importantes en 

su comunidad?. se agruparon en 

8 grandes rubros .las necesidades 

expuestas por .las 137 personas 

para 1aa que a~ exist~a por .lo 

menos .la carencia de a1gún 
Gnific:a 11. 

servicio. .los porcentajes resu.ltantes se muestran a través de .la 

gráfica 11. IUTI 

A.l examinar .las opiniones de las necesidades que 

consideraban más urgentes al interior de las colonias,, se pudo 

advertir la existencia de marcadas diferencias en la percepción de 

lo que loa habitantes de cada colonia consideraba como las 

necesidades más ~mportantes. En Santo Domingo, quizá debido a que 

por ese afio apenas se iniciaba en al.gunaa cal.1es l.a instrumentación 

de1 proyecto de drenaje, para un tercio de 1os entrevistados ese 

servicio fue el corieiderado como prioritario, en segundo l.ugar se 

expresaron peticiones de otros servicios urbanos (17~), les siguió 

la demanda de más y mejor comunicación (14.S~), en cuarto lugar. 
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estuvo l.a exigencia de mejor seguridad pablica (l.3.6t), en quinto 

l.ugar se encontró el prob1ema del ineficiente servicio de agua 

(l.O. 2%) y en sexto lugar la necesidad de espacios deportivos, 

cul.tural.es y edúca.tivos (B'"). U.HJ 

En Santa úraul.a, por el. contrario casi una cuarta parte de l.os 

entrevistados percib!a l.a fal.ta de seguridad píi.bl.ica como el. 

probl.ema más el.emental., en segundo lugar se escucharon peticiones 

por al.gún servicio urbano (l.S.4%), en tercero, el sentir de que l.a 

fal.ta de espacios cultural.es y recreativos era l.a necesidad más 

importante (l.6.3%), en cuarto, se encontró que para el. l.2.2% del.os 

entrevistados el. servic:l.os de agua deb.ía atenderse primero, en 

quinto puesto se ubicó la opinión de que hac!an fa1ta servicios de 

a1imentaci6n y sa1ud (10.3~). final.mente el. drenaje s61.o fue pedido 

en el. a.2~ de casos. debido probabl.emente a que 1a instrumentaci6n 

de este servicio ya teni:a un ano de haber empezado en 1a 

co1onia. cuiH 

Por sexo no se distinguieron mayores diferencias en l.a 

percepción de l.oa principal.es probl.emaa de l.a comunidad; s61.o 

destaca que entre l.ae mujeres al. drenaje y l.a fal.ta de otros 

servicios eran l.os dos servicios más demandados mientras que para 

l.os hombrea l.o era el. drenaje y l.a seguridad públ.ica. 12ºº1 

La edad tampoco ea una variabl.e que inf l.uya determinantemente 

en l.a percepción de l.ae necesidades. Esto se confirma al. ver que 

199/• Ver An•xa ••t•d'•i::Lea, a.adro XXV%%1. 

2 0D/. Ver An•xa ••1:adl•t.t.eo, C'U&dro JUtJ:X. 
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para todos 1os grupos de edad los problemas más importantes fueron 

el. drenaje. la seguridad pública y otros servicios urbanos. f::zau 

Loa afies de residencia fue una variable que infl.uy6 en J..a 

percepción de las necesidades más urgentes. Para l.os pioneros. 1a 

gente con más de 20 afies en la col.onia. el. problema más apremiante 

no fue el drenaje, para ellos lo era la seguridad públ.ica (20.8~) 

y en segundo l.ugar estaban las demandas por espacios cultural.es y 

recreativos y por otros servicios urbanos (18.9~); el. drenaje s61o 

tuvo el 17~ de las opiniones expresadas entre esta gente. En l.as 

otras dos categor:íaa, el. drenaje s:í fue el servicio más sol.icitado., 

aunque l.a demanda que ocupó el segundo lugar difiere para estos 

grupos de edad; para 1os que tenJ:an menos de J..O años de haber 

llegado; fue el problema del agua y para los que tenJ:an entre J..O y 

19 años lo fue la seguridad pablica. 12º21 

El nivel de escolaridad un factor que intervin6 

determinantemente en 1a percepci6n de loa necesidades más 

elementales. Para los entrevistados que c:arecJ:an de educación 

escolar; la demanda más sentida fue 1a existencia de buenos 

servicios de comunicación {30% de sus casos); entre los que hab~an 

estudiado algún año de primaria o de secundaria se creJ:a que lo que 

más hacJ:a falta era el drenaje {34% y 24 .3% respectivamente); 

finalmente para los que llegaron a estudiar bachillerato 

licenciatura. el problema prioritario era 1a seguridad pllbl.ica 
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(27.9~) .120.)) 

Creemos que en estos d:!as pree1ectora1es de agosto de 1991. 1a 

acc.i6n aocia1 de 1a presidencia hab:!a ~ogrado generar en 1as 

conciencias de 1os pobladores de Los Pedregales una idea positiva 

de 1a gestión de1 gobierno sa1inista. Es 1a idea que queda después 

de ver que 1a gran mayor:!a de 1os entrevistados (1as tres cuartas 

partea) pensaban que Solidaridad si atend:!a 1.as carencias más 

urgentes de 1a comunidad, o bien, 1.a hora de exponer 1as 

necesidades prioritarias, de p1.ano no mencionara ninguna o nombrara 

a1.gún servicio contemplado en e1 PRONASOL. 

5.3.4 A.HALxsxs DB LA CRSDXDXLXDAD SLBCTORAL. 

Ea sabido que los niveles de abstención en e1 pa!s son altos, 

en este fenómeno influye determinancemente, 1.a idea generalizada de 

que en México no hay una verdadera lucha electora1; es sintomática 

la expresión: "para qué voto si de todas maneras va a ganar el 

PRI", no en vano de manera sistemática, los procesos electorales 

(nacionales, estatales y locales) han sido cuestionados por las 

fuerzas po1~t.icas opositoras. Para ver el grado de participación 

ciudadana en los comicios de 1988 y de 1991, mostraremos el 

siguiente cuadro con los padrones electorales y los niveles de 

participación: 120
•• 
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CUADRO 12. 
PADRÓN ELECTORAL DE 1988 Y 1991 Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN. 

PadrOn 1'11 PadrOn 19'1 Partlctp.11 1 Partlctp. 91 

fku::tOn :11.074 ,21 l9.S04,:U2 19,101 176 so.2 24,194.239 ci.;z 
o.r. s.o•s.462 ... 1•0,720 2,,0:1.2so !.7.o >.•10.>16 "º·" 
O.XXII 194,229 196,112 111,612 57.S 137,550 70.l 

Ea de 11amar la atención que mientras que a nive1 naciona1 y 

de1 distrito XXII el padrón creció, en e1 Distrito Federal 

disminuyó. Una posible explicación de tal disminución la ofrece 

Daniel Cazés. Para él, el problema resid~a en el raauramiento del 

padrón en aquellos distritos electorales en donde Cárdenas ganó, 

por menos del 47~ y aumentó en donde Cárdenas obtuvo porcentajes de 

votación mayores al 50%. 

Otro fenómeno destacable en loa comicios de 1991. fue que e1 

nive1 participación aumentó más de1 10~ en re1aci6n a1 de 1988. Lo 

cua1 es sorprendente ya que históricamente 1a parti.cipaci6n 

mayor cuando se trata de elecciones presidenciales. 

1 

1 
1 
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Una variab1e que nos muestra la percepci6n que t:.ienen los 

ciudadanos de 1os procesos electoral.es, es la opinión que 

manifiestan hacerca del respeto al voto por parte de las 

autoridades federales. En nuestro espacio de estudio, se aplic6 la 

siguiente pregunta: ¿Considera 

usted que el voto popular será 

respetado?. En general, como se 

aprecia en la gráfica 1.2, del 

total de los entrevistados, la 

mitad no creLa que se respetar.!a 

el voto durante la elecci6n de 

agosto, 39~ s~ crei:a y sólo 10~ 

\¿RESPETARAN EL VOTO? f 

Sl(U.0%) 

moetr6 dudas al respecto. La GT4fica 12. 

razón de estas respuestas 

explica por J.a práctica recurrente de fraude electoral en la 

historia poli:tica del pa.!s; como ejemplo más cercano y de mayor 

profundidad están los dudosos resultados de las elecciones 

presidenciales de 1988. 

Por sexo no se distinguieron mayores diferencias, sin embargo, 

los hombres tenran una opinión 1igeramente más optimista sobre e1 

proceso e1ectora1 que las mujeres (43% contra 36% respectivamente), 

aunque entre estas últimas se dio un mayor número de no respuestas. 

La edad mostró cierta influencia sobre 1a credibilidad en las 

elecciones, siendo 1os jóvenes (50%) y los de mayor edad (43~) los 

entrevistados que más creran que se respetarran 1os votos. Por el 

contrario, casi 3/4 partes de las personas treintañeras creran que 
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no ae respetar1:an 1os votos. ' 2 º!u 

La aituaci6n ocupaciona1 pareció infl.uir sobre 1a credibil.idad 

de 1a votación; 1a más a1ta se registró entre 1aa amas de casa y, 

entre el.1as, tambián se dio el. mayor porcentaje de las "no 

respuestas". Entre las demás ocupaciones observó una l.igera 

inclinación hacia la idea de que el. voto no se respetar.!a, sin 

diferencias apreciables de opinión entre l.os ocupados como 

empleados, l.os cuentapropistas y l.os estudiantes. f 2 º61 

Resulta interesante constatar que l.a única relación entre l.a 

escol.aridad formal. y l.a credibil.idad, era que l.as "no respuestas" 

descienden relativamente a mayor escol.aridad. La única excepci6n 

parecen constituirla los carentes de escuel.a, entre quienes 1a "no 

respuesta" era más frecuente. posib1emente porque fa1ta de 

escolaridad impide 1a comunicaci6n y recepción de 1os mensajes 

po1.!ticos. 12071 

Como se dijo en relación a1 arraigo en 1as co1onias. se trata 

de dos grupos: 1oa inmigrantes y 1os na ti vos. supuestamente 

diferentes en términos socioecon6mi.cos y en e1 acceso a ciertos 

procesos de socia1izaci6n 1oca1 comunitaria. que se ref1ejaron en 

1as opiniones respecto a 1a credibilidad de 1as e1ec:ciones. A mayor 

acceso a 1a socia1izaci6n 1oca1 comunitaria menor c:redibi1idad: s9.

de 1os pioneros de más edad y permanencia en 1a c:o1oni.a opinó que 

no se respetar.ta e1 voto en 1a e1ecci6n. contra sst- de 1os que 

2 os1. ver Aneao aacad.l•c:Lco, C\&adro m.1.1.1. 

20 5/. ver An•ao S•C•d.l•Cico. C\a•dro mrv. 

:zo7/. ver An••a Sat•d.l•C:Lco, C'uadro XJlXV, 
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tenian entre una y dos d6cadaa en l.a col.onia y 35% que pensaba as! 

entre l.os inmigrantes recientes en l.as col.onias. Es incereaante 

observar que existe una actitud más desconfiada hacia el. proceso 

el.eetoral. por pare.e de l.as mujeres pioneras, con rel.aci6n a l.os 

hombres de más tiempo en l.a col.onia; entre l.as primeras s6l.o una 

cuarta parte pensaba que se respetaría el. voto. mientras 59t no l.o 

cre!a y 15t de el.l.as mostraba dudas; respecto a l.oa hombres. m4s de 

un tercio confiaba en que se respetaría el. sufragio, contra set que 

opinaban l.o contrario. y sól.o un 3% se enconeraba indeciso. 120
•

1 

Se puede pensar que l.a credibil.idad en l.a votación es una 

opinión resul.tante de actitudes enraizadas en una soci.al.izaci6n 

l..ocal. comunitaria y en una preferencia partidaria. Parte de 1a 

intención de voto favorab1e a1 PRI se asoció en menor medida con 

una opinión de que e1 voto no se respetari:a. Mayor pre~erencia por 

e1 PAN y más aun por e1 PRD se asoció a una menor credibi1idad. 

S61o entre 1os simpatizantes prii:stas era mayoritaria 1a idea de 

que si: se respetaría e1 voto (con 53'"); por e1 cont:.rario, entre 1os 

simpatizantes de1 PRO, 1as c:uat:.ro quintas partes creian que e1 voto 

no se respetaría. La indecisión en 1a opinión sobre 1a credibi1idad 

era 1igeramente mayor entre 1os simpatizantes de1 PRI y entre 1os 

que no ten1.an una opinión partidaria decidida. 12º" 
Existe una estrecha re1aci6n entre 1a buena opini6n sobre e1 

presidente y 1a credibi1idad de 1as e1ecciones. Ante una ma1a 

opinión menor credibi1idad: más de 1as dos terceras partea de 
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quienes ten.ian una ma1a opinión de1 titul.ar del ejecutivo, cre.ian 

no se reepetar.ia el sufragio, sin embargo, no ea tan evidente que 

con una buena opinión presidencial. se piense automáticamente en el. 

respeto al. voto, un 38' de 1os que ten.!.an una buena opini6n no 

creían se respetaría el. mismo, aunque el 54~ de el.los pensaban que 

sí se respetar.ta. 12101 

Resulta por demás interesante ver como la opinión sobre el. 

presidente es una variable determinante en la credibiidad 

electoral.. ~ato nos habl.a de la figura presidencial. sigue siendo un 

referente básico en l.a conducci6n de la pol..itica nacional.; se l.e 

sigue viendo como el. gran hacedor del. pa.is, como el. que deside 

al.tima instancia si habrá o no l.impieza el.ectoral.. 

También existe 1a posibi1idad de que 1os que no respondieron 

ante 1a pregunta acerca de qué opinión ten!an sobre e1 presidente 

(13.9~). no lo hicieron por desconfianza po1!tica, pues 1as dos 

terceras partes de e11os no cre!a que se respetar!a e1 voto. 

A1 parecer e1 pape1 socia1 de1 PRONASOL fue percibido por 1a 

gran mayor.ía de 1os entrevistados como un pape1 po1:ítico. Sin 

embargo, 1a percepción de 1a vincu1aci6n entre e1 PRONASOL y 1as 

e1ecciones fue interpretada de manera di versa: más de 1as dos 

terceras partes pensaba que e1 v.í.ncu1o era par~idario más que 

morai. Ahora bien. resu1ta sorprendente ver que entre quienes 

opinaron que e1 PRONASOL cumpl!a e1 papel de apoyo a1 PRI, casi 1as 

dos terceras partes cre!an no se reapetar!a e1 voto; en tanto, 

entre 1os que 1o consideraban una iniciativa presidencial, también 
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ca•i dos tercios creían que s! se respetar.!:a el. voto. QuizA este 

último resultado indique que e1 desempeño presidencial. en el 

PRONASOL se asocia a una posici6n moral de solidaridad entre los 

mexicanos .. 12111 

Es mayor la incredulidad sobre el proceso electoral en Santa 

Orsula (62~ de loe entrevistados) porque l.a intención de voto para 

el. PRI al.l~ era más baja que en Santo Domingo (el. 43t), donde las 

opiniones positiV'a& y negativas sobre la credibilidad electoral. 

estaban más equi1ibradas. 12121 Otro factor que expl.ica este hecho, 

ea l.a técnica que se apl.ic6 en Santo Domingo de entrevistas en l.oa 

hogares, lo cual. propició que se encuestaran más amas de casa y 

éstas, por lo general, ten.!:an una opinión más optimista sobre el. 

proceso e1ectora1. 

s. 3. 5 .AHAL:rsrs DB LA OPZNZÓN SOBRE EL PRBSZDZNTB DE LA REP1'BLZCA. 

En genera1, según nos 

muestra 1a gráfica l.3, e1 

presidente Car1os Sa1inas de 

Gortari gozaba de cierta 

aceptación, as~ 1o muestran l.oa 

porcentajes: más de 1aa dos 

terceras partea de 1os 

entrevistados tení:a una buena 

opinión de 1a gestión 

211.I· ver An••o ••t•dt•c.i.co. CU.dro Jat:SIX. 

OPINIÓN SOl!IRE LA OESTIÓN DE e.a.a. 

Gráfica/~. 
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preaidencia1, mientras que is• manifestó una regu1ar opinión y 17~ 

expresó una mala opinión a1 respecto. Estas opiniones se mantienen 

sin grandes diferencias al. interior de l.as co1oniaa. 12u1 

A1 ana1izar 1a opinión de l.as personas a partir de su 

ocupación, encontramos que las cuatro categor.!as en las que se 

dividieron 1aa actividades, presentan mayoritariamente opiniones 

positivas sobre l.a gestión preaidencia1; l.aa cuatro quintas partea 

de 1as amas de casa consideraban buena 1a acción presidencial., l.o 

cual. parece l.6gico en J.a medida que son las mujeres en quienes 

recae fundamental.mente el. destino y preocupación por J.oa servicios, 

debido a su rol. de amas de casa y pese al grado de admisión al. 

campo laboral.; le siguieron, en orden de importancia, l.oa 

estudiantes, l.oa trabajadores cuentapropistas y final.mente l.oa 

empl.eadoa, profeaion:i.ataa y otros (con ?St, 62t y 61t 

respectivamente). La mayor opinión negativa sobre el. presidente, se 

dio entre l.os trabajadores manual.ea y cuentapropiataa con el. 

2St. 121 .. , 

E1 juicio rel.ativamente deafavorabl.e de l.oa trabajadores 

manual.es y cuentapropistas, es refl.ejo de una serie de factores que 

no l.es permiten tener grandes expectativas, como por ejempl.o l.a 

infl.aci6n, el. al.za de impuestos, l.a congel.aci6n de l.os sal.arios, 

que se revierten en bajos nivel.es de vida, 1o cual. aumenta l.a 

desconfianza en el. régimen y en sus pol.~ticas económicas. 

Viendo estas opiniones de l.os ocupados a partir de l.as 

21.J,. V•r An•xo ••t•dfatico. C"u•dro XL:t. 
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co1onias. nos encontramos con algunas diferencias interesantes, por 

ejemp1o.. En Santo Domingo 1oe cuentapropistaa ten.i:an una mejor 

opinión sobre Salinas (68~ de ellos pensaban aaj; y 21t opinaban lo 

contrario), en Santa órsula la opinión positiva sobre la geati6n 

presidencial apenas superó la mitad de las opiniones, mientras que 

las negativas subieron hasta el 29%. El caso contrario ocurre con 

la categor!a ocupacional que engloba los empleados, los 

profeaioniatas y otros., donde los porcentajes de opinión positiva 

en Santo Domingo apenas superan la mitad y las opiniones negativas 

representan la cuarta parte, en Santa Ürsula casi las tres cuartas 

partes de éstos pensaba que era buena la gestión presidencia1 y 

s61o l.41' pensaba. 1o contrario. En e1 caso de 1os estudiantes 1 se ve 

que 1a opinión positiva ea mayor en Santa órau1a (83\-) que en Santo 

Domingo (701'). Las amas de casa no muestran mayor variación a1 

respecto. 12151 

Por grupos de edad, en general en todos los rangos, 1a opinión 

positiva predomina sobre 1aa demás. Lo que hay que resaltar es que 

1oe jóvenes fueron los que se mostraron más a favor del presidente, 

con dos terceras partes del total de los entrevistados. El mayor 

porcentaje negativo se dio entre las personas mayores de SO aftos 

con 291'. f::Z1til 

Podemos explicar esta actitud de loa jóvenes debido a un 

cambio en los valores de apreciación de su generación, resu1tado de 

una serie de transformaciones dadas a nive1 1ocal 1 nacional y aun 

-- -~---. -·-----------------~--------- .... ----·-------------------------- ··--··--~-------
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mundial.; l.os cambios se expresan en su escasa o nul.a participación 

tanto.en l.a eo1uci6n de prob1emaa del.a comunidad, as~ como en su 

actividad dentro de l.as organizaciones social.es existentes, 

refl.ejándose en poca po1itizaci6n y su fáci1 cooptación por l.oe 

medios de comunicaci6n masiva, (que l.ee marcan patrones a 

reproducir) en aua actividades diarias y por ende en su forma de 

concebir y aceptar 1ae estructuras de poder. 

La opinión favorabl.e al. presidente se asoció con 1a opinión de 

que el gobierno actual. está cumpl.iendo con l.as necesidades más 

urgentes de la pobl.aci6n de estas col.onias, l.o cual. es uno de l.os 

objetivos del. PRONASOL. Más de l.as tres cuartas partes de l.os 

entrevistados que manifestaron una opinión favorab1e a1 desempefto 

presidencial., pensaban que el. programa de Sol.idaridad estaba 

atendiendo l.as necesidades mas urgent:es de 1a comunidad .. 12n 1 

La intención de voto se asoció cl.aramente con 1a opini6n que 

se ten~a sobre e1 desempefio presidencia1; e1 mayor porcentaje de 

juicios positivos sobre e1 ejecutivo se dio entre 1as personas que 

pensaban votar por e1 PR:I (más de 1aa cuatro quintas partes de 

éstos ten~an esa opinión) , l.e siguieron l.as cuatro quintas partes 

de l.as personas con intención de voto hac~a otros partidos y casi 

las tres cuartas partea de l.os indecisos .. La opinión desfavorab1e 

de 1a gestión aal.inista se asoció con una intención de voto 

re1ativamente favorab1e a1 PAN y a1 PRO (con 25t y 30t' de 

dictámenes negativos respectivamenete) .. 1219 1 
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La buena imagen de1 presidente. de su activismo, de la 

percepción de una buena operaci6n de loa programas, babia l.ogrado 

impactar precisamente a 1os jóvenes y a l.aa mujeres, estas ú1timaa 

más en contacto con su colonia y con l.as necesidades de l.a misma. 

Ea indudabl.e que a través de el. acceso a servicios se juega l.a 

recomposición de l.a cul.tura pol.itica y del. peso del. ejecutivo sobre 

todo en estos segmentos de l.a pobl.aci6n. 

Antes de pasar a 1a exposición de l.as intenciones de voto 

entre l.os encuestados, es pertinente hacer al.guna refl.exi6n en 

torno a l.a importancia que l.e da la gente a participar en loa 

comicios, asi como loa problemas suscitados la hora de 

participar en l.aa el.eccionea, esto es l.a falta de credencial.ea o l.a 

inexistencia en 1istas nomina1es. 

De1 tota1 de 1os encuestados un 9. 5% Ces decir 19 personas) no 

obtuvieron su credencia1, de estos casi 1a mitad (9 personas) no se 

registraron, de 1oe 10 que si se registraron, 3 no 1a recogieron, 

2 1a fueron a recoger y no se 1es entreg6 y s no 1a ten!an por 

a1guna otra razón. 

A 1as 19 personas que no obtuvieron 1a credencia1 se 1ee hizo 

1a siguiente pregunta: ¿Por qué partido iba a votar?, a 1a cua1 7 

respondieron que votar!an por e1 PRI, 6 no contestaron. 2 por e1 

PRD, 2 por.e1 PPS. 1 por e1 PAN y otro estaba indeciso. Con estos 

datos en cierta medida se contradicen a1gunaa cr!ticas a1 proceso 

de credencia1izaci6n que hab1aban de que se discriminaba a l.oa 



ciudadanos con orientación po1~tica opositora. 

La intenci6n de voto se 

present6 en tres opciones: 

Senadores. Diputados y 

Asamb1e~stas. Aqu~ se ana1izará 

1a primera opción, en virtud de 

que en 1as otras opci.ones fue 

mayor 1a no respuesta. Como se 

expresa por medio de 1a gráfica 

14, e1 PRI: tuvo e1 más a1to 

j¿PORQUIEN VAAVOTAR?l 

Grófica 14. 
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porcentaje de votación, l.e siguieron 1os indecisos, después e1 PRD. 

enseguida e1 PAN y en ú1timo 1ugar otros partidos. 12191 

Los resu1tados oficia1es en 1a e1ecci6n para senador en e1 

distrito XXII fueron: e1 PRX obtuvo 56,105 votos (42~). en segundo 

1ugar e1 PAN con 23,447 de 1a preferencias (18~) y e1 PRO con 

19.806 votos (15~). 12201 

Para poder estab1ecer una diferenciación entre 1os porcent:.ajes 

de 1a encuesta sobre l.a intención del. voto y 1os resul.tados 

oficial.es. necesario anticipar que en 1a encuesta un a1to 

porcentaje de l.os ciudadanos ene.revistados estaban indecisos 

(27.3~). con todo esto. l.oa resu1tados de 1a encuesta se acercaron 

a 1oa votos emi.tidos y reconocidos oficial.mente, siendo estos 

porcentajes siempre mayores: e1 rango para el. PRX var~a 2.Gt más, 

2191· V•r Aft9iro ••Cadt•cJ.o:o. C\l.adro Xt.VI. 

220/. J:FS, Ms!!'2rlte dsl prgr••g •]e.-s;grel redsnl stp l!!I ! .. eyhedge ds le slessH~n ds 1snedgue0 1sre. 
-re •• To.a IV, 199J. p. S4. 
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para el. PAN l.a diferencia si es bastante 5.9~ más y para el. PRO 

ao1o var~a 0.2t. 

Podemos suponer que e1 mismo dato de l.os indecisos nos sirve 

para expl.icar que 1a mayorí.a de el.1os seguramente vot6 por e1 PAN, 

menos por el. PRI y mucho menos por el. PRO, l.o que también se puede 

deducir ea que por 1o menos un 10~ se abstuvo. 

Siendo 1a diferencia tan baja, entre 1os porcentajes de l.a 

encuesta y l.oa resultados oficial.es, podemos afirmar que l.a 

encuesta de opinión es un instrumento útil., siempre y cuando l.a 

metodol.ogí.a l.a indicada; por ejempl.o hacer preguntas 

tendenciosas, no dar ningún comentario sobre nuestras preferencias 

y darl.e confianza a l.oa entrevistados entre otras. 

Otro dato importante que se pudo constatar en este distrito 

el.ectora1, ea que existieron varias irregu1aridades, como fueron: 

apertura de 1as casi11as muy tarde, a l.aa 12 del. d.:l:a, l.a no 

ubicación de sus caai11as por e1 reaeccionamiento rea1izado, 1a no 

perforación de credenciales,, tener dos credencia1es o no haber 

aparecido en 1as 1iataa nomina1ea teniendo su credencial.. No 

obstante dichas irregu1aridadea fueron minúacu1aa a diferencia del. 

fraude que se rea1iz6 en l.as el.eccionea del. 6 de jul.io de 1988. 

Es importante notar que el. porcentaje de indecisos fue mayor 

en Santo Domingo, quizá por 1a metodol.og.:l:a de l.aa entrevistas 

domicil.iarias. El. segundo l.ugar Santo Domingo 1o ocupó 

sorpresivamente el. PAN y el. segundo l.ugar en Santa úrsul.a l.o ocupó 

el. PRD. Recuérdese que Santo Domingo tiene una mayor tradición de 

1ucha y oposición,, l.o cual. 11evaba esperar resul.tados más 
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favorab1es de1 PRO. Una exp1icaci6n de que no se hayan dado. podr.ía 

estar en e1 mayor nümero de entrevistas rea1izadae a 1as amaa de 

casa en esta co1onia. pensando en 1ae actitudes m&s conservadoras 

de éstas en re1aci6n a 1ae personas que rea1izan otras actividades. 

Dos posib1es razones del conservadurismo de 1as amas de casa. son 

1os siguientes: 

a) • Un menor acceso a 1a educaci6n escolarizada. lo cual incide en 

un menor acceso a información. 

b) • A pesar de los crecientes cambios de la participación femenina 

en el mercado laboral. éstas siguen siendo las encargadas de las 

actividades y problemáticas del hogar. esta caracter.ística las hace 

las principales receptoras de loe programas gubernamentales de 

subsidio en alimentos como 1eche y torti11as, 1o cua1 incidió en 1a 

orientación de su voto a favor de1 PRI como medida de preservación 

de estos beneficios. Esta no es una tendencia nueva ya que siempre 

1os sectores de menores recursos han apoyado a1 partido oficia1 en 

función de 1os beneficios recibidos a través de 1a política social.. 

En cuanto a1 perfil. de l.oa 'votantes' del. partido oficial, se 

vio que sus mayores porcentajes se encontraban entre las mujeres 

(40'5"), loa jóvenes de hasta 29 años (4St-), las amas de casa (52""), 

los que presumib1emente estudiaron hasta la primaria (49t") y los 

l1amados nuevos inmigrantes (49t") . 

En relación a los partidos opositores se notó que el perfi1 de 

los posib1ea votantes por el PRO, fueron las mujeres (J.7t"), los 

entrevistados cuya edad oscilaba entre 30 y 39 aff.os (24t-), los 

estudiantes (21""), loa de escol.ar.idad secundaria (21~) y los 
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pioneros con más arraigo en 1a co1oni.a (21t') . En e1 perfi1 de 

votantes de1 PAN se observó que 1oa hombres votar~an más por 61 que 

1aa.mujerea (16t contra 10"), 1aa personas de 18 a 29 años (15"), 

1oa estudiantes (21t), y 1oe de m4a estudios (17t). Por Q1timo de1 

perfi.1 de 1oa indecisos se puede dec.i.r que hubo mayores .índices 

entre 1aa mujeres (2St), entre 1as personas 40 a 49 años (42t), 

entre 1os trabajadores independientes y manua1es (32t), en 1a gente 

sin estudios (31t) y entre los de mediano arraigo en 1a co1onia 

(33t). En este ú1timo caso, parece sup~nerse que hay un problema 

serio de fa1ta de información po1.!tica. •221 , 

La enorme influencia que tiene 1a figura preaidencia1 en la 

cultura po1.!tica mexicana como agente promotor del. voto prií:sta. 

pudo observar a trav6s del. anál.isis del. cruce de l.as variabl.es 

opinión sobre l.a gestión presidencial contra la intención de voto. 

A1 respecto se observó que ante una opini6n favorab1e del. desempefio 

presidencial. l.a intenci6n de voto favorecí:a ampliamente al. PRI (en 

el 48~ de 1oa casos) . Por el. contrario. ante un parecer regul.ar y 

principal.mente ante un juicio deafavorab1e al. ejecutivo, J.a 

intención de voto se incl.inaba relativamente hací:a e1 PRO; pero aun 

asJ:, se evidenció en una cuarta parte de las opiniones una 

intención de voto favorab1e al. PRI. No sabemos si esta proporción 

era de pri.J:stas descontentos con J.a gestión preai..dencia1 y de 

PRONASOL. 

En 1o que respecta a l.a opinión sobre l.a atención de J.as 

necesidades más urgentes por parte del. PRONASOL, en general. cuatro 



226 

quintas partes de 1oa casos consideraron que s~ se atienden y a61o 

una quinta parte no 1o consideró as1. Por preferencias partidistas 

e1 mayor número de opiniones positivas 1as tuvo e1 PRI y e1 PAN 

mientras que de 1as opiniones negativas e1 PRD tiene e1 mayor 

porcentaje. 

5.4 LAS SLECCXONSS Pm>SRALES DE 1991. 

La diferencia eaencia1 entre 1as e1ecciones presidencia1ea de 

1988 y ias e1ecciones federa1ea de 1991, radica en que 1a primera 

signif ic6 1a debac1e de1 PRI y 1a segunda 1a recuperación de ese 

partido. Esto se exp1ica a partir de 1as condiciones genera1es que 

se fueron desarro11ando en ei pa~s en 1os tres años que van de 1908 

a 1991. Especia1mente hay que destacar 1as nuevas caracter~sticas 

de carácter económico como fueron 1a reducción de 1a inf1aci6n, y 

e1 aumento de ia inversión extranjera: 1a primera pasó de 160% en 

1987 a menos de1 10% en e1 primer trimestre de 1991 y 1a segunda 

aumentó entre 89 y 91 en 18,929 mi11ones de d61ares, esto equiva1~a 

obtenido de 1821 1986. 12221 Estos indicadores 

macroecon6micoa, mostraron una desace1eraci6n de ia crisis y 

tuvieron 1a función de crear 1a i1usi6n, en 1a mayor~a de 1a 

pob1aci6n, de que 1a econom.!a naciona1 estaba encaminándose a1 

•primer mundo". 

Además, en esta recuperaci6n inf1uy6 drásticamente 1a puesta 

en marcha de1 PRONASOL, como una po1~tica socia1 que estuvo ausente 

e1 sexenio de1amadridista y que fue recibida por 1a mayor~a de 

222/. Cr••pa, .:Jo••· Vrn•• d9 pand2r1. S•pat••Calpe, -xi.CO. 199S. P• 120·121. 
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1a pobl.aci6n como un programa que estaba atendiendo eficazmente sus 

necesidades más urgentes. Esta ú1tima afirmación se demostró con 

1aa respuestas expresadas por la pobl.aci6n encuestada. 1 ~231 

E1 distrito electoral XXII en 1991 contaba con 220 secciones 

e1ectoral.es, de 1aa cua1ea 75 se ubicaban en 1as dos co1onias 

objeto de nuestro estudio. En las elecciones del 18 de agosto de 

1991 se instalaron SO casillas en la colonia Santa úrsula Coapa y 

87 en Santo Domingo. 

Para las elecciones de 1991, el PRD ten~a la expectativa de 

consolidar los resultados de la votación presidencial. de 1988, para 

lo cual. real.izó unas elecciones internas en el. distrito, para 

designar a l.os candidatos a l.a Asamblea de Representantes y a l.a 

Cámara de Diputados, siendo e1ecto para e1 primer cargo el entonces 

presidente de 1a Asociación de Residentes de 1a co1onia Ajusco y 

1~der de 1a UCP Bernardino Ramos; e1 PAN quer~a mantener su base 

_e1ectora1 y e1 PRI buscaba reconquistar espacios perdidos a través 

de 1a acción socia1 de 1a presidencia. 
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Como se il.ustra en l.as gráficas 15 y 16. l.os resul.tados 

rel.ativos beneficiaron al. partido oficial... En términos absol.utos; 

l.os candidatos del. PRI se vieron favorecidos en las el.ecc:ionea para 

asamble.1:stas y senadores con más de 55 mil. votos y en l.as de 

diputados con más de 57 mil. votos# l.o cual. representó más del. dobl.e 

de l.a votación obtenida con respecto a l.as el.ecciones anteriores. 

El. PAN mantuvo su base el.ectoral; con al.rededor de 23 mil. votos en 

las diferentes el.ecciones. El. PRD; respecto al. PMS de 1988. aumentó 

en cerca de a mil. votos l.as el..eccionea para asambl.e~stas y 

di.putadas; no obstante; en l.a votación para senador el. PRO; 

respecto al. FDN. sufrió un descenso cercano a l.os 30 mil. votos. 

Pensamos que l.a baja votación recibida por el. PRO tiene que 

ver por la poca penetración que tuvo l.a campaña perrediata en l.a 

opinión públ.ica. l.o cual. motivó que muchos el.ectores confundieran 

l.a figura de.l. rng. Cuauhtémoc Cárdenas con el. nombre de.l. Frente. 

Cardenista de Reconstrucción Nacional. (PFCRN) . Esto expl.ica l.a al.ta 

votación de éste al.timo y en general. de l.os partidos engl.obados en 

el. rubro oeros (PFCRN. PPS, PARM. POM, PT. PEM y PRT); quienes 
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obtuvieron 32,452 votos, de 1os cuales 17,038 votos fueron para e1 

PFCRN. c2:Ht 

Con todo, 1a notoria mejorJ:a en 1a votaci.6n pri.!sta no se 

puede explicar tan a6lo por 1a presencia del PRONASOL, más bien fue 

un fenómeno complejo que invo1ucr6 múltiples factores, tales como: 

una normatividad electoral que continuaba impugnada por los 

partidos de oposición, al ser controlada por el poder ejecutivo a 

través del secretario de Gobernación y director del IFE; la 

cantidad de recursos económicos y humanos puestos en juego a favor 

de los candidatos del partido oficial; y el peso eapec.!fico que 

tiene la imagen y la acci6:n. presidencial en nuestra cultura 

pol.!tica 12251 como determinante de las preferencias electorales, 

más a11á de1 razonamiento y 1a argumentación propia de una 

ciudadan~a i1ustrada 1a cua1, ciertamente, no puede encontrar un 

campo férti1 en zonas con carencias extremas en cuanto a servicios 

pQ.b1icos. 

Creemos que un estudio como e1 que presentamos ejemp1ifica 

e1 peso espec~fieo de1 ejecutivo en 1a cu1tura po1~tica de 1as 

zonas urbanas pobres de1 pa~s, máxime si se trata de zonas con a1to 

potencia1 de organización socia1 y con antecedentes de activismo 

e1ectora1 contrario a1 PRI. Una primera observación de 1a zona de 
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Los Pedrega1es de Coyoacán parecer~a expl.icar l.a importancia de 1aa 

obras con recursos PRONASOL a partir de 1os reveses sufridos por el. 

partido oficial. en 1as e1ecciones de 1988. Oe ser as~, se eatar.ía 

habl.ando de una orientación de 1aa inversiones en servicios b6aicos 

a partir de criterios preponderantemente pol..íticos. Como 1o apunta 

Lorenzo Meyer para otro contexto: 

"Ea el.aro que PRONASOL ha dirigido buena parte de sus 
recursos a beneficiar a sectores con capacidad de 
respuesta po1J:tica; el programa de rehabi.1itaci6n de 
Chal.ce. una zona urbana del. Estado de México que en el. BB 
mostró ciertas simpat.ías por el. FDN, recibió atención 
especial. del. programa de Sol.idaridad y en l.as el.ecciones 
l.ocal.ea de 1990 el. PRI 1o pudo recuperar gracias a la 
acci6n social de 1a presidencia". 12261 

Como hemos venido sefta1ando, la entrada de Car1os Sa1inas de 

Gortari al Palacio Naciona1 estuvo enmarcada por 1a manifestaci6n 

de múltiples voces de descontento que sef1a1aban 1a falta de 

credibi1idad en los resu1tados de la contienda presidencial de 

1988. Aunado a ésto, se sumaban 1a enorme desigua1dad socia1 y 1aa 

severas condiciones econ6micaa de las ciases popu1ares, que en la 

década de los ochenta vieron disminuir su ya de por a~ deteriorado 

ingreso; por ejemplo, hay que recordar que el salario m~nimo real 

cayó en más del cincuenta por ciento a 1o largo de esa década. 

Sa1inas de Gortari encontr6 en e1 PRONASOL el instrumento 

id6neo para buscar al1egarse la confianza y el consenso de la 

población. Con este programa. que en e1 discurso era "el arma en 

el combate contra 1a pobreza"• fue afianzando en la ai1.la 

presidencial. Oficialmente la labor de1 programa de Solidaridad 
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estaba encaminada a acenuar 1as dif:!ci1ea condiciones de 1as 

personas consideradas como pobres y pobres extremos, d4.ndo1es 

recursos econ6micoa para 1a rea1izaci6n de obras pQb1icas, 

servicios básicos, financiamiento a proyectos productivos y a1gunoe 

otros apoyos, como becas, despensas, etcétera. 

En 1oe hechos So1idaridad, por 1o menos hasta 1.991, se 

caracterizó por ser un instrumento usado en ú1tima instancia para 

1a compra de votos. Si bien a 1o 1argo de todo e1 per~odo aa1inista 

se destinaron cuantiosas sumas de dinero a este programa, se notó 

que en los estados y en 1oa aftoa electorales clave, hubo un aumento 

en el presupuesto para obras y otros recursos, ah:! donde existió un 

voto mayoritario en contra de1 partido oficia1. 

Para fundamentar más esta tesis en torno a que e1 PRONASOL 1e 

gestion6 1oe votos a1 PRI, exponemos a continuaci6n a1gunoa datos 

de A1berto Aziz Nassif sobre 1as pérdidas que tuvo e1 FON con 

respecto a1 PRD. 

Con respecto a1 Estado de México, en 1991 e1 PRI obtuvo 914 

mi1 votos más, que significaron e1 18.6~ de 1o que e1 FON obtuvo en 

1988, estos representaron para e1 PRD, en 1991 892,885 menos. En e1 

D.F., e1 PRr consiguió 728 mi1 votos más, es decir e1 is.e~ de 1a 

votación que e1 FON alcanzó en 1988, para e1 PRD ésto se tradujo en 

una disminución de 1,037,323 votos. Por ú1timo, en Michoacán e1 PRI 

conquistó 365 mi1 votos más que en 1991, es decir e1 7.4• de 1a 

votclci6n que e1 FON hab!a obtenido en 1988 y que represento para e1 

PRO un descenso de 1,037,323 votos en 1991. 

En este análisis hay que agregar que e1 D.F. y e1 Estado de 



232 

MexJ.co son entidades con nive1es m1:nimos de marginación y que 

Michoaeán ocupaba el. noveno 1ugar en condiciones de pobreza, ain 

embargo, fueron entidades que contaron con mayores recursos por 

parte del. Pronaeol. en l.991. 

1991. fue un afio muy importante pol.J:ticamente hablando, ya que 

en él se decidió el.ectoral.rnente., la renovaci6n de la mitad del. 

congreso y algunas gobernaturaa. El triu"nfo por parte del. PRI 

necesario para continuar la reforma del. Estado, la 

l.i.beralizaci6n de l.a econom1:a y para poder aprobar las reformas 

necesarias en distintos ámbitos de l.a producción, aa1: como la 

aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos 

y Canadá. 

Tratamos de rastrear la hipótesis anterior Cla asignación de 

los recursos de1 PRONASOL a partir de criterios po1.!ticoe), en e1 

ámbito de análisis espec.!fico que escogimos: Los Pedrega1es de 

Coyoacán; sin embargo, habrá que decir que nos encontramos con 

severas lagunas en l..a .información oficial disponibl..e sobre el 

presupuesto y los programas que ten.ta el. PRONASOL en el Distrito 

Federal.. No existen o no han sido publicados datos a nivel.. D.F., ni 

mucho menos a nivel del..egaciona1. E1 haber tenido acceso a estos 

datos nos hubiera permitido profundizar el. anál..isis al. nivel. que 

nos interesa, el delegacional., ya que tanto en el. D.F. como en Los 

Pedregal.es de Coyoacán, también perdió el. candidato presidencial. 

del PRI en los comicios de 1988. 

Creemos que existió una racional.idad instrumental en 1a acción 

social. del Estado o en l..a pol.!tica públ.ica eapec.!fica (Programa 
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Nacional.. de Sol.idaridad), que combin6 varias fi.nal.idadea; l.a 

primera fue reducir el. ~ndice de pobreza, éste fue e1 objetivo que 

e1. gobierno pub1.ic6 oficial.mente; 1.a otra final.idad, l.a que no se 

publ.:l.caba, l.ograr una estabi1idad eociopol.J'..tica, a•J'.. como 

también recuperar consenso y l.egitimidad. El. objetivo concreto de 

6ata úl.tima, se pl.aem6 con e1 arro11ador triunfo priísta, en 1.as 

e1.ecciones federal.es del. 18 de Agosto de 1991. 

·------------------------



CONCLUSIONES GBNBRALBS 

A 1o J.argo de J.a teais 1 uno de nuestros objetivos estuvo 

encaminado a presentar un análisis sobre el. proceso de crisis y 

reforma que caracterizó al. sistema pol.~tico mexicano en J.a d6cada 

de l.os ochenta y principios de l.os noventa. La importancia de estos 

aftos estriba en que fue aqu~ cuando se dio., por un J.ado, el. proceso 

de cambio estructural., 11amado "modernización económica" y; por 

otro J.ado., el. "pacto social." emanado de l.a Constitución de l..91.7 y 

consol.idado b~jÓ ·ei cardenismo., entró en crisis al. no poder 

mantener l.as formas corporativas de hacer pol.~tica, de representar 

y coincil.iar intereses y fuerzas. Se expresaba J.a necesidad de 

reformul.ar J.a asignación de l.a parte del. "sal.ario social. que el. 

Estado asignaba a través de 1a po1~tica socia1. 

Sintéticamente, estos cambios vienen a ser 1a cu1minaci6n de 

un proceso de agotamiento expresado en tres p1anoa. En e1 primer 

p1ano, se encuentran 1os cuestionamientos a1 sistema po1.!tico 

mexicano poarevo1ucionario; ya que no se pod~a mantener 1a re1aci6n 

corporativa y subordinada de 1os grupos socia1es respecto a1 Estado 

ante su crisis fisca1 y 1a creciente diversificación de actores 

socia1es, 1os cua1es no se encontraban insertos dentro de1 esquema 

corporativo. Por otra parte, crec.!a l.a debi1idad del. 

presidencia1i.smo ante una fa1ta de so1uci6n a1 prob1ema de 1a 

crisis económica, 1o cua1 tuvo como expresión más visib1e 1os 

resu1tados de 1os comicios presi.denci.a1es de1 6 de ju1io de 1988. 

En e1 segundo p1ano, e1 de 1os actores aocia1es, e1 escenario 

234 
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se fue modificando: en un primer momento. cuando predominaba 1a 

econom.!a agroexportadora, e1 principa1 actor fue el. campesinado 

(hasta 1940J; posteriormente. (hasta 1960), con e1 fomento 

industria1izador, cobraron fuerza l.os sindicatos y l.os 

industrial.es; en l.os sesenta, ante el. proceso de urbanización y de 

terciarizaci6n de 1a econom~a, se acel.er6 l.a diversificación 

socia1, cobrando fuerza l.os sectores medios; en 1~s setenta, hubo 

una apertura po1.!tica hacia l.a participaci6n de organizaciones de 

diversa .!ndo1e y partidos que anteriorme~te: a~ .. ~antuvieron al. 

margen, por otro l.ado, acentuaron l.os <?0i-tfl.ict:Os con l.oa 

empresarios a partir de sus cr!:ticas al. Ca.r4·~~.e~>:'po,P~1·.:i..at:a del. 

gobierno y al. intervencionismo eatata1 en el. .. ámbito , de l.a 

producción. A partir de .l.982 y hasta l.a fecha el.._ a·ctor.·.con mayor 

capacidad de ingerir en l.as pol..íticas guberriamental.es son l.os 

empresarios. Final.mente. es importante destacar l.os sismos del. 19 

y 20 de septiembre de 1985. debido a l.a ampl.ia movil.ización social 

que propiciaron; primero por parte de l.os damnificados y 

posteriormente 1 ante l.a agudización de l.as condiciones económicas, 

por parte de diversos actores social.es. como maestros. estudiantes 

y campesinos. 

Final.mente, en el. pl.ano económico, se puso fin al. model.o de 

desarrol.l.o sustitutivo de ~mportacionea. que en l.a dácada de l.os 

cuarenta se hab.i:a propuesto reempl.azar l.a exportación de bienes 

primarios. Dicho model.o se distinguió por su intento de activar el. 

sector industrial. del. pa.i:s y fortal.ecer el. mercado interno. Una de 

l.as consecuencias de este tipo de crecimiento fue un proceso de 
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urbanización que se ejemp1ifica con el. desordenado y masivo 

crecimiento de 1a ciudad de México. La paradoja de este modelo fue 

que a l.a vez que generaba crecimiento econOmico, aumentaba e1 

fenómeno de la desigua1dad social. y e1 de 1a pobreza. su probl.ema 

fue que no pudo superar el. perfil. primario exportador, 1a 

industria, al orientarse a1 mercado interno, no pudo generar l.as 

divisas necesari.as y siguió dependiendo de la importación de bienes 

de capita1. 

En 1.a década de l.os ochenta, a partir de la manifestación 

abierta de la crisis económica en 1982, aunada la llegada de la 

"tecnocracia" al. pal.acio nacional., se abrió el. debate y el. inicio 

de l.a reforma del. Estado. En estos afies se asistió a un proceso de 

modernización económica de tintes neo1ibera1es, caracterizado por 

1a 1ibera1i.zaci6n econc5mica, 1a apertura a1 capita1 foráneo y sobre 

todo por e1 gradua1 retiro de 1a participación eatata1 en a1gunas 

áreas de 1a actividad económica. En este esquema e1 Estado tendr~a 

que centrarse en e1 cump1imiento de1 derecho y en mitigar 1os 

efectos que dejó 1a crisis y 1oa que ocasionó e1 tránsito a1 nuevo 

mode1o de desarro11o. 

En este proceso inf1uyeron notab1emente 1as exigencias de 

organismos internaciona1es (como el. Banco Mundia1 y e1 Fondo 

Monetario rnternaciona1) y 1as consiguientes recomendaciones de 

po1.!ticas neolibera1ea. A este método se 1e denominó "ajuste 

estructura1" y trajo consigo negativos sa1doa económicos, po1l:ticos 

y socia1es. 

Podemos conc1uir que 1os efectos de 1a crisis económic~ de 
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1982, aunada al. profundo ajuste estructura1 ap1icado por Miguel. de 

1a Madrid, deterioraron l.as condiciones de vida de 1a mayor~a de 1a 

pobl.aci6n. Estos fen6menos, junto l.os sismos de 1985 y el. 

creciente proceso de organización social., incidieron en una pérdida 

de votos para el. PRI nunca antes vista. Desde esta perspéctiva, l.a 

rearticul.aci6n del. sistema se dio a traves del. fraude el.ectoral., 

por l.o que ni l.os el.ectores ni l.as organizaciones l.o revirtieron. 

La entrada de Car l. os Sal.inaa de Gortari al. gobierno 

constituyó, en l.o económico, l.a continuidad en l.a apl.icaci6n del. 

model.o de orientación neol.iberal. impul.sado por su antecesor. Ea 

importante destacar que bajo esta administración, el. proceso de 

privatización o venta de 1as empresas paraestata1es. iniciado en e1 

sexenio de1amadridiata. a1canz6 a empresas cua1itati.vamente más 

grandes. fue e1 caso de Aeroméxi.co y Te1mex que antaño eran 

consideradas estratégicas. Los principa1es beneficiarios de 1a 

po1.ítica privatizadora fueron 1os grandes empresarios. que a1 final. 

de sexenio quedaron incluidos. según l.a revista ~. dentro de 

l.a 1iata de l.oa 20 hombrea más ricos de1 mundo. 

Como se dijo. en este proceso modernizador. l.a po1ítica social. 

jugó un pape1 primordial. a l.a hora de proveer al. gobierno sal.iniata 

de l.a l.egitimidad pol.ítica necesaria para l.a aplicación de su 

po1.ítica económica. El. PRONASOL fue 1a punta de 1anza de l.a 

política social salinista y la respuesta a la necesidad de cambiar 

l.a tradicional. re1aci6n corporativa la dotación de l.oa 

beneficios sociales. debido. entre otras razones. a1 surgimiento de 

nuevas formas de empl.eo alejadas de las tradiciona1es condiciones 
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de trabajo subordinado sindicato-seguridad socia1 y a 1a aparici6n 

de nuevos inter1ocutores po1~ticos. 

Este programa promet~a una nueva raciona1idad en e1 disefto e 

imp1ementaci6n de 1as po1~ticas social.es, J.aa cual.ea se basar~an en 

criterios de "foca1izaci6n" de 1os beneficiarios, "sugeridos" por 

1os organismos financieros internacionales. Dicha focal.izaci6n 

coneist~a oficial.mente, en J.a bQsqueda, por un J.ado, de J.a 

eficientizaci6n en el. uso del. reducido gasto social. y, por otro, 

J.J.egar a J.oa grupos social.es más pobres del. pa~s. 

Se ha mostrado que el. discurso oficial. que presentaba al. 

programa de Sol.idaridad como el. instrumento idóneo en el. combate a 

J.a pobreza, no paso de ser eso, un discurso. El. prob1ema fue que en 

muchas áreas su acción se quedó tan a61o en buenas intenciones. 

expectativas incump1idas. S.1: hubo gastos de inversión, pero también 

hubo mucho gasto suntuario. Muchos de 1os 1ogros de1 PRONASOL 

fueron en e1 ámbito de 1os servicios púb1icos minima1istaa, que 

ayudan a mejorar 1a ca1idad de vida en e1 corto p1azo, pero que no 

contribuyen a que 1a pob1aci6n extremadamente pobre ea1ga de ese 

estado mediante 1a generación de1 emp1eo y de una inversión a 1argo 

p1azo. En pa1abras de 1a Doctora Denisse Dreaser: 

"PRONASOL sembró a1 pa.1:.s de canchas de báaketbo1, 
estadios y otra serie de servicios que 1as comunidades si 
demandaban y que contribuyeron a crear un sentido de que 
se estaba prosperando. avanzando en a1gunoa rubros. Pero 
PRONASOL no ten.!a como intención verdadera atacar 1aa 
ra.!ces estructura1es de 1a pobreza y creo que por e11o no 
se 11eg6 a 1as comunidades en un sentido directo, c1aro 
y consistente. en cuanto a 1a creación de emp1eo 
productivo e inversión que se sostuviera en e1 1argo 
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pl.azo". i22-,1 

La il.uai6n de l.a mejor.í.a económica se estrellaba ante l.a 

agudización de las condiciones de vida de l.a mayor.ta de l.a 

pobl.aci6n. Un indicador l.o constituyó la pérdida de poder 

adquisitivo de l.oe trabajadores; para 1992 requerí.a ganar tres 

sal.arios m.!nimos para poder tener un poder de compra igual. al. de 

1976; además, según el. Censo de Pobl.aci6n de 1990, en el. Distrito 

Federal. cerca del. 60% de l.a pobl.aci6n ocupada ten.!a ingresos 

menores dos sal.arios mí.nimoa mensuales. 12291 

Ante este panorama, l.a acción de Solidaridad motivó más de una 

cr.!tica por ser considerado un programa diseaado más que a el.evar 

el. nivel. de vida de l.os mexicanos, a recuperar espacios el.ectoral.es 

y consenso pol..!tico perdidos en l.aa elecciones presidencia1es de 

1988. E1 Programa Naciona1 de So1idaridad fue e1 instrumento con 

mayor eficacia. dentro de 1as acciones que instrumentó e1 gobierno 

sa1inista para a11egarse e1 consenso y 1egitimidad necesarias para 

gobernar y seguir con e1 proceso de reforma económica. 

Otras acciones y po1~ticas imp1ementadaa que hicieron posib1e 

1a recuperación e1ectora1 de1 PRI en 1os comicios de 1991~ fueron 

1ae siguientes: una aparente mejor~a económica. mayor gasto en 1a 

po1~tica socia1. una re1ativa instituciona1izaci6n de 1os 

movimientos socia1es y e1 desánimo en 1a participación po1~tica de 

1a pob1aci6n. 

2271• Cica lt-da de un progr•- radiofdnico •-r• el P•ONMOL. dOftd• partiC1p0 la Doctor• Dre•••r y 
Rolando C:order•. craa•.1c1do por red.lo aso, el -rcaa 22 de avoeco da 1••s. 

22•1· ••to• dato• fu•ron pr•••ntado• en •1 c•pltuJ.o Zll. por ••di.o d• l.•• gratt.caa 2 y 31 • 

. ----------------------------······-·-------· 



240 

La e1ecci6n de Los Pedrega1es de Coyoa.cán como espacio de 

estudio, se debe a que este 1ugar reun.ía 1aa caracter.!sticas. 

id6neas para estudiar, en un espacio concreto, 1os efectos de1 

programa de So1idaridad en 1a percepción de 1a gente. 

La zona de Los Pedrega1es de Coyoacán se distingue por haber 

sido beneficiada por una gran acción de PRONASOL de trascendentes 

efectos sobre 1a conservación de1 medio ambiente de toda 1a ciudad 

capital. La introducción de1 drenaje entubado formó parte de 1as 

100 acciones eco16gicas prioritarias del gobierno federal. ' 22 ' 1 

E11o redundó en un esquema de imp1ementaci6n de programas en el 

cual, como dijimos anteriormente, se conciliaron las necesidades 

técnico-normativas de los miamos, 

participación po1~tica comunitaria 

11evadas a cabo por e1 gobierno. 

con 1as necesidades de 

de foca1izacionea po1~ticas 

Sin 1ugar a dudas, en 1os resu1tados de 1as e1ecciones de1 

pasado 18 de agosto de 1991, 1a puesta en marcha de1 PRONASOL en 

Los Pedrega1es sirvió también para una promoción y una 

eobrepresencia de 1a imagen presidencia1, 1o cua1 a pesar de 1os 

intentos modernizadores, sirvió de veh~cu1o para reforzar 1aa 

normas y percepciones de 1a tradiciona1 cu1tura po1~tica mexicana, 

en 1a cua1 1os programas sexena1es, se dirigen a recomponer excesos 

o defectos de 1as anteriores administraciones, bajo 1a peraona1idad 

presidencia1 . Este hecho fue c1ave para reCuperar 1os espacios 

po1~ticos perdidos en 1as co1oniaa estudiadas. 

Bajo este nuevo contexto, es factib1e e1 forta1ecimiento de 1a 



24l. 

cu1tura preaidencial.ista que ha caracterizado al. sistema pol.~tico 

mexicano. En nuestro espacio de eecudio, este fenómeno se pudo 

verificar en e1 marca.do predominio de una opinión positiva sobre 1a 

desempeño presidencia1 de Car1oe Sa1inas y, en particu1ar, sobre 1a 

acción aocia1 de Sol.i.daridad·. 

Pero también tiene que agregarse que en esta zona existen 

organizaciones fuertes y antecedentes al. PRONASOL, que incidieron 

en el. desarrol.l.o del. programa. No se trata, pues, de organizaciones 

inducidas, que actúen o hayan actuado bajo 1a 16gica de l.a acci6n 

col.ectiva con esquemas individual.istaa, ' 2301 según 1os cual.es una 

vez l.ogrados l.os beneficios, se dispersan, ta1 y como l.o sostendr~a 

Ol.eon, sino que se trata de organizaciones con 1arga existencia y 

nuevas propuestas. 

Sin embargo. hay que matizar esta idea diciendo que dichas 

organizaciones tuvieron su mayor inf1uencia hasta 1a década de 1os 

ochenta. Para 1os noventa. momento de 1a imp1ementaci6n de1 

PRONASOLr dichas organizaciones se encontraban en franco 

debi1itamiento. por 1o que su participación en 1os programas de 

So1idaridad fue más bien margina1 y. en cierta medida, se 1imitaron 

a ser 1a "voz cr:ítica" de 1a comunidad. Es necesario remarcar 1a 

diferencia entre 1os habitantes no organizados y 1oe que se 

organizan de manera independiente; éstos ú.1timos acceden a una 

po1itizaci6n y a una cu1tura po1:ítica de participación y de 

cuestionamiento de1 sistema po1:ítico. 

2>0J'. 

~------

! 
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La efectividad en el. desarrol.l.o de este programa, el. grado de 

aceptaci6n social., el. monto de l.as inversiones en servicios y l.a 

capacitación de su persona1 operativo, asj'., como el. empl.eo de 

criterios técnico-racional.es en l.a asignación de l.oe recursos y l.aa 

obras, ser~a un punto de partida para profundizar en el. 

cueationamiento hecho al. PRONASOL, por parte de al.gunos de l.os 

l.~deres de organizaciones, en el. sentido de estar dirigido por una 

racional.idad pol.~tico-el.ectoral o bien, para conocer si eetAn en 

juego l.os dos aspectos del. probl.ema, o si de el.l.oe, l.a 

pol.itizaci6n del. programa bajo l.a perspectiva de l.a imagen 

presidencial., 

el.ecciones. 

fue util.izada en 1as semanas previas a 1as 

El. hecho de no cobrar dinero al.guno en estas col.onias de gran 

tradición de 1ucha social., a diferencia de otros 1ugares de1 D.F., 

como 1os casos de 1as co1onias Quetzal.cóat1 y 1a Paracho San Juan, 

en 1a de1egación Iztapa1apa, o de 1a co1onia Isidro Fabe1a. en 1a 

de1egaci6n T1a1pan, donde no exist.!a organización comunitaria, nos 

11eva a considerar que 1a comparación de1 PRONASOL puede 

interesante y requerir.ta de un estudio semejante en aquel.l.as 

col.onias. No obstante, que estos casos son un el.aro 

indicador de 1a orientación po1.!tica que predominó a l.a hora de 

asignar l.os recursos. 

En esta eva1uaci6n del. programa, también se debe considerar 

que el. rezago en 1a dotación de servicios básicos a ia pobl.aci6n de 

estas co1onias era muy grande. El. servicio que se introdujo y del. 

cual. existi6 un mayor conocimiento en 1a pob1aci6n fue el. drenaje, 
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coincidiendo con 1a demanda más sentida. según l.as opiniones 

vert~daa por la gente que no participaba en ninguna organización 

social... aun cuando por 1aa caracter~sticas del terreno basáltico no 

pudo darse una participación comunitaria más a fondo. 

Como se observa. l.as respuestas mostraron una separación en l.a 

percepción de los objetivos del programa entre los dirigentes de 

las col.onias entrevistados y las respuestas de J.os habitantes. La 

gran mayor~a de respuestas individual.es aeftal.an que el. PRONASOL sL 

está atendiendo necesidades urgentes. apunta al reforzamiento del 

deaempeiio presidencial.. entre los j6venea y las mujeres y habla 

probabl.emente de nuevas generaciones (l.os hijos de l.os col.onos 

pioneros y/o gente que 11eg6 cuando ya se hab.í:.i conformado 1a 

colonia) que no se encuentran invo1ucradas 

tradiciona1es de estas colonias. 

las l.uchas 

Con todo. ésto último apunta a ser un tema relevante dentro de 

1os efectos del programa: ¿en qué sentido afectaron l.as acciones 

realizadas por el PRONASOL a la estructuración o desarticulación de 

1a organización co1ectiva?. La pregunta es si las organizaciones 

urbanas estarán en capacidad de aprovechar esta nueva -y 

seguramente mucho más selectiva por la aplicación de criterios de 

rentabilidad- forma de implementar la po1.í:tica social. Por otra 

parte. desde el. ámbito pol.í:tico-organizativo aun no están el.aros 

los efectos que ha tra.í:do este programa en l.a organización. Al 

parecer el. PRr no supo o no pudo aprovechar el. enorme potencial. que 

representó este experimento; a no ser por ia recuperación de votos 

mediante el. uso del. éxito de un programa que se revistió desde el. 
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principio con e1 carisma presidencial.. 

Dichas tendencias determinarán l.a vigencia de un programa de 

esta natura1eza. Es indudabl.e que para que se dé una nueva cu1tura 

pol.!tica en un sentido no corporativo o l.igado a carismas 

persona1es, un programa de este tipo debe i.nstituciona1izarse, 

deaponjándol.o de 1os atributos persona1es que 1e impone l.a 

presidencia de 1a repübl.ica y sujetarl.o a l.a discusión públ.ica, al. 

mismo tiempo que se determinen l.a responsabil.idad de l.oa actores 

invol.ucrados. En al.gunos momentos l.os derroteros del. programa 

{sobre todo con l.a creación de l.a Secretar~a de Desarrol.l.o Social. 

SEDESOL) apuntaban a despojarl.o de su vincul.aci6n personal. con el. 

presidente, transformándol.o en un programa de corte instituciona1. 

Esto nunca sucedió pues siguió uti1izando discreciona1 y 

arbitrariamente 1os recursos. a partir de cuestiones e1ectoreras. 

Hoy ea innegab1e e1 uso de recursos en zonas que no eran 

prioritarias en e1 combate a 1a pobreza. pero que si 1o eran por 

motivos po1~ticos. 

No abogamos por e1 predominio de un perfi1 técnico que deje de 

1ado 1a participación de 1os actores. pero a1 revés. no pensamos 

que 1a so1uci6n a 1os prob1emas de pobreza o de 1egitimidad estén 

dados en e1 reparto de 1os beneficios entre 1os más organizados: 

e11o dejar~a sin oportunidad a 1os que tradiciona1mente han 

carecido de e11a. Por e1 contrario. creemos que estos programas 

deben abocarse a 1ograr un equi1ibrio entre 1os perfi1es técnicos 

y 1os perfi1ea po1~ticos que conduzcan a una transparencia p\lb1ica 

y 1o m~s concensuada posib1e de 1a asignación de recursos. 
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¿Por qué 1os resul.tados de las elecciones del. 6 de ju1io de 

1988 son diferentes de 1aa del. 18 de agosto de 1991?. Responderemos 

a esta cuestión diciendo que en 1988 eat4 muy presente 1a crisis 

económica de 1982. que no ha terminado, as~ como el recuerdo de 1os 

sismos y la reactivación de movimientos sociales a partir de éstos. 

Por el. contrario, en 1991 existen dos condiciones diferentes: una 

supuesta recuperación económica y un proceso de modernización. A la 

primera la podemos calificar más bien como una desace1eraci6n de la 

crisis y al. segundo como una liberalización y reprivatizaci6n de la 

econom~a, que hab~a iniciado desde 1985 con el. nombre de cambio 

estructural. y que en 1990 el. presidente Sal..inaa conceptual.izó 

oficia1mente como: La reforma de1 Estado. 

A estas dos diferencias habrJ:a que ai'iadir que e1 voto de 

castigo también se debió a una ausencia de po1~tica socia1 en e1 

per~odo de 1982-1988 y un desapego o distanciamiento de1 PRI con 

sus bases y con e1 e1ectorado. Para 1991. 1a po1~tica socia1 se 

hizo presente principa1mente en 1os medios de comunicación. donde 

se bombardeó a 1a pob1aci6n con mensajes triunfa1istas sobre 1a 

eficaz acción socia1 de 1a presidencia. La amp1ia propaganda y 

pub1icidad sobre e1 programa de So1idaridad. en.particu1ar. y de 

1aa acciones de1 Ejecutivo. en genera1. fueron transformando 1a 

negativa opinión púb1ica de 1988. En 1991. más de dos terceras 

partes de 1os encuestados tuvieron una buena opinión sobre e1 

expresidente car1os Sa1inaa. 

Los consejos de Maquiave1o se 11evaron a 1a práctica "estar 

.bien con 1os gobernados y mostrar una apariencia distinta a 1a 
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rea1idad". La opinión pública legitimó al salinismo por 1o menos 

hasta fines de 1993 

LO que observó de 1988 a 1991 fue la gran capacidad del 

régimen para recuperarse electoral y pol.!ticamente, mediante la 

pol.!tica social. Se buscó reconciliar al gobierno y al PRI con una 

buena parte de los sectores pobres que hab.!an emitido en 1988 un 

voto de castigo: 

"Volvió la apat.!a, indiferencia conformidad con el 
régimen, disposición de 1a ciudadan.!a a dar crédito a la 
propaganda oficial, priorizaci6n del desempefio 
gubernamental como forma válida de legitimación pol.!tica 
por encima de la legalidad electoral, trueque del voto 
por una dádiva". r2 3u 

Algo que hay que resaltar del PRONASOL, es que fue una forma 

de cooptaci6n e instituciona1izaci6n de a1gunos de 1os integrantes 

de movimientos socia1es1 inte1ectua1ea y guerri11eros de 1os anos 

setenta. Fue una forma de despo1itizar 1as demandas socia1ea 1 a 1a 

que hizo productiva 1a po1~tica socia1 través de 1a 

p1usva1~a 1 "yo te ayudo a rea1izar 1aa obras pab1icas que antes te 

tocaba rea1izar a610" 1 y a1 mismo tiempo se 1e pega a 1a 1arga a 

1aa organizaciones socia1ea. 

En 1991 hab.~a un ambiente y percepción de que e1 gobierno 

estaba haciendo cosas positivaa 1 1os a.legan para que .la gente 

votara por e1 PRI eran: "Para seguir progresando vota por e1 PRr 

este 18 de agosto", "Nos estamos modernizando" 1 "Ya no hay 

corporativismo hay una nueva re1acic5n de 1a sociedad con e.l 

Estado". Estos e.legan loa han uti.lizado .los Estados gestorea1 que 
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promueven el progreso, e1 bienestar y 1a democracia, so1amente en 

e1 ámbito del discurso, en la realidad se asist~a a un proceso de 

instituciona1izaci6n de 1as organizaciones sociales y de control de 

las demandas y de 1a oposición. Nosotros creemos que lo que 

estaba dando era una nueva forma de dominaci6n y de manipu1aci6n de 

la mayoría de 1a población para que votara en favor del PRI y del 

presidente Salinas. En estos anos, lo que se dio fue un tipo de 

modernización económica parcial, pero en ningún sentido se generó 

algún tipo de modernización política de índole democrática, ni se 

avanzó en la disminución de la desigualdad social y de la Pobreza. 
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CUADRO r. Reeul.tados el.ectoral.es de 1985 en e1 distrito XXII. 

PARTIDO VOTACIÓN 

PRr 40.700 

PAN 21.901 

PPS - PST 3.000 

PADRÓN 189.336 

ABSTENCIÓN 52.6\" 

CUADRO II. E1ecc:ionee de l.988 districo XXII. ;;iu 

PARTIDO ASAMBLEA DIPUTADO SENADOR PRESIDENTE 
Aba. Re1\" Aba. Re1\" Aba. Re1\" Aba. Rel.% 

PRr 27.974 25.8 27.700 25.9 26.389 24.5 28.l.91 25.8 
PAN 23,444 2l..7 23.532 22.0 23.443 21.8 21.529 19.7 
PPS J..7.567 16.2 J..7.589 16.5 J.B.290 l.7.0 20.ss1 is.a 
PFCRN 18.409 l.7.0 17,781 16.6 19,263 l.7.9 21.057 19.2 
PMS 10,453 9.7 J.0,339 9.7 9. 948 9.2 8,199 7.S 
PARM 7.735 7.1 7,394 6.9 7,9J.9 7.4 a.113 7.4 
POM l.,489 1.4 1..,421 1.3 l.,4J.7 1.3 958 0.9 
PRT l..,182 1.1 1.129 1.1 814 o.e 748 0.7 
FON --- --- -- - --- ss.420 Sl..6 57.920 52.9 

TOTAL 108253 100.0 106885 100.0 J.07483 l.00.0 109346 100 

CUADRO III. E1ec:c:iones de l.99l. distrito XXII"'u 

PARTIDOS ASAMBLEf STA DIPUTADO SENADOR 

PAN 23.Sl.9 24 ,206 23,408 
PRr 55,533 57.112 SS .491 
PPS 4,243 4,360 l...9,675• 
PRO 18,151 10.s17 l.9,675• 
PFCRN 12,812 12,653 17.038 
PARM 2,757 2.486 2,757 
POM 2.023 J.,966 1,709 
PRT l.,968 1,933 2.399 
PEM 9,155 7,916 7,321 
PT 1,290 1.2ss l.,228 
N.R. 68 49 64 
NULOS 6.326 4,795 S, 763 

TOTAL VOTOS l.31.823 132,704 l.3l..026 

•Hotaz El. PPS y el. PRD hicieron c:oa1ici6n para Senadores 

rr 



CUADRO IV. Dacos parciales sobre el padrón eleccoral del discrico XXII. 
C Por edad y sexo> . a-u 

CUADRO V. Colonia de acuerdo a la ocupación. (en porcencajes). 

OCUPACIÓN/COLONIA S.DOMINGO S.ÓRSULA .. TOTAL 

Hogar 35 22 30 
Trab.indep/manual* 26 41 32 
Empl/prof/ocros•• 28 28 28 
Escudiances 11 28 10 .. Toe al 100 100 100 

Nll.mero de casos 120 81 201 .. Relacivo (60) (40} (1.00} 

NOTAS: • Incluye a los crabajadores independientes y a los manuales. 
•• Contempla a los empleados. profesionistas. técnicos y ocres. 

CUADRO VI. Colon.ia seglln la escolaridad. 

ESCOLAR ID/COLONIA S.DOMINGO S.ÓRSULA .. TOTAL 

Sin educac.ión 10 6 8 
Hase a primaria 34 43 38 
Hasta secundaria 27 22 25 
Bachil.1 y más 29 28 29 .. Total. 100 100 100 

Nllmero de casos 120 81 201 

rrr 



CUADRO VII. Co1onia de acuerdo a 1os años de residencia. 

AÑOS RES ID/COLONIA S.OOMINGO S. ÚRSUL.A. " TOTAL 

1 hasta 10 afio e 33 22 28 
De 11 a 19 años 43 19 33 
De 20 y más años 24 59 38 

" Tota1 100 100 100 

Ndmero de caeos 120 81 201 

CUADRO VIII. ,conoce 1as acciones del PRONASOL?, según co1onia. 

CONOCE/COLONIA S.OOMINGO s. ÚRSULA " TO~ 
Si. 61 67 63 
No 39 33 37 

" Tota1 l.00 100 100 

Número de casos 120 81 201 

" Re1ativo (60) (40) (100) 

CUADRO IX. ¿Conoce 1as acciones de1 PRONASOL?, según 

CONOCE I SEXO MASCULINO FEMENINO " TOTAL 

Si. 66 61 63 
No 34 39 37 

" Tota1 100 100 100 

Número de casos 90 l.11 201 

" Re1ativo (45) (55) (100) 

CUADRO X. ¿Conoce 1ae acciones de1 PRONASOL?, según grupos de edad. 

CONOCE/EOAD(~OS) De 1Ba29 De 30a39 De 40a49 De 50 y + " TOTAL 

Si 64 56 68 68 63 
No 36 44 32 32 37 
\- Tota1 100 100 100 100 100 

Número de caeos 95 50 28 28 201 

" Re1ativo (47) (25) (14) (14) (100) 

CUADRO XI. ¿Conoce 1as acciones de1 PRONASOL?, según ocupación Cree). 

CONOCE/ESCOLAR. HOGAR TRAB.M/I EMPLEAD PRO/TE/O. ESTUDI. TOTAL 

Si 60 67 51 68 75 63 
No 40 33 49 32 25 37 
\- Tota1 100 100 100 100 100 100 

Número de casos 60 64 35 22 20 201 

" Re1ativo (30) (32) (17) (11) (10) (100) 
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CUADRO XII. ¿Conoce 1as acciones de1 PRONASOL?. según esco1aridad. 

CONOCE/ESCOLARID. S/EDUCAC. PRIMARIA SECUNDAR. BACH/LIC. "' TOTAL 

Si. 65 62 60 67 63 
No 35 38 40 33 37 

"' Tota1 100 100 100 100 100 

N\lmero de casos 17 76 so 58 201 

"' Re1ativo (8) (38) (25) (29) (100) 

CUADRO XIII. ¿Conoce 1as acciones de1 PRONASOL?. segan aaos de residencia. 

CONOCE/AÑOS DE RES ID HASTA 10 11 A 19 DE 20 y + 

Si. 53 60 74 63 
No 47 40 26 37 

"' Tota1 100 .100 100 100 

Número de casos 57 67 77 201 

"' Re1at:.ivo (28) (33) (38) (100) 

CUADRO XIV. Acciones de1 PRONASOL conocidas por 1oe entrevistados. 

SERVICIO MENCIONADO 

No contestó 
Drenaje 
Drenaje y a1imentaci6n 
Drenaje y servicios púb1icos 
Drenaje y otros 
A1imentaci6n 
Servicios púb1icos 
Servicios púb1icos y otros 
Otros servicios 
Otros y a1imentaci6n 

" Tota1 
Número de casos 

PORCENTAJE 

17.3 
41.7 

2.4 
17.3 

6.3 
4.7 
5.5 
1.6 
2.4 
o.e 

100 
(127) 

CUADRO XV. ¿Demandaron 1os co1onos estas acciones?. según co1onia. 

DEMANDAR/COLONIA STO.DOMIN STA.ÚRSUL "' TOTAL 

Si. 49 36 49 
No 37 52 37 
No sabe 14 12 14 

"' Tota1 100 100 100 

Número de caeos 73 54 127 

"' Re1ativo (57) (43) (100) 
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CUADRO XVI. ¿Demandaron 1os co1onos estas acciones?, aeglln edad y sexo. 

SEXO - H o M B R E s M u J E R E s • DEMANDAR/AÑOS 1a-29130-39J4o-49J5o y+ 1e-29J3o-39J40-49Jso Y• TOTAL 

Si 
62 1 39 1 33 1 

4S 
so 1 47 1 38 1 so 

49 
No 24 46 so 4S 31 47 38 so 37 
No sabe 14 1S 17 9 19 7 23 14 

% Tota1 100 100 

Nllmero de casos 29 1 13 ¡ (~) 1 11 32 1 1S 
1 13 1 • 127 

% Re1ativo (23) (10) 19) (25) (12) (10) (6) (100) 

CUADRO XVII. ¿Demandaron 1os co1onos estas acciones?, seglln ocupación. 

DEMANDA/ESCOLAR. HOGAR TRAB.M/I EMPLEAD PRO/TE/O. ESTtJDI. TOTAL 

Si 39 60 33 40 67 49 
No 47 19 S6 S3 27 37 
No sabe 14 21 11 7 7 14 • Tota1 100 100 100 100 101 100 

Nllmero de casos 36 43 14 1S 1s 127 • Rel.ativo (28) (34) (14) (12} (12) {100) 

CUADRO XVIII. ¿Demandaron los colonos estas acciones?, seglln escol.aridad. 

OEMANDA/ESCOLARID. S/EDT.ICAC. PRIMARIA SECUNDAR. BACH/LIC. • TOTAL 

Si 36 45 S3 S4 49 
No 64 38 27 36 37 
No sabe o 17 20 10 14 • Total. 100 100 100 100 100 

Nllmero de casos 11 47 30 39 127 • Rel.ativo (9) (37) (24) (31) (100) 

CUADRO XIX. ¿Demandaron loa col.onoa ese.as acciones?, según los afies de 
residencia en 1aa colonias. 

OEMANOA/AI'J'OS DE RESIO HASTA 10 

Si 
No 
No sabe 
\" Total. 

Nilmero de casos 
\" Relativo 

53 
33 
13 

100 

30 
(24) 

11 A 19 

42 
40 
17 
99 

40 
(31) 

VI 

DE 20 y + • TOTAL 

51 49 
37 37 
12 14 

100 100 

57 127 
(45) (100) 



CUADRO XX. ¿Atienden las necesidades más importantes?. según coionia. 

ATIENDER/COLONIA STO.DOMI:N STA.ÚRSUL • TOTAL 

Si 59 70 64 
No 18 17 17 
No sabe 23 13 19 

• Tota1 100 100 100 

Número de caeos 73 54 l.27 

• Rel.ati.vo (57) (43) (100) 

CUADRO XXJ:. ¿Atienden 1as necesidades más importantes?. según edad y sexo. 

SEXO - H o M B R E s M u J E R E s 
• ATI:ENDE I Ailos ie-29j30-39140-49lso y+ 18-29 j 30-3 9 l 40-49 f 50 Y+ TOTAL 

Si 
69 1 54 1 50 1 54 

59 1 69 1 7~ 1 
7l. 64 

No 17 23 33 27 l.9 l.2 o 17 
No sabe 14 23 l.7 l.8 22 l.9 l.5 29 19 

1r Tota1 l.00 100 

Número de casos 29 1 l.3 1 (~) 1 
l.l. 32 1 l.6 

1 l.3 1 7 127 
\' Re1ativo (23) (10) (9) (25) (13) (10) (5) (100) 

CUADRO XXJ:l:. ¿Atienden ias necesidades m .. s importan tes?. según ocupaci6n. 

ATIENDE/ESCOLAR. HOGAR TRAB.M/J: EMPLEAD PRO/TE/O. ESTUO:I. TOTAL 

Si 74 63 56 44 73 64 
No 9 16 22 )l. 20 17 
No sabe l.7 21 22 25 7 19 
1r Total. 100 100 100 100 100 100 

Número de casos 35 43 18 16 15 127 • Re1ativo (28) {34} (14) (13) (12) {100) 

CUADRO XXIII. ¿Atienden l.as necesidades más importantes?. por escolaridad. 

ATIENDE/ESCOLAR.ID. S/EDUCAC. PR:IMARIA SECUNDAR. BACH/LIC. • TOTAL 

Si 64 67 60 62 64 
No 18 11 17 25 17 
No sabe 18 22 23 12 19 • Tota1 100 l.00 100 99 100 

Número de casos 11 46 30 40 l.27 

• Re1ativo (9) (36) (24) (31) (100) 
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CUADRO XXIV. ¿Atienden lae necesidades más importantes?. según los aaos de 
residencia en las colonias. 

ATIENDE/~OS DE RES:ID HASTA 1.0 11 A l.9 DE 20 y + " TOTAL 

Si 63 70 60 64 
No l.O l.2 25 l.7 
No sabe 27 l.7 l.6 l.9 
'\" Total l.00 99 l.Ol. l.00 

Número de casos 30 40 57 l.27 

• Relativo (24) (31.} (45} {1.00) 

CUADRO XXV. Demandas expresadas como prioritarias por los entrevist:.adoa. 
según la at:.ención por parte del. programa de Solidaridad. 

ATENC:IÓN Casos 

Sin demandas 64 
Demandas atendidas 70 
Demandas no atendidas 67 

Totales 201 

'"' 
31..8 
34 .8 
33.3 

100.0 

CUADRO XXVI. Servicios considerados como más necesarios. 

SERVICIO DEMANDADO Casos 

No contestó 84 
Drenaje 32 
Seguridad p\lblica 1.9 
Agua 1.3 
Educación 4 
Áreas culturales y recreativas 8 
Alimentación. centros de abasto 3 
Pavimentación y banquetas 9 
Transporte 3 
Limpieza 3 
Al.umbrado pO.bl.ico 3 
Teléfonos 1.2 
centros de salud 4 
Otros servicios 4 

Totales 201. 

V:II:I: 

'"' 41..B 
1.5.9 

9.5 
6.5 
2.0 
4.0 
l..5 
4.5 
l..5 
l..5 
:i..5 
6.0 
2.0 
2.0 

1.00.0 



CUADRO XXVII. Servicios considerados como necesarios. (Recodificada) 

SERVICIO SOLICITADO Caeos , .. ) 
Drenaje 33 24.1 
Seguridad pabl.ica 24 17.5 
Agua 15 10.9 
Otros servicios urbanos 24 17.5 
comunicaciones 14 10.2 
Educación. cul.tura y deporte 15 10.9 
Alimencaci6n y sal.ud 7 5.1 
Otras necesidades 5 3.6 

Total.es 137 100.0 

CUADRO X.XVIII. Necesidad más urgente Creced.). eeg{ln col.onia. 

SERVICIO / COLONIA STO.DOM. STA.CÍRS. TOTALES 

Drenaje 33 e 24 
Seguridad públ.ica 14 24 17 
Agua 10 12 11 
Otros servicios urbanos 17 18 17 
Comunicaciones 15 2 10 
Educación, cul.cura y deporte e 16 11 
AJ.imentac.ión y sal.ud 2 10 5 
otras necesidades 1 e 4 
Total.ea 100 100 100 

Namero de caeos ea 49 137 .. Relativo (64) (36) (100) 

CUADRO XXIX. Necesidad más urgente Creced.), seglln sexo. 

SERVICIO / SEXO MASCULIN FEMENINO TOTALES 

Drenaje 22 26 24 
Seguridad pública 19 17 17 
Agua 12 10 11 
Otros servicios urbanos 15 19 17 
Comu.nicac.ionea 12 9 10 
Educación, cultura y deporte 10 11 11 
Alimentación y sa1ud 5 5 5 
Otras necesidades 5 3 4 
Total.es 100 100 100 

Namero de casos 59 78 137 .. Rel.ativo (43) (57) (.100) 



CUADRO X.XX. Necesidad más urgente (recod.). según grupos de edad. 

SERVICIO/EOAD(AÑOS) 18-29 30-39 40-49 so y + TOTALES 

Drenaje 24 27 23 ~ 21· 24 
Seguridad púb1ica 2l. l.2 J.8 J.6 l.7 
Agua 8 l.2 9 ,\·21 l.J. 
Ot:ros serva. urbanos l.6 l.8 J.8 2l. l.7 
Comunicaciones 8 9 l.8 l.O l.O 
Educac.cult:.y esparc J.l. l.2 9 l.O l.J. 
Al.iment:aci6n y sal.Ud 6 9 o o s 
Ot:ras necesidades 6 o 4 ···o 4 
Tot:ales l.00 J.00 99 99 l.00 

Número de casos 63 33 22 l.9 J.37 

'" Relat:ivo (46) (24) (J.6) (l.4) (100) 

CUADRO XXXI. Necesidad más urgente (recod.). sega.n aftos de residencia.. 

SERVICIO/AÑOS RESID. - DE J.0 J.0 a J.9 + DE 20 TOTALES 

Drenaje 28 29 l.7 24 
Seguridad pClblica 8 2l. 2l. J.7 
Agua 22 2 l.J. l.:I. 
Ot:ros serva. urbanos J.4 J.9 19 :I.7 
Comunicaciones l.l. J.5 6 :LO 
Educac.cu1t:.y esparc 6 6 :I.9 :i.:i. 
A1imentaci6n y sal.ud 6 6 4 s 
Otras necesidades 6 2 4 4 
Total.ea J.00 l.00 J.00 J.00 

Número de casos 36 48 53 J.37 

'" Rel.ac:ivo (26) (35) (39) (100) 

CUADRO XXXII. Necesidad más urgente (recod.). segtln escol.aridad. 

SERVICIO/ESCOLARIDAD S/ESCOL. PRIMA.RIA SECUNDAR BACH y + TOTALES 

Drenaje 20 34 24 :I.4 24 
Seguridad pública o 8 22 28 J.7 
Agua l.O 2l. s s l.:I. 
Otros serva. urbanos 20 l.3 :I.9 2l. J.7 
Comunicaciones 30 l.l. a 7 J.0 
Educac.cu1t.y esparc l.O 6 l.:I. :I.6 J.l. 
Al.imentaci6n y sa1ud o 4 J.:l. 2 s 
Otras necesidades l.O 2 o 7 4 
Totales l.00 l.00 l.00 l.00 J.00 

Número de casos l.O 47 37 43 :I.37 

'" Re1ativo (7) (34) (27) (31) (100) 
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CUADRO X.XXIII. Opinión sobre e1 respeto a1 voto según grupos de edad. 

RESPETO/EDAD CAROS) De 18a29 De 30a39 De 40a49 De so y + • TOTAL 

Si so 19 31 43 39 
No 39 72 61 43 S1 
No sabe 11 9 8 14 10 

• Total. 100 100 100 100 100 

N\lmero de casos 94 47 26 28 19S 

• Rel.ativo (48) (24) (13) {l.4) fl.00) 

CUADRO XXXIV. Opinión sobre e1 respeto a1 voto según 1a ocupación 

RESPETO/OCUPACION HOGAR TRAJO M/I E/P/O ESTUDIAN • TOTAL 

si 47 37 3S 3S 39 
No 40 SS S6 SS S1 
No sabe 14 8 • 10 10 

• Tota1 101 100 100 100 100 

Nllmero de casos 58 60 S7 20 19S 

• Relativo (30) (32) (28) {l.OJ Cl.00) 

CUADRO XXXV. Opini6n sobre el respeto a1 voto según la escol.aridad. 

RESPETO/ESCOLARIO. S/EDUCAC. PRIMARIA SECUNDAR. BACH/LIC. • TOTAL 

Si 35 38 41 40 ,. 
No 41 S1 S1 S3 S1 
No sabe 24 11 8 7 10 

• Total. 100 100 100 100 100 

Níimero de casos 17 71 •• S8 105 • Rel.ativo (9) (36) (25) (30) (l.00, 

CUADRO XXXVI. Opini6n sobre el respeto al. voto según los aftos de residencia 

RESPETO/AÑOS DE RESID HASTA 10 11 A 19 DE 

Si 52 36 
No 35 SS 
No sabe 13 9 

• Tota1 100 100 

Número de casos S4 66 

• Rel.ativo (28} (34) 

XI 
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20 y + • TOTAL 

32 ,. 
s• S1 

• 10 
100 100 

7S ios 
(JB) (100) 



CUADRO XXXVIa. Opinión sobre respeto a1 voto segan a~os de residencia y sexo. 

AiiJ"os DE RESIDENCIA HASTA 10 11 A 19 DE 20 y + " TOTAL 

RESPETO AL VOTO/SEXO FEM.1 MASC. FEM-1 MASC. FEM.1 MASC. FEM. IMASC. 

SI 
S3 1 so 

32 1 41 
26 1 40 36 l 43 

No 34 36 60 48 S9 S8 S2 49 
No sabe 13 14 8 10 lS 3 12 8 

" Total 100 100 100 100 

Ntlmero de casos 32 1 22 37 1 29 39 1 36 l.08 1 87 
t' Relativo (30) (25) (34) (33} (36) (41) (l.00) (l.00} 

CUADRO XXXVII . Opinión sobre el respeto al voto seglln la intención 
de voto para senadores. 

RESPETO/INTENCIÓN PAN PRZ PRO OTROS INDECISO • TOTAL 

Si 32 S3 11 42 42 40 
No S9 32 81 so 49 49 
No sabe 9 lS 8 8 9 11 • Total. 100 100 100 100 100 100 

Namero de casos 22 66 26 12 4S 171 • Relativo (l.3) (39) (l.5) (7) (26) (l.00) 

CUADRO XXXVIII. Opinión sobre el respeto al voto segtln l.a opinión 
sobre la gestión de Carlos Salinas de Gortari. 

RESPETO/SALINAS BUENA REGULAR MAL.'\ • TOTAL. 

Si 54 17 7 41 
No 38 74 73 49 
No sabe 8 9 20 10 • Total 100 100 100 100 

Nllmero de casos 116 23 30 169 • Relativo (69) (l.4) (l.B) (100) 

CUADRO XXXIX. Opinión sobre el respeto al voto según la percepción 
de la relación entre PRONASOL-e1ecciones. 

RESPETO/REL.PRO-EL NO CONTES VOTO XPRI PRO CSG OTROS • TOTAL 

Si 69 27 62 46 37 
No 25 63 38 38 S3 
No sabe 6 11 o 15 10 • Total 100 100 100 100 100 

Número de caeos 16 83 8 13 120 • Rel.ativo (l.3) {69} (7) (l.l..) {l.00) 
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CUADRO XL. Opinión sobre el respeto al. voc.o seglln la col.onia 

RESPETO/COLON:IA S.DOM:INGO s. ÚRSULA .. TOTAL 

Si 43 33 39 
No 43 62 51 
No sabe 14 5 10 .. Toe.al. 100 100 100 

NO.mero de casos 118 77 195 .. Rel.aC.ivo {60) (40} (100) 

CUADRO XL:I. Opinión sobre c.s.G. segdn l.a colonia. 

SAL:INAS/COLON:IA S.DOM:INGO s. ÚRSULA .. TOTAL 

Buena opinión 67 69 66 
Regular opinión 16 13 15 
Mal.a opinión 17 18 17 .. Total. 100 100 100 

NO.mero de casos 101 72 173 .. Rel.ativo (58) (42) (l.00) 

CUADRO XL:I:I. Opinión sobre Carl.oa Sal.ínas seg\:in la ocupación 

SAL:INAS/OCUPAC:IÓN HOGAR TRAS M/J: E/P/O ESTUD:IAN • TOTAL 

Si 60 62 61 75 66 
No 12 13 20 12 15 
No sabe 8 25 20 13 17 .. Total. 100 100 100 100 100 

Número de casos so 56 51 16 173 .. Relativo (29) (32) (30) (9) (100) 

CUADRO XL:I:Ia. Opinión sobre Carlos Sal.ínas seg\:in la ocupación y por col.onias. 

OCUPAC:IÓN HOGAR 
OP:IN:ION 

S.ÚRs¡s.DOM SAL:INAS/COLON 

Buena opin. 
82 1 79 

Regul.ar opin. 12 12 
Mala opin. 6 9 

\' Total 100 

Número casos 17 1 33 
\' Rel.ativo (24) (33) 

TRAB.MAN/:IN EMP/PROF/OT ESTUDIANTES \- TOTAL 

S.ÚRs¡s.DOM s.ORsls.OOM s.ORsls.ooM S.ÚRs¡s.DOM 

57 1 68 
71 1 53 8~ 1 

70 69 

1 

67 
14 11 14" 23 20 13 16 
29 21 14 23 17 10 18 17 

100 100 100 100 

28 1 28 21 1 30 
(:) 1 

10 72 1 101 
(39) (28) (29) (30) (10) (l.00) (l.00) 

X:I:IJ: 
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CUADRO XLIII. Opinión sobre Carlos Salinas de Gortari seglln grupos de edad. 

SALINAS/EDAD 1B-29A,;,os 30 a 39 40 a 49 so y + • TOTAL 

Buena opinión 74 65 61 63 68 
Regul.ar opinión 15 13 22 8 15 
Mal.a opinión ll 22 17 29 17 

• Total 100 100 100 100 100 

Nllmero de casos 80 46 23 24 173 

• Relativo (46) (27) (l.3) (l.4) (l.00) 

CUADRO XLIV. Opinión sobre l.a gestion de c.S.G .• eeglln l.a percepción sobre la 
atención de las necesidades más urgentes por parte del PRONASOL. 

SALINAS/ATIENDEN sr ATIENDE NO ATIENDE • TOTAL 

Buena opinión 77 48 71 
Regular opiniOn 10 29 14 
Mala opinión 13 24 15 

• Total 100 100 100 

Nllmero de casos 7l 21 92 

• Relativo (77) (23J (100J 

CUADRO XLV. Opinión sobre Carlos Salinas segO.n la intención de voto. 

SALINAS/INTENCION PAN PRZ PRO OTROS INDECISO • TOTAL 

Buena opinión 55 64 44 82 72 71 
Regular opinión 20 • 26 18 17 15 
Mala opinión 25 8 30 o 11 14 • Total 100 100 100 100 100 100 

Número de casos 20 62 23 11 36 152 • Relativo (13) (41) (15) (7) (24) (l.OO) 

CUADRO XLVI. Intención de voto seg1.ln la colonia a que pertenece 

INTENCION/COLONIA S.OOMINGO s. URSULA • TOTAL 

PAN 15 9 12 
PRI 36 41 38 
PRO 10 23 15 
Otros part:idos a 6 7 
Indeciso 31 21 27 

• Total 100 100 100 

Ni.lmero de casos 107 70 177 
t" Relat.ivo (60) (40) (100) 

XIV 



CUADRO XLVII. Intención de voto segan grupos de edad. 

INTENCION/EDAD 1B-29Ai\os 30 a 39 40 a 49 so y + " TOTAL 

PAN 15 9 12 8 12 
PRr 45 36 27 33 38 
PRO 12 24 19 8 15 
Otros partidos 7 7 o 13 7 
Indeciso 21 24 42 38 27 

" Tota1 100 100 100 100 100 

Número de casos 85 42 26 24 177 

" Re1ativo (48) (24) (15) (14) (100) 

CUADRO XLVIII. Intenci6n de voto segtln sexo. 

INTENCION I SEXO MASCULINO FEMENINO .. TOTAL 

PAN 16 10 12 
PRr 36 40 38 
PRO 13 17 15 
Otros partidos 8 6 7 
Indeciso 27 27 27 
~ Total. 100 100 100 

Número de caeos 75 102 177 

" Re1ativo (42) (SS) (100) 

CUADRO XLIX. rntenci6n de voto segan grado de esco1aridad. 

INTENCION/ESCOLAR. S/EDUCAC .. PRIMARIA SECUNDAR. BACH/LIC. " TOTAL 

PAN 13 9 11 17 12 
PRr 31 49 34 31 38 
PRO 13 9 21 19 15 
Otros partidos 12 3 7 10 7 
Indeciso 31 29 27 23 27 

" Tota1 100 100 100 100 100 

Número de casos 16 65 4"4 52 177 

" Re1ativo (9) (37) (25) (29) (100) 

CUADRO L. Intención de voto según 1a ocupaci6n. 

INTENCIÓN/OCUPACI. HOGAR TRAB M/r E/P/O ESTUDIAN .. TOTAL 

PAN 7 13 14 21 12 
PRr 52 35 28 37 38 
PRD 7 17 20 21 15 
Otros partí.dos 7 4 12 o 7 
Indeciso 26 32 26 21 27 

" Tota1 100 100 100 100 100 

Número de casos 54 54 so 19 177 .. Rel.ativo (31) (30) (28) (11) (100) 
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CUADRO LI. Intención de voto seglln los ª"ºª de residencia en las colonias. 

INTENCIÓN/AROS RESIO HASTA 10 11 A 19 DE 20 y+ .. TOTAL 

PAN 14 12 12 12 
PRI 49 33 35 38 
PRO 10 14 21 15 
oc.roe partidos 4 9 7 7 
Indeciso 23 33 25 27 .. Total 100 100 100 100 

NGmero de casos 51 58 68 177 

• Relaeivo {29) (33) (38) (100) 

CUADRO LII. Intención de voto aeglln la opinión sobre Carlos Salinas. 

INTENCIÓN/SALINAS BUENA REGULAR MALA .. TOTAL 

PAN 10 17 24 13 
PRI 48 22 24 41 
PRO 9 26 33 15 
Otros partidos • • o 7 
Indeciso 24 26 19 24 

• Total 100 100 100 100 

Número de casos 108 21 23 ·152 

• Rel.ativo (71.) (14) (15) (100) 

CUADRO LIII. Intención de voto aeglln l.a percepción que se tiene sobre la 
atención de las necesidades más urgentes por parte del PRONASOL. 

INTENCION/ATIENDEN SI ATIENDE NO ATIENDE • TOTAL 

PAN 13 6 11 
PRI 44 33 42 
PRO 11 28 15 
Otros partidos 7 6 7 
Indeciso 25 28 26 • Total 100 100 100 

Número de casos 71 18 89 • Relativo {80) (20) (100) 

XVI 
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