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l ntroducción. 

La pobreza es unu de los problemas mris graves que aquejan al mundo y 

representa w1a situación que Jas[ima y ofende. No es posible que en Ja época actual. 

existan todavfa personas que no logran satisfacer sus necesidades esenciales. La 

pobreza se ha vueho un fenómeno !!lobaJ. pues ya no se encuentra Ji mirada por las 

fronteras nacionales. ahora las atraviesa en diversas fonnas. por Jo que es 

indispensable tomar conciencia de este probkrna y proponer soluciones para 

distninuir la cada vez mñs gruesa capa de población ca1alogada en el nivel de 

•·pobre¿a c . .,.;trema·· 

Una idea muy generalizada de Ja pobrcai Ja identifica como un problema 

eminentemenre n1ral, que descansa en Ja idea de que los países miis pobres basan su 

economia en el sector agrícola. 

Sin embargo. las investigaciones rcponan que ésta se ha generalizado, a tal 

grado que en Jos últimos cuarenta ar1os, Ja población urbana de los paises en 

desarrollo se ha quintuplicado y con ellos ha crecido también Ja pobreza. Atraídos 

por Ja perspectiva de obtener alimentos~ trabajo. servicios, etc .• oleadas de 

campesinos han acudido a las ciudades. generando un circulo en donde Ja pobreza 

rural aJirnenta a la pobre7-a urbana. agravando aun más el problema. 

Actualmente. según repares de Ja ONU hay en el mundo. quinientos 1niJJones 

de pobres que no satisfacen sus necesidades más elemc:ntales. y de éstos. entre 

quince y veinte mHJones mueren todos los arlas de hambre. enfcnncdadcs y 

malnutrición. 



Aunque .. la pobreza es un problema mundial que afecta practicamcntc a todos 

los países. el estudio que nos ocupará se refiere a América Latina que es la zona 

que más nos interesa por ser México parte de ella. además de ser una de las regiones 

que ha sido especialmente castigada por la pobrez..a 

En AmCrica Latina es un fc:nó1neno estructural y persistente que cubre una 

amplia proporción de sus habitantes Para 1986 dos terceras partes de los 

latinoamericanos se: encontraban en la categ:orin de ··pobrc;...a extremaº. 

A fines de los ochenta se agrava sustanciahnente la vulnerabilidad social en 

muchos paises de la región y para hacerle: frente:. los gobicn10s diseñan y ponen en 

práctica aJgunos programas sociales de combate a la pobreza. 

De esta fOnna. las estrategias contra la pobrc;, ... "l corncnz..aron a sustentarse en 

acciones en las que participaban gobiernos. organizaciones cívicas y comunitarias. e 

incluso la comunidad internacional. awtquc, resultaría prc:rnaturc> evaluar resultados 

ya que en algw1os casos, los programas apenas se están poniendo en práctica; hasta 

ahora los avances no han sido aJagadores. ya que una larga cadena de fracasos 

forman Ja expc:riencia de Jos prob'Tamas de combate n la pobreza en América Latina. 

A Jo largo de treinta at"\os. varios progranias regionales y de los gobic-n1os de 

los estados. fonnan una gran lista de esfuerzos que se han hecho y todos van 

encaminados básicamente a Jo mismo: apoyo a la agricultura por medio de créditos, 

subsidios a las zonas urbanas principalmente. etc. Desgraciadamente In pobreza 

sigue irreductible, resistente y adc:más. creciendo. 



~~~-
,._,--~~- . 

La prcsed• · . • 1m a.n.áh~•~ de lo-. pTn..,._"'l"arn.;i._<t. que C:'U51cn en 

América Latina. abordando el ca..~.., cspcctfico rle P\.1c"•uco en el lap"Kl cnmprcnchdo 

en el sexenio de Carlos Salina.." de Gort.an. l'Ht8 - l'r-'·'· pcnodo en que~ crea el 

Programa Nacional de Sohdnndad el cu..l.I cohro una E-'1'"•U1 P'L"'Pu1andad en vano~ 

paises de Atn1.."rica Latma El nbJch...-o fundmnental de c .. te prn~tain..1 fue cmprcndCT 

una lucha frontal con1ra la pobrc7.a e'trerna n1cd1;unc l.'l .-.un1.i de C1\Íuc:r1''"'S 

coordinados en lo!i. tres niveles de }!oh1cn1n y d.1n~u10 .. hac1;i ll,..,. ~Pº" .....::-w:1alc:~ 

El Progran1a Nacional de Sohdand.ad a pc-..ar Je que fue e'tructu..r;ido de 

manent que parecía cubnr lo!> a!'pcchi,.. tna!> .ipren11..1ntc .. ( cduc.u::11..rn . .i.lnnc:ntac1on , 

""ivienda, cte.), tampo<.:tl tUnc1onó. pue~ en !'Y1e·uco la 1neqwt•1t1'a d1!<>tnhuc1(~ de l.-i. 

riqueza es cada vez mas nntona 

C>esde nuestro punto de: "1~1a. la~ accione~ ha~1c .. .._.,, para tratar de crradic.ar la 

pobreza extretna deben ccntrar~c en la cdui;ac1nn )o la ahm11.."Jlt."\c10n Amha.'l ~ 

sutnamente imponantcs ya que: la finahdad no ....ena ~en•u C:<-"'"nlo ~1mple pahatt'-O. 

sino para atacar el pr-oblema Je raíz 

La educación. rcsulla fm1dal11cntal p .. ua que la pohlac1on totnc concu:ncia de 

su entorno. de la situación en la que: se encucntr-a. en tnuchos e;'-""º" a causa de $U 

ignorancia. y lo que es más unponante. para que trate de hm:cr al~o para !Whr de ~u 

rezago económico y social. Por ello es 1nd1spcnsablc bnndarlc las fai.;1lad..1des para el 

acceso a la educación. 
- . 



Sin embargo. esto nos lleva n otro g:rnn. problema. el de la alimentación, pues 

por más que la población tome conciencia de ~u situación y quiera resolver de 

nlgw\3 fonnn !>US problem¡L" por medio de su educación. pc._..,r mucho que se le brinde 

la oponunidad de acceder a e11a. esto no po<lr;i ser posible s1 no satisface la más 

elemental y apremiante de su"' necesu.ladc~ la al11ncntac1ón 

Creemos que lo~rando :-.a11sfuc.:cr estas. nct..:e~1dadcs bá~icas. todas tas demás 

quedarían cubiertas y tal vc;r Ji: esta fonna ht propia población buscaria la rnancra de 

sahr de s11 rc1 .. aµo soc1:tl y cconom1co lol!Ta.Jldo asi cumphr con el objetivo que nos 

preocupa. !>Upcrar la s1tu.1c1ón de ··pohrc:r..a cx.trc1na·· 



1 . La Pobreza. 

La pobreza y la inequitativa distribución del ingreso. hoy por hoy. son los 

problemas que más preocupan a los gobiernos. a la opinión pública. a los sectores no 

gubernamentales y a los organis1nos internacionales. 

Existen actualmente infinidad de problemas de carácter social. sin embargo. 

reflexionando sobre Jos m..ismos. encontramos que éstos se derivan directrunentc del 

principal. la pobreza. Para mencionar algunos. encontramos: el deterioro del medio 

atnbiente. Ja deuda e:dema. la VIolencia. Ja comipción. el narcotTáfico. las 

migraciones masivas,. el desempleo y la inseguridad social entre otros. 

La pobreza. se ha extendido poco a poco. de región en región y está presente 

prácticaJTlentc en todos los paises del mundo. incluidos Jos más ricos; nos 

referiremos desde este momento a ella dividida como: absoluta y relativa. 

Sin embargo. a Jo largo de: la investigación. nos centraren1os principalmente en 

el concepto de hpobrcza absoluta•~, ya que es en esta categoría donde se concentran 

los más bajos niveles de vida de la población y desgraciadamenc en donde 

encontramos w1a gran parte de la misma. 

Con las siguientes cifras podremos darnos una idea de Ja magnitud del 

problema~ se trata de una comparación de ingresos del primer mundo y los paises 

subdesarrollados. 



Según el Banco Mundial (BM). 1 tres mil quinientos miUoncs de personas (las 

tres cuartas panes de Ja humanidad), viven cn países pobres. sobre tenitorios que 

ocupan dos tercios de la superficie del planeta; de ellos. calculó hace poco. rn.iJ 

millones de seres humanos sumidos en pobre7...a extrema. UNICEF calculó rnH 

quinienros treinta y cualro millones, o sea. 27°/ú de Ja hmnanidad 2
• Cualquiera de 

las dos cifras. w1a nuís que 01rJ. son aJHsiJna ... 

Los países indusrrializados vivieron. Iras Ja Segunda Guern1 Mundial, una 

euforia desarrollista con crecimienlo sostenido y pleno empico, que termina en Jos 

at'J.os setenla. Con el modelo de sustitución de 1mponaciones. en algunos paises del 

tercer mundo se: crecía ¡t una rasa de más del cinco por ciento anual, aunque Jos 

beneficios no alcanzaban a mas de 20 ó JO º·'O de Ja población. 

En 1979 mil rnillones de personas en todo el mundo ganaban menos de 

doscientos cincuenta dólares al aoo~ mientras que otros mil quinientos millones 

recibian entre doscienros cincuenta y mil dólares. En los países desarrollados las 

cifras eran de seis mil dólares per cápita. 1 

Des pues de Ja .. década perdida·· ( 1 980) sólo 1 O ó J 5 ~<» de Ja población 

mejoró su bienesrar en los países pobres. En J 988. el Producto Interno Bruto (PIB) 

de Jos paises industrializados era de doce mil dólares anuales per cápita.. mientras en 

el sur~ no era de más de selccientos, con mucha gente por debajo de ese ingTeso.4 

1 Banco Munc.h.DJ. -Scn1l:1or. Soc1afc:15 pura kl§ ~-.en C~n:;t2._E.~~Qr.f\.féiua>,D F .• 1992.\.ol 42. no. 5,pp. 
483-489. 
;: Fondo de la:!! Nac10nc!I Un1dlU pura Ja Jnf1maa(L,...,CEF>. .. Eatado Mundlal de 1.a lnfanc1a-.S..rccJona. J991,p.5. 
J Programa de hu N11c1on.c-'!' Umdalo pq.ra el l.ksarroJIO(cn adelante PNUD>.cn J.pf~.B~IIVlJ.g 
Uwnilno.Uoeoc.;t.1'»91.P.G<o . 
.. PNUD.~QfNllQ .19<Jl,C!Q • .W p.I~ 



De esta forma. 20 ~'º de la población de los paises más ricos tiene ingresos 

ciento cincuenta veces superiores que 20 ~'Ó de la población de los paises más 

pobres. Asi. 9So/o de los n1il 1nilloncs de niilos que naccrfm en la próxima década en 

el mWldo ser.in pobres. Hoy mueren de hambre y enfem1edades evitables más de 

trece millones cada a.no~ es decir. n1ás de treinta y cinco mil nii\os al día. Satisfacer 

las necesidades básicas de los niJ1os pobres del nuindo~ costaría veinticinco mil 

tnillones de dólares anuales durante una década. la mitad de lo que gastan los paises 

desarrollados en cigarnllos. o; 

Con triste7..a se observa que cmmdo se demtmbó el bloque socialista, (cuyos 

ideales eran. alcan7.ar una sociedad mús humana. donde pudieran regir cienos 

valores de igualdad. fraternidad y libcna<l) • la correlación de fuerzas cambió en el 

mundo y se debilitó visiblemente Ja lucha contra la pobrc7..a. Es preciso propiciar Jos 

valores hwnanos y Cotncntar la protección a los débiles. los valores de servicio social 

que dificilrncntc podrían realizarse en una cconomia de mercado sin ninbruna 

intervención estatal.~. 

Por otro lado. las crisis recurrentes de los países industrializados los obligaron 

a sentar bases paru que los demás. incluso los más atrasados y lejanos. abrieran sus 

mercados. De esta forma. los paises más pobres entran en el mercado internacional 

como socios desiguales. Algunos han disminuido a la mitad su participación en el 

mercado mundial desde 1960. Así las exportaciones africanas, por ejemplo. son en 

'Juhcta Campo5 • .:._Quc:_haccmos con !M pobn;J.1.. Mé,uco.Ed.Agu1l11r.NUC"lo·o Siglo. Mé:ii,j,co,p.39 
•Enrique GoRT..ale1 T1burc10.~lJldq y Politica Soctal.Méuco.tnstnuto Nucionoal de Admimr.tración 
PUbhca (INAP>.19'11 pp w.-97 



un 90% de materias primas, y las lati.noarnericanas lo son en un 75%. en tanto que 

Jos precios se deterioran y Ja demanda Wsminuyc. 

Por otro lado. si Jo que e.xponan los países subdesarrolJados c!s mano de obra, 

se topan con muchas barreras. La mano de obra m siqmera representa por sí sola una 

ventaja comparativa. salvo que. además de ser barata, tuviera alta calificación 

tccnoló!:,rica. Jo que desgraciadamente no ocurre. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expresa que 

a menos que los paises en desarrollo adquiera.u w1 rnayor control sobre la creciente 

industria del conocimierHo. pennanecerán por siempre rezagados en la producción 

de valor agregado. 7 De hecho. el Ban..:o Mundial. apuntó el acceso a la tecnología 

como una nueva fórmula para combaur la pobreza y aseguró que Ja redistribución 

del ingreso es Ja única opción para asegurar Ja paz sociaJ ... Sin educación no habrá 

milagros económicos··.H 

Asf vistas las cosas. el control de la tecnología opera como una nueva fbnna 

de colonjaJismo que sirve para fomentar la pobreza y mantener a Jos paises que no 

cuentan con ella sometidos y a merced de Jos que la poseen. 

La inversión de los estados tiene que estar dedicada a Ja formación de 

recursos hlUllDllos, o sea. a la educación, pero cuidadosamente, porque si no se 

garantiza eJ acceso a toda Ja población a una educación básica de calidad y al 

• Mt.-UO.-Aménca ~unu. EJ rcso de Ja pobre7.a·· • .santa Fé de flogcCa.&!Jtorial PrcscncJa,1992.p.l l l. 
•eamp:tS, ~.p.73 



fonaJecimiento de una educación superior y tecnológica. sólo se ahondan\ la brecha 

entre marginados y privilegiados." 

Lo peor deJ caso es que la pocu ayuda internacional que reciben Jos paises 

subdesarrollados en forma de créditos aunque es escasa, no es utilizada por Jos 

gobiernos que Ja reciben ni en un 1 01?-ó pura cubrir necesidades básicas de Ja 

población en estado de pobre7..a extrema y ayuda matemo-inf'antil. incluyendo 

planificación familiar. 10 

En el mercado mundial. Jos paises no tienen acceso al crédito ni a Ja 

tecnologia; Ja disparidad tecnológica y en sistemas de información sigue creciendo._ 

protegida por el primer mundo~ Ja deuda sigue siendo detenninante; las tasas de 

interés reales en los ai\os ochenta fueron de 4o/o para los industrializados y de 17% 

para Jos paises pobres, debido a la reducción de sus precios de exponación. que hizo 

muy desfavorable el ajus1c de Ja tasa de interés norn..inaJ. de acuerdo con Ja tasa de 

cambio. Como consecuencia. mientras más pagan Jos deudores más deben. Ni cJ 

Banco MundiaJ (BM). ni eJ Fondo Monetario Internacional (FMJ) han podido 

equilibrar estas fluctuacióncs~ sino que las han intensificado. 11 

La inversión internacional directa siJ:,'lJe circulando en un ochenta y tres por 

ciento entre paises industrializados. buscando la mayor rentabilidad. Incluso los 

capitales de paises pobres prefieren irse a paises ricos. 

il-PNlJD.""Améric.a Lnuna. El teto .. -~ pp67·70. 
1ocamSJ05. Olt..SlL P 86. 
11 PNUD.cn ~~rrpJJollP"'llDQ.Bogoul. Tercer mundo .Ediloro.JV92.p. JH. 



Otro de los sectores donde se acentúan los problemas y que contribuye con un 

alto porcentaje en la generación de pobreza extrema es el agricola. Acorde con 

dcclaraciónes de la Orgamz..ación de Naciones Unidas (ONU). 1
l Ja pobreza es un 

problema rural. los paises mas pobres son eminentemente agncolas. los indigentes 

viven predominantemente en zonas rurales. La Organi.?...ación de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha ser~alado que mas de 75o/o de la 

población de los paises rnás pobres del n1undo vi ve en zonas rurales y depende de la 

agricultura para su sustento. Ademas. los productos agricolas representan casi 40'% 

del P1B de estos paJscs y mas de 50°/o de sus ingresos por concepto de 

exportaciones. 

El nUmcro de pobres que vive en zonas n..irnles. aumenta a ritmo constante. 

sobre todo después del estancruniento que hubo en la esfera del desarrollo durante 

ºel decenio perdido .. de 1980. En este momento Jos indigentes constiruycn casi la 

quinta parte de la totalidad de Ja población mundial. 

Aunque suene paradójico. la inseguridad alimentaria es también un problema 

rural. ya que Ja inmensa mayoría de los ochenta millones de personas que sufren de 

malnutrición crónica en todo el mundo viven en las zonas rurales de los países en 

desarrollo. 

El agricultor. por falta de recursos para hacer producir su tierra, la abandona y 

ernigra a las cuidadcs en busca de su supervivencia. anteponiéndola a Ja 

conservación de sus bienes. propiciando el éxodo campesino a las ciudades. Asl. la 

pobreza rural alimenta a la pobreza urbana. Sin embargo~ y aunque alrededor de mil 

1.:oNU ... La distribución gcograllrn de la pobrc.ra .. ,cn l~fQ~.~~..Qg¡lrTQllo humalb),Bogot.a.199 ... pl. 



miJJones de pobres de todo el mundo viven acrualmenre en zonas rurales. Ja situación 

éstá cambiando con celeridad. En los últimos cuarenta a.ftos. la población urbana de 

los paises industrializados se ha duplicado y la de los paises en desarrollo. se ha 

quintuplicado. No es solamente el mWJdo el que se urbaniz..a progresivamente. Jo 

mismo ocurre con la pobreza. 11 

Segün la ONU. la población urbana. que en 1950 representaba menos de 300/o 

de Ja humanidad. ha crecido hasta situarse en alrededor de 4So/o en 1995. 1"' En el ailo 

2005, WJO de cada dos seres humanos. vivir.a en una ciudad; en Jos países en 

desarrollo hay actualmente unos trcscicnlos millones de pobladores urbanos que no 

obtienen ingrc'ios suficientes para atender siquiera sus necesidades clementaJcs de 

aHmentación y alojanüenro. Por otro lado. el rápido aumento de Ja población de las 

zonas urbanas está Eorzando considerablemente tanto la capacidad de las 

infraestructuras y de las viviendas como Ja capacidad del medio en general. En 

1990. aJ menos seicientos millones de pobladores urbanos de Jos países en 

desarrollo \.ivian en condiciones precarias de salud y en condiciones que entrai\aban 

peligro para su ·vid.a. La mayoría de las personas ,,...¡ven en estas condiciones de 

desempleo y subcmpJco permanentes que Ja mayoria de las ciudades no están en 

condiciones de asimilar por el desmesurado crecimiento de la población. ni de 

ofrecer oponunidades de empleo o viviendas suficientes. 

Por otro Jado. el campesino que decide no emigrar quedándose a trabajar Ja 

tierra., por Jo general. sólo consi,bY"UC endeudarse y tenninar por perderlo todo. ya que 

las cantidades que hay que invenir les resultan incosteabJes. La Revolución Verde 

, , Compos. QJl._QL p J 1.1 
... NiK:ronoi Unida.~ ... Focalt,,.i.ciOn y Pobrc7A ... c:n Estpt;llQJ_~_J.nJQ~~-~. Santiago de: ChJJc:,199!5,p.9. 



ejemplifica ésto claramente ya que •·racionalizarº la Db~cultura no beneficia en nada 

al campesinado, donde éste sembraba los productos que después él mismo 

consumia. ahora siembran Jas transnacionales para exponar. La migración a las 

ciudades ha estado apoyada por poUt icas que pri"1Jegian el desarrollo industrial y 

descuidan el sector agropecuario. salvo para apoyar a Ja nh'Ticultura comercial en 

gran escala destinada a la exponucíón. Los centr-os ur-banos son lugares de 

crecimiento dentro de zonas aun má.s extensas de marginación. Funcionan como 

imanes de atracción para Jos desplazados del campo. cada vc:l: mits pobre. Sin 

embargo, la g:ran mayoria de esas masas que emigran en busca de medios para 

sobrevi\>ir participarán sólo de la pobr-eza porque la industrialización y los servicios 

no alcanzar1 a asimilarJas. 15 

Hasta aquí hemos descrito algunos aspectos generales del problema de la 

pobreza.. aunque hace falta precisarla conceptualmente y sedalar sus niveles. A 

continuación sei\nlaremos dichos conceptos desde el punto de vista de varios 

autores. 

1.1. Concepto de Pobreza. 

La pobreza ha sido conceptualizada desde dllcrcntcs enfoques y puntos de 

vista: 

1
' Enrique Astorp Lira. -Pubn:7.a de 105 prosrnmas de combate a la pobreza-. en ~~L<;'AmJ;!;¡i. Mb.jco, 

28 de agosto de 1996,pp. 1 y 2. 



Para Sebastinn Pir'lcra. las familias en pob,-eza corresponden a aquellas que, 

dados sus hábitos J"especfo a gas1os en alimcn1os y no alimentos .. no aJcan7.an a 

satisfacer con sus f"ecursos Jos ,-equerim1enlos nutricionnlcs mínimos. 

Secbohm Ro\.~mt.rcc .. sostiene un enfoque biológico. según él la .. pob,-eza 

primaria'' consislc en la que padecen aquellas familias cuyos ingf"esos rotales 

resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas ,-elacionadas con el 

mantenimiento de la simple eficiencia fisicu. Este enfoque. en el cual el hombre es 

claratnenrc el aspecto básico de la pobre7..a. ha sido 1nuy atacado en Cpocas 

recientes. La utili7...ación de csrc cnfOquc. p,-esenta variaciones de acuerdo con los 

rasgos flsicos. condiciones climáricas y hábitos de trabajo. incluso por su grupo 

específico en una región determinada, Jos rcqucrllnicntos nutricionales son dificiles 

de establecer con pl"ec1sión. "' 

En estos dos enfoques. el problema de la aJirnentación es fundamental y ocupa 

un Jugar centra) en Ja concepción de pobreza. 

MiJJe,- y Roby han desarrollado un enfoque de Ja dcsihruaJdad. Ellos enuncian 

Jos problemas de la pobrez...a en términos de estratificación y Ja conciben como un 

problema de desigualdad; la linea de pobre:r.a que se use para identificar a Jos pobres 

ha de ser trazada en relación con estándares contemporáneos de Ja comunidad en 

cuestión~ de tal suene que la pobrez.a podria parecer muy similar a la desigualdad 

entre el grnpo más pobre y el resto de la comunidad. El interés se centra en cerrar las 

brechas entre los que están abajo y Jos que están mejor en cada dimensión de la 

u NtJ .. f'oc:al.J.zac:J.6n y - op.c.it.~ p.48. 
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estratificación social~ 17 sin embargo para muchos autores la desigualdad es un 

problema muy distinto ni de In pobreza. 

Analizar la pobreza como un problema de desigualdad o viceversa. no le haría 

justicia a nlngw10 de los dos conceptos. Obviamente ambos están relacionados. 

pero ninguno de los dos conceptos subsume aJ otro. Reconocer la naturaleza 

distintiva de la pobreza como concepto pcnnitc que se le trate como un tema de 

interés por si mismo. El papel de Ja desigualdad en Ja prevalencia de la pobrc7..a 

puede estar presente entonces en el aná.hsis de la pobre;r~. sin hacer equivalentes los 

dos conceptos. IH 

Pctcr To\11i.•scnd sostiene el enfoque de la privación relativa. que ha sido muy 

socorrido. Ser pobre tiene mucho que ver con tener privaciones~ sin embargo. para 

wi .. anim.al saciar· el conccpro de privnción es relativo. hay que considerar Jos 

grupos con los cuales las pef"sonas en cuestión se comparan realmente. lo cual puede 

constituir uno de los aspectos rnás dificiJcs en el estudio de la pobreza con eJ 

enfoque de privación ,-clativa. El sentimiento de privación de una persona esta 

íntimamente ligado a sus espectativas. a su percepción de lo que es justo y a la 

noción de quién tiene derecho a dlsfnJtar qué. 1" 

Sin embargo. el enfOque de la privación relativa no puede ser. en realidad. la 

única base del concepto de pobreza; este enfoque es complementario y ao 

alternativo del análisis de Ja pobreza en ténninos de disposición absoluta. 

l • J.drim. p 86. 
1• Laura Gcnmniano Mclchor. Análisis de la fl'Obrc..la en l\.1éxico J9S9-l9'>1.l Tesis de L1ccnC1atuns en E.conomla.. 
Méxioo. FaQl.lladdc EconomJa, lJNAM.1995. p.15. 
1• f.Qrsrri_p 22. 
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Mollie Orhansky. es el principal exponente del enfoque de juicio de valor. En 

tiempos recientes muchos autores además de él, han expuesto que .. Ja pobreza es un 

juicio de valor''. Parece natural concebir la pobreza como algo que se desaprueba y 

cuya eliminación resulta moralmente buena; este autor ha dicho que la pobreza, 

como la belleza, está en el ojo de quien Ja percibe. 

Puede ser también el caso. según Eric Hosbawm de que la pobrcL.a .. siempre 

se define de acuerdo con las convenciones de la sociedad donde ella se presentaº. 

Pero. esto no conviene al ejercicio de medición de Ja pobreza en una sociedad dada 

en un juicio de valor, ni en un ejercicio subjetivo de al,bY'"\J.n tipo. Para la persona que 

estudia y tnide la pobre7..a, las convenciones sociales son hechos cienos y no asuntos 

de moral o de bUsqucda subje1iva 

Adam Srnirh apwuaba hace ya mas de!' doscientos ai\os: .. Por 1nercancias 

necesarias entiendo no sólo las que son indispensables para el sustento de Ja vida. 

sino rodas aqueJJas cuyas carencias son. según las costwnbres de una comwt.idad. 

algo indecoroso entre las gentes de buena reputación. aun entre las de clase 

inferiorº. Hay que evitar un fardo de problema que sea deshonroso.20 El ejercicio de 

describir el predicamento de los pobres en términos de Jos estándares predominantes 

de ºnecesidades·· involucra las ambigüedades inherentes aJ concepto de pobreza. A 

las personas no se les debe pcnnilir llegar a ser tan pobres como para ofender o 

causar dolor a Ja sociedad. No es tanto Ja miseria o el predicamento de Jos pobres 

sino la incomodidad y el cosro para Ja comunidad. Jo que resulta crncial para esta 

;.;i PNUD." A.mtrica L:itina: EJ rc10 .... ~ p • .a5. 
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visión de Ja pobreza. es decir. su inconveniencia se da en la medida en que los bajos 

ingresos crean poblcmas para quienes no son pobres.~ 1 

Hasta aqui hc1nos repasado al.gunas de las intcrpctaciones conceptuales mas 

utílizadas para explicar Ja pobre7.n. Dudo que podrla ser factible que lleh"UTB a 

confundirse el tém1ino de pobr-e:.r .. a con cJ de: mart:,.'inación. resulta necesario an41Jizar 

este último concepto. -La margínacióu es un fcnó1ncno estn1ctural de multipJc:s 

dimensiom:s .. Connas e inrcnsidades. que se expresa en la cxcJusión de la población 

del proceso del desarrollo y del disti'ute de los hc!ncficios-. Y es cierto que se 

diferencia de los estudios de la pobreza ya qu~ ésra estima el déficit socíaf a njvel de 

Jos índividuos o Jos hogares. pero. también es cierto que Jos estudios de pobreza 

incJuycn la marginación. 

Para efecto de hacer mas fácil la ~omprensión def fenómeno de fa pobreza. en 

esta investigación se utilizará el concepto adoptado por el Banco Mundial: Ja 

imposibilidad de alcanzar un nivel de vida minimo utilizando Jos ingresos y Jos 

gastos pcr cápita para medir dicho nivef.n 

Así~ Jiberar de Ja pobreza a las personas que Ja padecen depende en gran 

medida de WJ mayor conocimiento de cuántos pobres hay9 dónde viven. y sobre 

todo~ por qué lo son. 

:i ir.km. p. 87,El prof~r .Re.in ~ta decnbiendo uno Je los l1"c:"1!i .. cow:eptos ompJJot .. ~ha pobrczu:, la \'J,&jón cttada 
COITC$pondc" -exrcmahdad". 

:lldcm. p,95. 



1.2. Mélodos de medición de la pobreza. 

Desde ímales del siglo pasado y hasta la década de los cincuenta 

predominaron en el mundo los métodos de medición de Ja pobreza basados en la 

construcción de canastas nonnativas de satisfactores esc..~cialcs (CNSE) completas. 

Existen varios métodos para medir la pobre7.a. algunos se centran en la 

deímición de ésta a panir de la canasta básica. 

Rov•ntrec. &;omcnzó con una canasta destinada exclusivamente a mantener In 

eficacia fisicn y la salud. Modificó en sus ultimos estudios su enfoque. al tomar cada 

vez mas en cuenta las necesidades sociales o convencionales a panir de la 

observación del componamiento de los hogares. 

Towsanc.l. en 1954. propuso haislar"' de entre aquellos hob"BTCS que satisfagan 

rcqueriinientos nutricionalcs al 25°/o que lo logre con Jos menores ingresos; o mejor 

dicho. los menores ingresos. menos costos fijos involuntarios. como rento y seguros 

compulsivos. El gasto inedia total de estos hogares, menos los costos fijos. de 

acuerdo con los trunai\os de los hogares, puede considerarse como línea de pobreza. 

Orhansky en 1965. elaboró el procedimiento en el que se basa la linea de 

pobreza de los Estados Unidos. el cual es igual al de Towsand. excepto en que se 

pane de una canasta norTnativa alimentaria (CNA).21 

·u 1'km... p. IOl. 



El método que se aplica actualmente en América Latina se asemeja al de 

Orhansky. aunque algunas modalidades se parecen al propuesto por Towsand. Este 

enfoque podriamos llamarlo CNA. variante de la canasta normativa alimentaria. que 

consiste en: 

• Definir dicha canasta, calcular su costo y considerar éste como la linea de 

pobreza extrema. 

• Multiplicar esta linea por un factor para obtener Ja linea de pobreza. el factor se 

estima con base en el coeficiente entre c1 gasto total de consumo en el hogar y el 

gasto en alimentos del primer estrato de hogares que satisfagan sus requerirnlentos 

nutricionales. 

En América Latina se ha generalizado la elaboración de mapas de pobreza a 

partir del analisis por hogar. hacinamiento. viviendas inadecuadas o irnpro"-isadas. 

abastecimiento inadecuado de agua. carencia de servicios sanitarios e inasistencia de 

los menores a escuelas primarias. un indicador directo de cap¡.icidad económica que 

asocia el nivel educativo del jefe del hogar en la tasa de dependencia económica. 

Asi mismo. los métodos más usuales de medición de la pobreza en América 

Latina son tres principalmente:24 

a) Linea de Pobrcza(LP). que consiste en: 

• Def'mir las necesidades básicas y sus componentes (qué es necesario). 

• Establecer una canasta nonnativa de satisfactores esenciales (CNSE) para cada 

hogar. 

~· ~ p.107. 



• Calcular el costo de CNSE 

• Compararla con el ingreso del hogar o con su consumo. 

• Clasificar como pobres n todos los hogares cuyo ingreso es menor que el 

estipulado en la línea de pobrc7..a. 

Este n1étodo consiste en comparar el ingreso de un hogar (o el consumo) per 

cápita (o por adullo equivalente por ho,t.!ar) con la llamada línea de pobreza. 

expresada en los mismos términos. Los hogares con ingresos menores que ésta se 

consideran pobres y la 1nismn carncteristica se atribuye n cada una de las personas 

que con ellos habitan. 

b) Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La pobreza tambiCn pucdt: medirse a panir de las necesidades básicas insatisfechas; 

este método consiste en: 

• Definir las necesidades básicas y sus componentes. 

• Seleccionar las variables e indicadores que expresan el grado de satisfacción de 

cada necesidad y componentes. 

• Fijar wt nivel míni1no para cada indicador debajo del cual se considera que Ja 

persona u hogar no satisface las necesidades en cuestión. 

• Clasificar como pobres los hogares con una o más necesidades insatisfechas. 

Se considera que cuando persisten más de dos necesidades insatisfechas se 

está hablando de pobreza extrema. 



.. 
El método consiste en comparJr la situnción de cada hogar en materia de wt 

grupo de necesidades con una serie de nonnas que expresan. para cada una de ellas. 

el nivel mínimo debajo del cual se considera insatisfecha la necesidad. 

Para identificar a Jos pobres. dado un conjunto de ··necesidades básicas ... es 

posible utilizar por lo menos dos métodos. Uno consiste en dctennmar el conjunto 

de per~onas cuya canasta de consumo acrual deja insatisfecha alguna necesidad 

básica. A este se le puede llamar tnétodo directo y no involucra ninguna idea de 

ingreso. ni siquiera t:I nivel correspondiente a la linea de pobre7..a. en contraste con lo 

que puede llan1arsc el •·metodo del ingreso ... ya que se tiene que calcular el ingreso 

mínimo. o la linea de pobreza. en el cual todas las n~cesidadcs mínimas 

especificadas se satisfacen.~~ 

e) Medición Integrada de Pobreza. (MIP).~t. 

Luis Biccaria y Alberto Minujn dieron Jos primeros pasos en Ja elaboración de 

este nuevo método que consiste en términos generales en una integración a.critica de 

Jos métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBJ) y Lineas de Pobreza (LP) 

tal como estos se desarrollan para aplicarlos en fonna independiente. la integración 

de Jos dos métodos implica revisar sus distintos pasos, suprimir redWldancias y 

buscar su complementación plena. 

Por su lado, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) utili7..a el 

método de la Linea de Pobre7.a; calcula el costo de una canasta de alimentos cuya 

composición cubre las necesidades nutricionales de Jos habitantes. sus hábitos de 

::s[§kl]L.p.11, 
_...PNUD.'ºDcsarrollo sin pobrcza''.Dogotá,1990.p 63. 



l 7 

consumo predominantes. asi como Ja disponibilidad efectiva de aJimenlos y sus 

precios relativos. AJ vaJor de esta canasta se adiciona WlD estimación de los recursos 

requeridos por los hogares para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no 

alimentarias. 

El Proyecto Regional para la Superación de la Pobre; .... , (PNUP) del PrOb'Tama 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNlJD). utiliza el n1étodo de Ja linea de 

pobre~ el cual se toma como punto de panida para especificar la canasta 

nonnativa de alimentos (CNA) que establece la Coordinación General del Plan 

Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). 

El PNUP empezó a promover la npJicación de la combinacic)n de Jos métodos 

de la Linea de pobreza y el de las NBI. acunando el nornbrc de Medición Integrada 

y propuso ºJ""ecomendar y promover el uso del mCtodo integrado de medición de la 

pobreza.. (MIP) en los paises de An1érica Latina y el Caribe". 27 

Integrar en las mediciones de pobreza. el ingreso y las necesidades básicas 

insatisfechas significa integrar lo económico con lo social. 

A1 determinar el numero de personas que vive en la pobreza y en Ja pobreza 

ex.trema los resultados varían seb'l·m cada método y seglln cada concepción de 

pobreza. es decir, no hay un método homogenci:üldo para medir este problema lo 

cual nos trae diferencias estadísticas significativas. 

::Y Naciones Unidas. -J1..1ag.nilud de la pobrc;-.a en América l....utina en los all05 ochenUt'", en fllBHifos e Informes de lg 
ca:.J. San1iugo de Chile. l'J91.p .¡7 
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Casi todos los paises del mundo. que están preocupados por buscar Ja 

erradicación de la pobreza elaboran diversos programas encaminados a superar o 

por lo menos disminuir este problema. Precisamente de cómo ha evolucionado la 

pobre7.a y qué se ha hecho para tratar de combatida nos ocuparemos en el se1:,,.-¡.¡ndo 

capilulo donde nos limitaremos a una de las regiones más castigadas por la misma .. 

América Latina. 
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2. La Pobreza en América Latina. 

Ante el surgimiento de un nuevo orden internacional. América Latina enfrenta 

como todo el mwtdo. la necesidad de recomponer sus estructuras políticas, 

económicas y sociales. 

Durante mucho tiempo se padecieron regimcnes autoritarios. guerras civiles y 

una severa crisis económica y social que la dejó ni margen del mundo desarrollado. 

en su historia encontramos problemas que podrían verse como una tradición,. por 

ejemplo. la desigualdad y la injusticia. Se tuvlcron que atravesar muchas situaciones 

dificilcs y décadas para que pudieran cosecharse frutos de la lucha por la 

dernocracia. 

Sin embargo. todavía la inestabilidad en las condiciones de ·vida de los 

pueblos latinoamericanos, pruvoca que existan situaciones tan comunes y al mismo 

tiempo tan preocupantes como por ejemplo: economías pobr-es. democracias débiles 

y gobiernos violadores de los dcr-cchos hwnanos. La pobreza extrema es el principal 

factor de inestabilidad política y Jo que pr-ovoca mayor riesgo para el debilitamiento 

de la conciliación entre sociedad y gobierno. De ahi que. en la medida en que las 

sociedades latinoamericanas sean capaces de equilibrar la balan7.a entre riqueza y 

pobreza, lograran un nivel de vida más justo y equitativo. 

Los rezagos históricos son evidentes. El desarrollo de la industrialización de 

las últimas cuatro décadas provocó una mib'Tación nrral que llevó a un crecimiento 

incontrolado de la población ur-bana latinoamericana. Las estadisticas demuestran 

que. mientras en los ai1os cincuenta la población que vivia en las ciudades. 
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representaba 41. l '?-ó de Jos habitantes de Ja región. para 1990 el porcentaje había 

aumentado a 71.9 %. 1 AJ elevado ri1J110 de crecinticnto demográfico -156 millones 

de personas en 1950 a 430 millones al inicio de esta década·. se agrega un grave 

problcrna de deuda extcnta que descapilalil"ó las cconomias de estos paises y 

favoreció la transferencia de recursos al exterior. AJ nUsmo tiempo esta situación 

tiene ntultiples efectos: provoca el crecimiento de las grandes ciudades. que resultó 

incontrolado y desmedido~ evidencia la incapacidad del Estado para responder a las 

demandas de servicios públicos suficientes y. en general. deteriora la calidad de vida 

de los pueblos. 

La marginación y Ju pob.-cza impiden un desarrollo integral La thlta de 

empleos y Ja imposibilidad del Estado y los aparatos productivos de brindar a las 

nuevas generaciones el ingreso al mercado laboral, crea reclamos sociales que ponen 

en duda la eficiencia de Jos proyectos políticos y la seguridad de las clases 

trabajadoras. 

Los países latinorunericanos enfrentan circw1s1ancias que requieren Ja 

instrumentación de estrategias de desarrollo que sean capaces de fomentar Ja 

recuperación económica y la estabilidad instilucional. Unicamcnte asi. podría 

mantenerse una reJacion equitativa y permanente en todos Jos campos y con otras 

naciones y regiones del mundo. 

Con respecto a la cconomfa. durante los aiios ochenta (conocidos como ••Ja 

década del desarrollo perdido'") en Latinoamérica. se realizaron diversos esfuerzos 

para enfrentar las grandes dificultades que se presentaban en Ja región. Estos 

1-Nl.J-Foca.Jir.aaón )' ... '".SUL.QJ.p. l!!l. 



esfuerzos fnscusaron por problemas en las cslructuras cconóm..icas de los estados que 

conforman el área y su gran crcci.iniento demográfico. además de problemas 

externos. como por ejemplo: la caida de los precios de las materias primas. que trajo 

como consecuencia una situación de desventaja en las condiciones de intercambio 

con el resto del mundo~ el resurgimiento del proteccionismo en los paises 

desarrollados y la crisis de financiamiento, que hizo que disminuyera de manera 

imponante la circulación de recursos hacia la región . .;! 

Debido a la crisis, América Latina se vló obligada a corregir sus estratég;ias 

económicas. Los procesos de retOnna de sus economías están principalmente 

orientados a aumentar la competitividad de los sistemas productivos nacionales. En 

este momento también se busca organizarse en bloques l'"Cgionales y subrcgionalcs. 

Paralelamente. la región sigue sufriendo un tremendo l'"ezago social que ha 

llevado a estos paises a l'"eplantcar sus pl'"oycctos de desarrollo para salir del mismo 

y tnltar de mejoral'" los niveles de vida de sus pueblos. La modernización y la 

integración solo ~erán posibles si América Latina logra extendel'" los mayores 

beneficios a la mayal'" parte de los sectores de su población ... De acuerdo coa la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 1990 46 % de 

Jos habitantes de la región vh.ia por debajo de la línea de pobJ"cza, Jo que significa 

que 196 millones de personas no tienen acceso a vivienda. servicios y educación~ 

mientras que segiln Ja misma organización, 22 % (93 ntillones y medio) vive poi'" 

debajo de Ja línea de indigencia ... 3 Est.:'1. situación se explica en parte si 

consideramos que, durante la década pasada, e1 producto per cápita cayó 

=eampos. ~ 5:1 
.INLJ,"Magnilud de Ja pobrc:z.u .. -. 9.P.sJLP 4~. 



sostenidamenre en J % anual y que para 1990. eJ ingreso promedio per cápita 

alcan%aba apenas dos mil ciento ochenta dólares anuaJes. existiendo casos. como 

Haiti y Nicaragua. donde esre ingreso no llegaba a quinientos dólares al afio ... 

La situación mWldiaJ que estamos enfrentando ofrece una oportunidad única 

para lograr Ja incorporación de América Latina a otros mercados con poJitícas 

económicas adecuadas. existe la urgente necesidad de la reb7ión de introducirse en la 

economía internacional de manera mas competitiva. por eso el surgimiento y 

actualización de las. tendencia.s intcgrucionist&JS de fa zon&J. 

Sin embargo. Jos esfuerzos rcbrionalcs para la inserción plena de Ja reb~Ón al 

nuevo sistema internacional tendrán éxito sólo en Ja medida en que las naciones 

industrialU..adas contribuyan a este: proceso con transferencias de recursos y 

tecnología y abran sus mercados a las exportaciones latinoamericanas. 

2.1. Evolución de la pobreza en An1érica Latina. 

Hasta ahora. hemos dado una rápida revisión a las condiciones en que se 

encuentra América Latina en diferentes ámbitos. a continuación haremos un breve 

repaso de Jos problemas que la han IJcvado a su estado actual desde 1970. 

En Jas últimas dos décadas. Ainérica Latina ha atravesado por dos fases 

marcadas por signos cJaramenre opuestos: e) decenio de los setenta. que para. Ja 

mayoría de Jos países fué WJ periodo de crecirniento económico, y los aitos 

'4NU.-Focal~1ón y ... -.2Jl.'!&L p.2.l. 



posteriores en que la crisis deterioró sensiblcmcnlc las condiciones de vida de 

amplios sectores de Ja población. 

Hasta los anos setenta,. como ya se mencionó,. las perspectivas parccic.-on 

abiertas y favorables. ··Los paises en desarrollo crecieron en los al"los cincuenta, los 

sesenta y los setenta a un indice superior a 5~,o. aunque no se tradujera en 

distribución equitafrva del bienestar .. _5 La modernización trajo industria y expansión 

en los servicios de agua y energía. comunicac1ones, transpones y ,;"icnda en los 

enclaves industriales. El modelo onentado a inc.-emcntar el PIB como la gran meta 

descuidó la realidad de inestabilidad que se escandia dctras de las cifras. No se hizo 

mucho para p.-op1cia.- un bienestar que, tcóricatncntc, tcndcia que ir "goteando'' 

desde los núcleos n1odcn1os que s1 crecían. L'ls cond1ciones de "ida de los mas 

pobres se deterioraban en la medida en que se acercaban los más ricos a formas de 

vida del none. •·La dcsintc~"Tación de la ªb~culturn tradicional obligó a imponar 

granos básicos y nu contnbuyó a la consolidación de mercados internos. Recursos 

crecientes se destinaron a satisfacer demandas de bienes y servicios de los sectores 

prósperos. Se descuidó la protección al ambiente y se fundó la industrialización. más 

o menos precaria. en una ere-ciente dependencia de la ciencia y la tecnologia del 

none~ aunque muchas veces Ja tecnología obtenida fuera obsolctaº.c. 

Se pensaba abolir la pobreza extrema al terminar el siglo pero. por el 

contrario, se fue sel landa aún má.s la subordinación de los países pobres a los más 

adelantados. La ayuda para el desarrollo fué nmy poca y poniendo siempre 

condiciones po1iticas. El crecimiento demográfico hizo crecer mucho a Ja pobreza y 

• Gcnniniano. 212....!i!.1. p 26 
• Astorga. Olt.~I. pP. 1 y 2 



acentuó presiones sobre los centros urbanos que se vcian incapaces de solventar las 

demandas cn:~cienres de servicios. A principios de Jos ochenta. Jos paises 

desarrollados con sobreproducción y cx<.~cdcnrcs de: liquidez. ofrecieron crédJtos aJ 

tercer mWldO para colocar allí sus mercancías. los pobres entraron en un juego que. 

aJ subir las tasas flotantes de interCs. se hizo cada vez mas disparejo y empezó a 

ahorcarlos. sobre todo en fa medida en que las dificuhadcs para pagar los empujaban 

a pedir nuevos crCditos en condiciones muy dcsve111ajosas. ··1.a recesión en el norte 

y Jos cantbios tecnológicos redujeron Ja demanda de malerias primas y bajaron sus 

precios mientras crecían las tasas de interés. Los paises del sur empezaron a pagar 

cada "·ez más. como servicio de la deuda. recibiendo cada ve;¿; menos por sus 

cxponacioncs ... 7 

La tendencia generdJ de los a11os ochenta fi1é una fi1ga de recursos hacia el 

none superior a Ja circulación de créditos e inversiones hacia cJ sur. 

l...as ins1i1uciones financieras, en Jas que Jos paises füenes ponen las 

condiciones. cslablccieron programas de ajuste estructural para mejorar a cono 

plazo Jas baJan7.as de pago de los países endeudados. es decir. para asegurar eJ pago 

de Ja deuda externa. Los paqueles i11duían reducción deJ gasto público. control de 

salarios. liberalización de Ja economfa con exportación ilimitada de ganancias para 

Jas transnacionalcs y priori7..ación de la ex.,onación sobre el consumo. para generar 

divisas y poder pagar. H 

Campos.~ p 37 
a.Punido R~-olucionurio fn!llUUC1onul ... Me:o..1co )" Amér1c. Latina-. Conus1on Nacional ..Je' Asuntos lnlcrnaaonaJcs. 
M6dco. D.F .• n<J'1icmbrc de 1993. p.2~. 



Las condiciones de vida de Jos pobres mostraron un rerroceso rnuy fuerte. EJ 

Fondo de Naciones Unidas para Ja lnfancia(UNICEF). en su dernanda de un ºajusre 

con rostro bwnano .. (1988). revc:Ja que en América Latina se revinit.."ron bruscamente 

Jos Indices de mejoramiento de salud y nutrición y los niveles educativos. con ello se 

estaba rnennando Ja capacidad tlsica y mental de la rurura 1nano de obra.? 

En e1 cuadro que a conrinuaciún se muestra podemos ver Ja proporción de 

hogares y personas de trece paises de América Latina que \ivian bajo Ja línea de 

indigencia (según a.rea urbana y rural J 970-1986 ). "' 

Pau '"•'tol.V .. ,. "-~ PCT-1.11 , 
..-..-,.. l''W. 

Af\!itmlJnA 
IJtt.IKI l.fl :?.ll l,4 V J.Y 
kunal '·" •.• '·' 7.• 

"'-' """'"" 15.11 ... '-'·"' JS.5 IS.7 

"~' 42.0 H.J .1.1.4 -1:?.5 41.-41 

CDlotnt>uo u,._., 14.0 1.1.J ,,_, 14.S 16,6 

"~' :?JJJ .::2.4 .!2.-1 2J.S 2.1,4 

Ca..taR•ai 
llrt>ouK> '-º $.J 5.7 6.o o.7 

"=' 7.0 7.5 10.4 7.6 11,6 

Ch.de u,.._ .1.0 

"""" JI.O 

Ou.1~ln 

U"->o 1.1..:? 27.S 11'>,H .Jl,1 
R•lt"al ...... ~2.H .Sl..S s?.4 

•rc:1cm.p . .5J. 
'"PNUD. -eascs para una est.nuégia y un programa Je ~n regional~. Proyce10 Rcgronal para J• Supenación de Ja 
Pobtc-.ut. Bogotá. J"cbfCl'O J 9890 p.p.20-2'.1. 



26 

p~ ..... Jt~ """"~ ' z~ tQ"J'IJ 
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Tambjén podemos observar Ja gran dif'erencia de condiciones de "-ida en el que 

se encuentran algunos de Jos paises de América Latina a pesar de companir la 

misma zona,. por ejemplo: el pais que mejores condiciones de vida brinda a su 

pqbJación es Argentina, que además no sufrió un gran incremento del indice de 

pobreza en J 6 ailos y brinda un mejor niveJ en el medio urbano, el absoluto contraste 

es Guatemala donde se observa un alannante incremento de la pobreza en solamente 

6 afios y de igual forma que Argentina~ muestra un nivel de vida superior en las 

zonas urbanas. 
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Los efectos de las políticas macrocconórnicas en la distribución del in[,.'Teso. la 

incidencia de la pobrc:t ... "1 y el estado de nutrición y salud de los más pobres no fueron 

ali'\"iados. unicarncntc y en tOnna aislada. en algunos paises. con poU1icas de 

participación co1nw1itana dirigidas a atender necesidades básicas y alf::,"UJlOS intentos 

de mantener el crecimiento. Las polfticas de ajuste resultaron inhumanas. a pesar de 

las an1oncstacionc:s de: organismos bien intencionados y de albrtUlas relativas 

excepciones. El tip1co paquete de ajuste ha sido criucado por su falta de sentido 

comün. liberalizar imponacioncs ha traído como consecuencia imponar bienes 

swttuarios en vez de maquinaria o insumos esenciales. Además de que la mayor 

panc del producto de las exportaciones se ha ido para el pago de la deuda. 

hEstancrunicnto y regresión pasarán irreversiblemente sobre el futuro del sur 

y la responsabilidad no pueden soslayarla los países del norte, nada se hizo para 

estabili;, .. ar Jos precios de matcnas primas y se rechazaron las propucsta.."it de 

negociación global de la deuda. ul 1 

Generalmente se atribuye la crisis de los países pobres a errores cometidos 

por ellos mismos y se acepta que ••Ja solución se encuentra en llevar a cabo un 

proceso para ajustar con au.stendad sus cco1101nias ... 12 Sin embargo, la economía de 

los pobres significó volverlos más pobres. en la medida en que se acentuaron la 

pérclida de capacidad adquisitiva y el desempleo. Pareciera que la dominación de los 

paises del norte actUa co1no una fonna de ncocolonialismo mediante Ja que, las 

metrópolis económicas del mundo le adjudicaban al sur toda la carga del ajuste a 

una economía mundial deteriorada, mientras ellos scguian creciendo. ll 

11 pt.,,'1.10."Américu Laona: El n:to ..... m2.....lál.. pp.tJl-87. 
•~Campos. QD.Ql, pp 72-7J 
''!!.km. p . ..lS 



20 

Más aün. eJ debilitam.icn10 de los paises del Tercer Mundo debido a la crisis 

de Ja deuda y los precios bajos de las marerias pnmas fue aprovechado también por 

el none como oponmtidad para in/luir en sus opciones internas e imponerles valores. 

polílicas. concesiones y modelos de desarrollo dctenninados desde afuera. Los 

costos sociales y politic.:os de medidas inadecuadas fueron pagadas por Jos paises 

victimas y por sus poblaciones. si se generaba alguna inestabilidud también eso era 

nprovechado por el none como una oportunidad más de intervención. 

Dadas rales rendencias. no parece exagerado afimtar que existe un peligro 

inminente: la imposición de un sistema de relaciones económicas inrcmacionaJes que 

institucionalice ese trato de scgw1da para el sur. 14 

Estimaciones correspondientes a 1985. sobre paises de Centroamérica que 

ca)-'eron en estado de extrema indigencia arrojan Jos siguientes datos: Guatemala 

aparece con 83°/o de su población swnida en la mas absoluta pobreza; EJ Salvador. 

87% (ésta es muy alta por Ja militarización de su población en Jos conflictos 

polfticos en este país); Honduras. 79<?-ó; Nicarah--ua. 6~/º (esto pese a las 

incertidumbres y dru1os traidos por Jos conflictos annados y por Ja consiguiente 

reducción de los recursos dedicados a Ja actividad productiva); mientras que Costa 

Rica. continuó revelando porcentajes inferiores. 28'%. 1 ' 

Las diferentes expresiones de la pobreza no han disminuido en el curso del 

tiempo. Las restricciones estructurales y Jas contingencias que han ocunido en Ja 

, .. NU º°FocaJiuc16n y ... -. QJ;),JaL. p.48 
1-' PNUD. ·J>To)·cc1or. c:ontra la pobnu.a•. en ~Jt1..C:~P_61,.. Mé.ii.:1co. J 9"JJ .p 7. 



última década acentuaron la inquietud por las insuficiencias sociales criticas que 

conlleva y no sólo el aLUTtcnto de la gravedad de este problema en particular. sino 

que ponen en duda la efectividad y estabilidad en general de las sociedades 

lati11oan1ericanas. Sin embargo, ante el surgimiento de nuevos estudios y 

experiencias sobre la pobreza y los pobres. se puede esperar que surjan también 

nuevas perspectivas para la disminución de los mismos 

En trabajos que la CEPAL efectuó hace más de una década y media. 

refiriéndose a la pobre.za en sus tristes y diferentes modalidades, todavia se 

consideraba la .. posibilidad de que el propio crccinucnto agregado, si fuera 

suficientemente dinttmico, habría de traducirse en capacidades mas amplias de gasto 

social y en vchlculos no gubernamentales de transferencia intersectorial y 

tra.nsgeneracional de los ingresos" 1
'' En es.le sentido se tenía confianza en las 

acciones del Estado sí dichos mecanismos no funcionaban de la fonna esperada. La 

crisis de los anos ochenta echó por tierra las dos espcctativas. Ni se incrementa el 

presupuesto del gasto social. ni el gobierno pudo corregir defectos en la 

propagación del bienestar. Al contrario. los problemas de los últimos diez aflos 

tu"ieron resultados sumamente negativos entre los indigentes. maJ organizados o 

muy mal protegidos para resistir demasiado 

La pobre7_a comienza a vincularse con el carácter que excluye socialnlente al 

crecimiento latinoamericano. Incluso se plantea la duda de que si la expansión y 

modernización económica que se llevaba hasta el momento aparejaba con el 

incremento de la marginalidad social. 

16 P?-.'l.JD.-Magnitud de la .. - 211 •. QLP 87. 
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A principios de la década de los noventa se percibe en Latinoamérica un 

crunbio de perspectiva. Se acepta prirncro que el desarrollo de las economías 

depende de factores extremadamente complejos vinculados con las nuevas 

relaciones surgidas por el comercio internacional y que. para aprovechar los 

beneficios que almacenan. los paises latinoamericanos deben resolver los problemas 

que atraen los cambios y usl nuevos patrones de desarrollo y de organJzacíón 

económica. social e institucional. En segundo lugar. ya no se tiene la certeza de que 

el Estado sea el que dcha intervenir- unilateralmente en la sociedad y en los 

mercados para eliminar \.,Cios acumulados. actitud que conlleva a w1 

•"asistcncialismo" social contraproducente. 17 Hoy parece confiarse mas en las 

iniciativas que los p¡-opios marginados pueden llevar a cabo para modificar su 

situación. sin subestimar Jos cfcclos que acarrearla un conjunto de políticas 

económicas y sociales puestas en marcha J><._11" los gobicn1os. ya no se trata de sugerir 

ambiciosas tcorias sobre la pob¡-eza~ que podrian explicarla dando al mismo tiempo 

soluciones viables. sino de pl"oponer hipótesis para dcscnbir algunas características 

de los pobres en situaciones definidas y proyectos concretos que podrían ser 

útiJes. 18 

Es preciso emprender acciones para alcanzar unn situación mejor. El PNUD 

ha venido promoviendo la idea de que el centro de todo desarrollo debe ser el 

hombre mismo. ºHay que definir alternativas de desarrollo teniendo como guía que 

el fin promordial de este procc::so es la satisfacción de las necesidades básicas de 

todos los seres hwnanos y convocar al mundo a realizar un grnn esfuerzo para 

superar Ja pobreza". 19 

••psuo.-Amcricu L.atuw. m Reto de la .. ·• QR.._llP•l, p 111. 
1• NU ... FOC4hLAClón ) .... ··.op~o;il. p.J~ 
no campos, op.-'.U.. pp 75.77 
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El mapa que a continuación se muestra nos da una idcu fisica de Ja forma en 

que In pobreza esta rcpanidu en Aménca l.arina . .?'' 

,l\.fapa de Pobn,:;¡1 en AmCrica l.atína 

c:::::J :\feno5 de JD°ó de Pobre.~ 

- De J0-3~'.t de Pohres 

- De 40-6.l~·ó de Pobres 

- !\-fás de 65'!/o de Pohrcs 

[=:J No Hay Datos 

'" Na.::1on~ l.'r11J.a ..... f>ot>rCLa Polltacu"' So.;:1ai... ...... de En1pko ... Programa Na.:1011.al '1c Aiislcncia ·r«n1.;;.u Jlli.lnt la 
AJnun1~tracu'm Je'º' Scn·11:101" Socia/e<> en 101 Rcpublllrit ,.\.rgcntina. Uucnoo; ,.'\1r~_f<J'Jl,p ~!o 
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2.2. lnstn.unentnción de programas sociales. 

Al agravarse la vulncrahilidad social a fines de los ochenta. se pusieron en 

marcha diversos progra mas de combare n la pobre?.a. Por una pane. los gobiernos 

procuraron disminuir las cargas de la crisis y del reajuste sobre los grupos de 

menores inbYTesos con fondos de inversión social. con el fin de garantiz.ar un mfnimo 

que soslcrtgn el bienestar.~ 1 Algunos de ellos iniciaron programas complementarios 

de rcfonnas institucionales para hacer más sencillo el intercambio de loo; recursos en 

favor de las mayoria. ... A las tareas gubernamentales se sumaron acciones cívicas y 

comunitaria. ... ampliándose el nümcro de proyectos dirii:,..ridos a atender grupos de 

menor ingreso. Cabe recordar tareas de organizaciones internacionales que iniciaron 

acciones para nli"iar la pobreza. especialmente en los paises más castigados por la 

misma. 

De este modo. la estrategia contra la pobreza empezó a sustentarse en Wla red 

de acciones en la que panicipan gobiernos y organizaciones civicas y comunitarias. 

En cada uno de estos niveles se trata de generar una diná.mica que conduzca a 

, reducirla mediante actividades interrelacionadas. 

Sin embargo. una larga cadena de fracasos y derroche de recursos forman Ja 

experiencia de los programas de combate a la pobreza en América L"ltina. varios 

programas regionales y de los gobicn1os de los estados forman una larga lista de 

esfuerzos que por treinta afias han perseguido en América Latina más o menos lo 

mismo: awnentar el empleo, la producción. el consumo. la participación, Jos ingresos 
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de los campesinos. Desgraciadamente el problema sigue irreductible. resistente y 

además creciendo. 22 

Las defensas que tenían Jos pobres. espccificarncnte los campesinos. para 

protegerse ya no son efectivas con las actuales politicas. especialmente hacia el 

crunpo. Hasta el momento. en América Lmma no se ha buscado la eficiencia del 

Estado. sino la r-educc1ón y desannc de sus instituciones. Jo cual ni siquiera ha 

significado que la burocracia disminuya. El gasto social, como se plantea. no 

significa for.t:osamente disminución de la pobrc7a, incluso a veces por deficiencia de 

su concepción la incrementa y lo ümco que se Jo~a es aliviar pc.-o no curar. por lo 

general se trata de políticas asistenciales que dejan intactas las raíces del problema. 

En Jos prograinas <le asistencia social. es el Estado el que debería buscar 

atender los problemas de la población mris necesitada y aprovechar las capacidades 

de Jos diferentes .b'ntpos sociales para crear una <.:oincidcncia de objetivos e intereses 

en cada sector, aunque cada uno con sus propios medios.Se necesita de una politica 

social que, además de uncg:rarsc al nuevo modelo econónlico, tenga como finalidad 

evitar que Ja pobrc:J"...a se vaya heredando de generación en generación. 

En materia de bienestar social podemos mencionar seis aspectos que parecen 

ser de primordial imponancia para lograr W1 programa social que r-calmente cwnpla 

con el objetivo que se per-sigue. 

En primer Jugar, es muy imponantc poner en el cenlro de cualquier estrategia 

la necesidad de avanzar distribuyendo 1ncjor Ja riqueza que se vaya generando. No 

;;: AstOrg.3, ~ p.2. 
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debemos olvidar que frente a In extrema desigualdad se encuentra la riqueza 

extrema. en este sentido. la solidaridad es w1 vehículo fUndamental más que una 

opción: una riqueza bien distribuida es lm activo nacional y social; un bien público 

en el más amplio sentido del ténnino.z' 

En segw1do lugar. In justa distribución de la riqucni no puede ir separada del 

crecimiento y In estabilidad económica. Es necesario estimular la inversión pero de 

manera que esta distnbución no resuhe contraproducente en los dos procesos 

mencionados. La po1ítica social no es la única responsable de la justicia e igualdad. 

sin embargo. debe cumplir correctarnen1e con su cometido: acrecentar los niveles 

pToductivos de la cconomia con recursos humanos que cuenten con mejores niveles 

de vida. 

En tercer lugar~ la panicipación polltica es igualmente imponante que la 

creación y distribución de la misma rique.i?:a9 porque Ja pobreza constituye la 

disminución de los espacios que determinan los niveles de vida. La modcrniT.ación 

politica tiene que buscar una mejor vinculación entre panicipación social y 

representación politica 

En cuano lugar. existe la necesidad de revisar y armar nuevamente las 

estructuras que se encargan de proporcionar bienestar social a la población9 y esto 

implica una rcfonna institucional a fundo. Debemos damos cuenta de que el 

problema no es solamente de demandas ante recursos limitados 9 tainbién existe un 

problema de eficiencia y equilibrio en la producción y distribución de bienes y 

servicios públicos. 



En quinto lugar~ se requiere favorecer principahncnlc a los b'TI.Jpos que menos 

tienen • pero no se deben desatender a los &rrupos de ingresos medios de Ja pobJación 

que son Jos principaJes perdedores durante los procesos de crisis y ajuste económico 

en la pasada década. Una política Je bienestar debe procuparsc por combatir Ja 

pobre7..a extrema. pero también fa desigualdad social. 

Por último. nc:cesitamos de una nueva inrervención del Estado en materia de 

justicia social, que sin renunciar a su responsabilidad pública de proporcionar 

bienestar social, apoye las demandas ciudadanas.'24 

Así pues. una politica social moderna debcria estructurarse en fonna plural y 

1nultifacética. 

A continuación mencionaremos algunas de las políticas sociales que se han 

cstrUcturado en América Latina. Centroamérica (que es una rco.rión especialmente 

castigada por Ja pobreza extrema) y México. 

=•c;on~:uc.i:.m:t..Sil.p.p. 117-119. 
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3. Políticas contra In pobreza en algunos paises de América Latina y México. 

Todos los paises de América Latina. con sus problemas de subdesarrollo 

tienen la necesidad de organizar políticas para abatir efectivamente la pobreza 

extrema. ..hay que apoyar programas y proyectos productivos. financieros y 

comunitarios de pequen.a escala los cuales sean iniciados. formulados y evaluados 

por sus propios protagonistas que desde las bases dd orden social procuren mejorar 

su precaria situación. l lay que reestructurar d gasto S(.">Cial del gobierno para atender 

las demandas de los indigentes, tmnb1én hay que abrir- nuevas oportunidades para 

que esos estratos de la sociedad accedan a los beneficios que brinden dichos 

procesos productivos y mejoren sus niveles de vida. tanto en el área naral como en la 

ciudadº. 1 

La experiencia nos ha demostrado que el Estado no puede intervenir de fonna 

independiente para aJi..,,;ar las necesidades acumuladas. siendo esa una actitud que 

provoca un .. asistencialisrno"' social que más que ayudar. perjudica a la sociedad. Es 

necesario lograr la modernización del aparato del Estado. Jo cual se ha convertido en 

wta necesidad en un 1nw1do en el que la competencia internacional es tan 

desventajosa para los latinoamericanos. lo que obliga a la actualización de los 

procesos productivos y al má."'imo aprovechamiento de los recursos y lograr asi una 

inclusión eficiente y duradera en el nuevo orden económico mundial. pero. eso no es 

suficiente, también es muy importante desarrollar las capacidades humanas ya que 

éstas representan la base del desarrollo cconó1nico. lo que explica que lograr la 

1 Campo5. QR....QL. p.491. 



superación de ln pobreza sea uno de los principales objetivos en la economia de 

cualquier nnción. 2 

Si la población no cuenta con los medios para alcanzar determinadas 

condiciones mlnimas de bienestar. no podrñ hablarse del logro de una modernidad. 

porque s1 ésta se encuentra destruida. victima de enfenncdades y sin una vivienda 

digna. no cx15te un cimiento sólido para tener acceso a la modcm1zación que se 

busca~ lob~ar satisfacer las necesidades búsicas. significa una condicionante sin la 

cual no se tcndnin los cimientos ncccs¡1nos para modenü:1.ar la estructura económica 

y social. lo que crearía las condiciones con las que podrían lograrse mayores indices 

de productividad. y que provocaría no sólo una buena mserción económica mundial. 

sino la erradicación de la pobrcz.a extrema.' 

A pesa.r de los esfuerzos que se han hecho durante muchos ai\os al respecto. la 

experiencia nos dcn1uestra que m el mercado. ni el crecimiento económico, ni tos 

programas. ni una supuesta democracia. han podido -hasta ahora- combatir la 

pobre;,.a de modo eficaz. por el contrario. Csta aumenta. Lo que ocasiona que una 

parte creciente de la población continúe con hambre. 

Con respecto a esto. Enrique Astorga Lira"'. en un ru-ticulo publicado en el 

pcriodico ºLa Jonmda ... sei\ala que: ··una larga cadena de fracasos y derroche de 

recursos trcn7.all la experiencia de los programas de combate a la pobreza en México 

y América Latina .... refiriéndonos momentáucamentc en particular a México. aunque 

: Gcrmin1ano. 212...Sil. P- 4K 
> Gorv.ulc:1..mL.c;il, p. 1 1 7 
• A5iorga. QD._'W'Jl..PP 3·5. 
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podrian mencionarse algunos de Jos programas sociaJcs que se han dado en la región 

y que hnn tenido eJ rnismo desenhlce. 

Desde el programa de Ja Montana en Guerrero surgido para mejorar Ja 

situación de los campesinos y que alimento Ja guerrilla de Genaro Vázqucz y Lucio 

Cabaflas. pasando por el Programa de Inversiones Púbhcas para el Desarrollo Rural 

(PIDER). que concentró su atención en las zonas más '"deprimidas ... procurando al 

mismo tiempo alenuar la desigualdad y dmamizar el campo; la Coordinadora 

General dcJ Plan Nacional de Zonas Dcprunidas y Grupos Marginados 

(COPLAMAR), cuya finahdad era JJcvar bienestar al campo; el Pro.grama de 

Sistema Alimenrano Mexicano (SAM). cuyo objetivo era buscar la autosuficiencia 

alimentaria del pais. sobre todo Jos bienes y productos agropecuarios en vinud de 

que se había perdido Ja autosuficiencia. se orientaba al ab,asto y comerciahzación de 

sus productos en el mercado intcnor; cJ Programa Nacional de Alimentación 

(PRONAL). que tenía como objetivo conocer e identificar el tipo de productos 

alimentarios que tuvieran las mcJores condiciones nutricionaJes, sobre todo para Ja 

población con menor capacidad económica .. proporcionaba datos sobre el sistema 

alimentario para recomendar su consumo~ Solidaridad hasta Ja canasta de subsidios. 

y varios programas regionales y de los gobiernos de los estados, todos fonnan una 

larga lista de esfuerzos que por treinta mlos han perse,guido (en el caso de México) 

más o menos Jo mismo: awncmar el empleo, Ja producción. el consumo. Ja 

partjcipación y los ingresos de Jos catnpesinos. 5 

A principios de Jos arlos ochenta. 38% de Jos latino y centroamericanos 

experimentaban condiciones cie extremo desamparo~ refiriéndonos a México en 



panicular. casi la mitad de su población se JocnJi7..aba en los sectores definidos 

como pobres y J 9°-t. de ella conocía la pubre7.a extrema. ""Por cieno. el auge 

petrolero arrojó beneficios que se concentraron en algunos cstrnlos y regiones. pero 

no se filtraron con runplüud''°. Corpo es de suponerse. la terrible crisis de los anos 

ochenta acentuó cJ deterioro social sumándose a la pobrc7.a acumulada. al producto 

de esto podrlamos JlamarJo;1os nuevos pobres". 7 De esta fonna. las polílicas de 

ajuste y cstabihl'.ación se pusieron en marcha hacia fines de la misma década. pcl'"o 

atrnjel'"on consigo altos costos socrales: inflación. desempleo. recortes del gasto 

gubemamerual. todo esto. alejó Ja esperanza de remediar cuantitativa y 

cualitativamente la suerte de los marginados de un modo significativo. 

Al agravarse In extrema vulnerabilidad social en este mismo pel'"íodo. se 

pusieron en mnrclm diversos programus de combate a lu pobreza. Por una parte. los 

gobiernos pl'"ocuraron disn1inuil'" las cal'"gus de la crisis y del rcaJUSIC sobre Jos grupos 

de menores in~'Tesos mediante fondos de inversión social. con el fin de µarantizar un 

mínimo que sostuviera el bienestar. Algunos de ellos iniciaron progTrunas 

complementarios de rcfOn11as institucionales para facilitar la circulación de los 

recursos en f3.vor de las mayorías. A estas tareas g-ubemamentales se sumaron 

acciones chicas y comunitarias~ runpliándosc el nlunero de proyectos dirigidos a 

apoyar a Jos grupos de menor ingreso. 11 

De este modo. la estrategia contra la pobre?--a empezó a desarrollarse con una 

serie de acciones en donde panicipaban gobiernos. organizaciones cívícas y 

comunitarias y la comunidad internacional. Lo anterior con Ja finalidad de reducir la 

1& St.rJ>ro>'cctos contra la pobrc-1'.a .. - º»..J:!1. p 1 $ 
-ldml. p. f 1 
• Nli'Magnllud de Ja pubrcr• en Aménai Latina ... -2JZ,J;!l. p. '.'2. 
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pobrezn mediante actividades reciprocas; como se ejemplifica con los casos más 

relevantes que a continuación se exponen. 

3. 1. Breve revisión de Jos casos mas relevantes. 

Los siguientes programas. ejemplifican las estrategias que los diferentes 

gobiernos de Larinoaméricn adoptaron con el fin de combatir Ja pobreza extrema y 

aumentar el desarrollo social. 

Eu 1989,. El Salvador dio a conocer su Probrrama para el Desarrollo Social.~ 

que se tradujo en algunas acciones en 1990. a saber: Ja selectividad del gasto público 

con el fin de aumentar su eficiencia~ la puesta en marcha de un Fondo de Inversión 

SociaJ con el fin de ,-ebajar los costos del ajuste; Ja reestructuración de Jos 

Ministerios de Salud y Educación Pública. con el fin de amphar la atención al 

público sobre bases pcnnanentcs y. finalmente el establecimiento de un sistema de 

infoffilación social. que evalúe rcgulannente los avances de las políticas sociales. 

En Honduras se instituyó. en marzo de 1990, 10 el Fondo Hondureilo de 

Inversión Social. cuyo propósito principal es reducir el costo del ajuste a la crisis de 

Jos ochenta. Todavia no se conocen acciones significativas. 

'NU .. P'ro}·cctos conlra la .. "OJ2....IO.iL., p. t.3. 
'"'l~p.14. 
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En GuatcmaJa 11 se disenó un Fondo de Inversión Social así como una serie de 

refonnn..c;, en Cstas se plantea un programa económico con tma orientación de 

crccintiento y desarrollo 1a1110 hacia afuera como hacia adentro, donde: se 

proporciona atención especial a Ja micro y pequet\n empresa en el arca metropolitana 

y se establece un organismo de coordinación. conrroJ y evaluación denominado: 

Secretaria Técnica de la Comisión Nacional. éste se puso en marcha en J 991. 

En julio de l 990, Costa Rica publicó su Programa de Promoción SociaJ 12 con 

los siguienrcs objetivos·compcnsar los efectos de las politicas de cstabilizac16n y 

reacomodo estructural en los sectores de más bajos ingresos; fomentar el desarrollo 

de proyectos socioproductivos con el fin de generar empleo e inJ:.'Tesos permanentes 

que eleven el nivel de vida de grupos pobres. mejorar los mecanísmos de 

redistribución del ingreso en favor de In población sumida en la pobreza crónica~ 

establecer tarifas de Jos sen.icios básicos que titvorezcan a Jos gnipos marginados. y 

mejorar Ja eficiencia de los recursos humanos. materiales y financieros con que 

cuenta el sector público para la asistencia y el desarrollo social. 

En México se estableció el Programa Nacional de Solidaridad cou d objetivo 

fimdamental de atender. por la "ía de Ja selectividad del gasto püblico. las 

necesidades de Jos grupos indigentes y promover transfonnacioncs productivas que 

les permitan generar un mayor inb'Teso. 

En Brasil se ha creado el programa Comw1idad Solidaria.u en cuyo marco. el 

gobierno federal y Jos municipios co1nbinan esfuerzos para lograr Wla amplía 

''J.dcm.. 
1,!ikm... p.IS. 
1 ~ CEPAL,"Tcmas l~"Cndcntcs y nucvDA 1crtla5··. ~.Santuago de Chile. 
1995,p.121. 
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movilización en cinco arcas de acción prioritarias: alunentación y nutrición. servicios 

urbanos,. desarrollo rural. generación de empico e ingreso. y defensa de los derechos 

civiJes. 

En Chile se ha conslituidu un Programa <Je Superación de Ja Pobreza i-1. en el 

que se destacan crircrios. como invc.-sión en las pcr-sonas (recursos humanos); 

panicipación activa y directa de Jos beneficiarios~ c0<.'lrdinación intra e intcrsecrorial~ 

y descentralización de programas y acciones. Tamhic!n se ha creado un Comité 

JntenninisrcriaJ para la Superación de Ja Pobre.za. 

En Peni. 1 s el gobierno reelecto hace poco tiempo propuso la lucha contra la 

pobreza como eje de Ja acción estatal, sin contar por el momcnlo con W1 progrruna 

oficial. 

En Vcnczucla. 'r' cJ tema de Jos barrios pobres de Caracas. en los que se 

aglomera la mitad de los cinco millones de habitantes de Ja capital, se mantiene 

como prioritario en la agenda gubernamental. 

En la gran mayoría de los pajses continúan funcionando los fondos y 

programas para combatir Ja pobreza. AsU:nismo. la banca internacional sigue 

prestando un imponantc apoyo a estas actividades. Asf. Jos países de Centroamérica 

recibirán del Banco Interamericano de Desarrollo cuatro mil millones de dólares, en 

··= 14 ~122. 
l•W!<rn.. 
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el curso de cuatro mlos para destinarlos a pro1:-.,-amus de inversión social focalizados 

preferentemente en la población pobre. 17 

Nicaragua es el imico caso en donde no existe por el momento. un programa 

espccificamcnte disetlado para atender a la población menesterosa. 111 

En algunos t:asos ya se puede hablar de resultados. pero en su mayoría resulta 

prematuro 1ratar de evaluar resuhndos de estos empctlos que apenas se inician. Sin 

embargo. las acciones civicas y comunitarias. con10 ya se dijo. tienen runplia 

tradición en Latinoamérica. Ccntroaménca y México. modalidades informales de 

solidaridad han estado presentes en la vida comunitaria de estos paises en cuanto a 

mecanismos de sobrevivencia social. 

La agudi7..ación de la crisis fortaleció estas modalidades que cedieron el paso a 

otras en forma de proyectos relativamente articulados. En el seminario de proyectos 

contra la pobreza .. organizado por la CEPAL. en Honduras en 1991, se intentó 

interc3Jllbiar experiencias entre protagonistas de los proyectos anículados de los que 

se hablaba .. se trató de encontrar rasgos. que estarian condicionando el éxito relativo 

de los mismos. la determinación de los factores de éxito o de fracaso n:sulta 

paniculannentc importante para una estrategia acertada de combate a Ja pobreza. 

Los gobiernos de los paises participantes y la CEPAL. coincidieron en que en el 

seminario se presentara una serie de proyectos que fueran representativos de las 

condiciones prevalecientes en Ja región. con el propósito de analizar si era posible 

que se repitieran los factores que habrían contribuido al buen desempefl.o de Jos 

r Naciones Unidü.-Poblaci6n. Equidad) Tr.msfonn:w::16n Producth.a"".CEPAL.Cs:ntro [.anDOQms:ncano de; 
~0.1'.Sanliago ds: Chllc.1993.pp "9·' 1. 
•NU -Proycct<n c:on1ra la pobn:.ua .. ~ QR.....SJ.L p.18 



proyectos y al consih"'llientc n1ejommienro de los niveles de ingreso de la población 

involucrada. Con este fin se seleccionaron dos tipos de proyectos: los que están 

directamente relacionados con innovaciones productivas y Jos que se sustentan 

fundamentalmente en apoyos financieros. 

En el b~PO Je proyectos productivos se escogieron. los siguientes: 19 

Desarrollo JnrcgraJ Rural de Rctallmlcu (Guatemala)~ Ja Coopcra1iva Agropecuaria 

Morocclf Limitada (Honduras)~ el Tcpchuajc (MCxico). y San Francisco de Asis 

(Nicaragua). Los proyectos de apoyo financiero fueron.:º el programa de Guatemala 

y el programa de asistencia crediticia para el sector infonnal de El Salvador. 

El origen de cuda uno de estos proyectos es diverso. pero en casi todos los 

casos W1 agente externo a Ja comunidad promovió acciones que permitieron mejorar 

la situación económica y organizacional. 

El proyecto de Retalhuleu. por cjen1plo. fue impulsado por el Instituto para el 

Desarrollo Económico Social de América Central con t:I fin de apoyar a cinco 

comunidades en Ja costa sur occidental de Guatemala. a tr..ivés de cultivos 

independientes anuales. y no sólo durante seis meses como era hábito. La 

Cooperativa Morocelf emanó de la organi?..ación no ~.-ubemamcntal INVEST 

(Servicios Económicos y Financieros) que promovió una reorgai1i;,..ación de la 

cooperativa con el propósito de procurar un ingreso más estable a lo largo del af\o 

mediante la diversificación de cultivos. el desarrollo de Ja garuideria, la constn.lcción 

de vivienda y la rncjor co1nercialización de Jos productos. En el Tepehuaje, c1 

'" NU.f>rO)·ect~contra ... -. ~.16. 
;ir,hkm.p.17. 



Fideicomiso para el Desarrollo Rural de Morclos tuvo la iniciativa de apoyar a una 

comunidad campesina marginada para que lograra reorganizarse y para definir sus 

alten1ativas de desarrollo. empico e ingreso. asf como para fonalccer sus cstrncturas 

organizativas. participar en la dinámica de la región e identificar y poner en acción 

técnicas adecuadas. En San Francisco de Asís. el Instituto de Investigación. 

Educación Popular y Desarrollo Alternativo NITAPLAN-UCA promovió el 

proyecto con el fin de frenar el proceso de crnpobrccilnicnto y desamparo z. que 

estaba sometido el municipio~ se planteó elevar el nivel de "-ida a través de la 

reanicu1ación del modelo rnfomml de supcrv1vencm campesina que había sido 

fucncmcnte dctcnorac.lo por efecto de la guerra. 

En el caso de los proyectos financieros. el programa de Guatemala sib711ÍÓ a 

una decisión gubernamental para echar a andar un esquema de apoyo al desarrollo 

de la pequei\a y tnediana empresa a nivel nacional y en el Programa de Asistencia 

Crediticia para el Sector lnfonnal. la Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FEDECACES) decidió instn1mentar el programa para pcquci\os 

productores y cmncrciantcs en las cooperativas afiliadas. Caracteristica común de 

casi todos estos proyectos fue su inicio y desarrollo desde abajo. promo"-ido por 

organizaciones de base u organismos no gubernamentales. La excepción es el 

progrruna de apoyo a la microcmprcsa en Guatctnala que provino de una decisión 

gubernamental para fonalecer al sector infonnal de la cconmnía. Finalmente se 

observó que los proyectos productivos se dirigieron directamente a zonas rurales. en 

tanto que los financieros tuvieron cobcnura nacional. 

AJ observar estos proyectos nos percatamos de que existen nlgw1os rasgos 

comunes en su instntmentación. en todos los casos se buscó elevar el nivel de 



.. 
ingreso de Ju comwUdad a través del mcjornnlicnto de su organización. Sus 

miembros debieron buscar opciones para inducir un aumcnro o diversificar Ja 

producción ªb~col~ sin embargo. no todos tuvieron é.'l\:ito en el alcance de esos 

objetivos.21 

De rodo esto se concluye que debemos cuidar que los proyectos no se 

asienten en un patenmlismo que resulte contraproduccnrc. puesto que cuando se 

retira el apoyo sin una organización comunitaria no se obtiene Ja eficiencia esperada; 

incluso. muchos de estos proyectos corren cJ riesgo de desaparecer. ya que existe la 

necesidad de hacer can1bios institucionales que den pcm1anencia a Jos proyectos, 

incorporando no sólo actividades industriales sino también servicios y comercio. 

3.2. EJ caso de México: Programa Nacional de Solidaridad. 

México no ha sido de ninguna manera Ja C:'\:cepción~ ya que existe una larga 

cadena de fracasos en 1 os programas de asistencia social que se han instrumentado 

en nuestro pais; toda vez que lo único que han iogrado ha sido paliar 

momentáneamente el hambre y las necesidades más apremiantes de gran pane de Ja 

población en extrema pobre..-:.a. Con Ja finalidad de intentar hacer frente a lo misma .. 

en eJ sexenio situado entre 1988- J 994 se instrumenta el Programa Nacional de 

Solidaridad .. el cual se definió oficialmente como: ... El instrumento creado por el 

gobierno de Ja República para emprender una lucha frontal contra la pobrerza 

Zl líkm,..p.J9. 
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extrema. medirultC Ja suma de esfuerzos coordinados en Jos tres niveles de gobierno 

y Jos concertados en los grupos sociales"" . .zi 

En los ai'los en que estuvo vigcnfe el PrO!-,YJ"Uma Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) se constituyó en el eje de la poJirica social del gobierno de Ja 

República. No habia en ese momcmo ninguna acción sociaJ que no enarbolara la 

bandera del PronasoJ. 

Solidandad. imcia como un programa adscrito a Ja Subsecretaría de 

Desarrollo Regional de Ja Sccreraria de Programación y Presupuesto: su operación 

complementa la planeación social que habia sido prioritaria hasta entonces y que 

consistía en la orientación hacia las ciudades medias y las t,>randes áreas 

metropolitanas. que era donde se realizaban las grandes obras acordadas y 

negociadas con los interlocutores social es agrupados en las grandes centrales 

sindicales o con las coaliciones de inrcreses de ciudades o regiones~ pero después 

trara de volver a los impacros sociales y espaciales rnás completos. En el régimen 

de Carlos Salinas de Gonari se propuso Ja creación de un piso social básico que 

permitiera Ja existencia de i!,,.rualdad de oponunidades a todos Jos mexicanos. cuyos 

rubros eran: Ja alimentación. la educación. la saJud y Ja ";vienda. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo. se encontraba el Acuerdo Nacional 

para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida que le sirvió de sustento aJ 

programa. dicho acuerdo se rigió por las siguientes líneas estratégicas: 

~Secretaria de Dc5otrroHo 51Xj4JCSEDESOL),"Ui Solidaridad en cJ DcsarroUo Nacional. la nun·a relación cnuc 
sociedad y &Obicmo .. , en Cqord.inadón ~mwücadc>n del progroQJ.él lík....SQL;~Mé.'-ico. D.F .• murzo de 
1993,p.8 



.. 
l. Creación abundante de empleos bien remunerados, protección y awnento del 

poder adquisitivo de Jos salarios y del bienestar de los trabajadores .. 

2. Atención a las demandas prioritarias de bienestar social. 

3. Protección del medio ambiente. y 

4. Erradicación de Ja pobreza extrcma. 2 J 

Ante esto, el PRONASOI. intentó opcrdr independientemente de los procesos 

administrativos y de aJ~~mas instituciones burocráticas. con lo que trató de brindar 

respuesta a las demandas sociales existentes orientándose en torno a tres vertientes 

de acción: 

- Solidaridad para el bienestar social. 

- Solidaridad para la producción. 

- Solidaridad para el desarrollo regional 

3.2.1. Propósitos. 

A lo largo de su operación .. de acuerdo con sus lineamientos estratégicos. el 

Programa Nacional de Solidaridad atravesó por diferentes etapas en las que se 

perfilaron grandes áreas de acción: bienestar social .. producción, infraestructura 

básica y otros programas. Así. durante su primer aflo .. por el tipo de programas que 

entraron en operación. Solidaridad se oricnló hacia Ja construcción de obras de 

:.J SEDESOL. -i.a Sohdandad. en cl ... -Ql2...laL p.,7. 



.. 
infraestructura comunitaria. fisicn y social y de alguna forma bacia opciones 

productivas. Después de una década de crisis en la que \as condiciones de v;da de la 

población tuvieTon un grun dt:tcrioro. \a mayoría de las demandas de las 

comunidades pretendieron centrarse en las arcas de salud. educación. alimentación. 

abasto, vivienda.. agua potable. drenaje. etc. 2'' 

A parti.r de los avances. en \ 9<){), en medio de una necesidad de incorporar 

plenamente a \os gobiernos estatales y mumcipalcs en \a gestión de\ Programa como 

una de las fonna...c; importantes para ir institucionalizando la nueva estrategia, se 

crearon \os Fondos Municipales para \n producción y los primeros programas 

n:giona\cs; estos pTogramas junto con otn.is para d dcsarro\10 urbano o e\ de 

jornaleros agrícolas. propiciaron la <;onsohdación <le acciones para el dcsarro\\o de\ 

piso social. infraestructura cmnunitaria e infraestructura regional. 

En su tercera etapa. las acciones de\ programa tratan de encanünarse hacia 

una consolidación productiva que permitiera ln generación de empleos y de ingresos 

fijos de \as comunidades. ºA pan ir de 1 Q92, opera e\ programa de Empresas de 

Solidaridad que engloba las acciones de apoyo a diferentes actividades productivas 

de \a minería. agroindllstriales. forestales. etc. Al mismo tiempo con \a creación de la 

Secretaria de Desarrollo Social, Solidaridad cuenta con un nuevo nicho institucional 

desde donde. por una parte se avanza en la consolidación de \o realizado y. por otra 

promueve desde e\ nuevo contexto institucional el método d~ solidaridad hacia otros 

espacios de \a administración pública y de\ tejido social". i-s 
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Dentro de Ja estrategia, estos progranms tuvieron dif'erentcs destinatarios 

sociales e intentaron cubrir dístinros á1nbíros territoriales. de acuerdo a la evolución 

de la demanda y Ja organiz..ación social. En ténninos de Jos grupos sociales, Jos 

programas de solidaridad intentaron orientarse hacia aqueJJos que mostraban re7.agos 

sociales evidentes. En este sentido. el programa se instrumentó para apoyar: 

.. _ De manera prioritaria a Jos grupos indi!!cnas. en Ja medida en que en sus re&'1ones 

se combinan Jas carencias más agudas con una débil presencia de las instituciones. 

Subsisten en la actuaJidad cincuenta y seis ~-rupos étnicos en el país y siete 1niUones 

de indígenas aproximadamenre. en Ctlndiciones de extrema pobrc7..a y con altos 

grados de '\.1.Jfnerabilidad~ 

- A los campesinos y. en general. a Jos habitantes del 1ncdio rural en las areas 

semidesérticas y serranas. quicnc:s enfrentan la adversidad y Ja incertidumbre que les 

opone un medio fisico y hostil que provoca que Ja mversión productiva y Jos 

servicios no tengan Jos n1ismos efecros que en otras zonas del país. 

-A los habitantes de las áreas marginadas de las zonas urbanas que son los 

Jugares en Jos que Ja pobreza se ha expandido más rapidamcnte durante los últimos 

rulos. Las colonias populares de las ciudades han crecido aceleradamente.. a pesar 

de la inexistencia de servicios y las dificultades que enfrentan sus habitantes para 

conseguir trabajo y un ingreso estable. Los habitantes de estas colonias requieren 

seguridad en Ja tenencia y el uso del suelo. asl como servicios básicos. educación y 

opciones de empleo .. _:u, 

::15 Gctminiano.~ pp. 62-64, 
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El Pronnsol propuso tambiCn brindar a Ja autoridad rnw1ícipaJ todo el apoyo 

ya que argumentu que: el municipio constituye la célula básica de Ja organización 

comunitariu y la vinculación entre el Estado con la sociedad. ve en ella la mstancia 

más próxüna a las dcn1andas de Ja población, por lo mismo, b~an pane de Jos 

pro,b.-ramas de Solidaridad se disenaron para tratar de respaldar Ja capacidad de 

acción de Jos ayuntamientos en las e$fratcgias de combare a Ja pobre;t"'.a extrema. 

3.2.2. Estructura y or,gamz¡icjón 

AJ asumir el Poder Ejecutivo- el primero de diciembre de J 988-27
• Carlos 

Salmas de Gortari. definió al Programa Nacional de Solidaridad corno parte 

impor1anle de Ja política para el mejoramiento productivo del nivel de ,;da de la 

población, y el seis de diciembre de ese año se publicó en el'Diario OficiaJ de la 

Federación ... el acuerdo de creación de la Comisión del Programa Nacional de 

Solidaridad. órgano de coordinación y definición de las políticas, estrategias y 

acciones emprendidas por la administración pública. con el objeto de combatir Jos 

bajos niveles de vida y asegurar el cumplimiento de prO!,.'Tamas especiales para Ja 

atención de Jos núdcos inWgcnas y Ja población de las zonas áridas y urbanas en 

materia de salud. educación, alimentación. vivienda. empleo. sen-icios básicos y 

proyectos productivos. 

El titular del Ejecutivo .federal encabezó esa comisión y participaron en eJJa de 

manera permanente Jos secretarios de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo 

Social; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura y Recursos Hjdráulicos; 

Educación PUbJica; Salud~ Trabajo y Previsión Social; Re.forma Agrária, y de Pesca; 

~' SEDESOL. -1..a M>lrdandad en el .. -~ p.IH. 
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el jefe del Depanamcnto del Distrito Federal y Jos directores gcneralt!s del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Compru'Ua Nacional de Subsistencias Populares, 

Instituto Nacional Indigenista. Fondo Nacional paru el Desarrollo de las Artcsanfas~ 

Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Forestal. 

Esta Comisión contaba con un Consejo Consultivo2
" formado por 

representantes de las dependencias y entidades que Ja integra.ron~ por representantes 

de Jos núcleos indigcnas más importantes y de los sectores social y pnvado, asi 

como por reconocidos especialistas en el campo de las ciencias sociales '\inculadas 

con el objeto y funciones de la Comisión. En ese Consejo se expresaron opiniones y 

pr-opucstas orientadas a dctirur y pcrfocc1onar las bases de concenación de los 

progran1as rcali7...ados por la Comisión, la cual tuvo también w1 Comité de 

Evaluación que realizó estudios sobre d impacto social y económico de las acciones 

que se emprendieron. Par.:::J. c1 descmpei\o de las funciones del Programa Nacional de 

Solidaridad. la coordinación de esta Comisión recayó en la subsecretaria de 

Desarrollo Regional de la Secretaria de Desarrollo Social, designado por el entonces 

del Ejecutivo Federal. 

Dicha coordinación panicipó en el establecimiento de las bases para Ja finna 

de convenios de Desarrollo Social que el Presidente de la República en aquel 

entonces suscribía anualmente con cada uno de los sobemadores de los estados para 

formalizar los acuerdos y compromisos conjuntos de inversión. En esos convenios se 

definió un apartado especifico para Solidaridad. con el propósito de que en los 

comités de planeación del desarrollo de los estados y murticipios se reunieran las 

autoridades de gobiernos federales. estatales y municipales para definir. controlar y 

:-.s .lskm. p.25 



evaluar los proyectos productivos y sociales en que participaron \as comunidades 

mediante 1os comités de Solidaridad. 

E1 convenio de Desarrollo Social fue el instnJmento que la F edcración y los 

estados disci\aron para concertar prioridades y programas de interés común~ fue el 

conducto por 1ncdio del cual se apoyó \a dcscenttahz.nción de importantes funciones 

a las entidades y municipios. Desde su origen fue la ,;a para fortalecer la capacidad 

de decis16n y acción de los gobiernos estatales y mwtlcipalcs. y para et Programa 

Nacional de Solidaridad constituyó el elemento fundamental para. la definición y 

ejecución de obras y proycctos.=q 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio, en el apartado correspondiente 

a Solidaridad. fueron los estados y los municipios los encargados de recoger la 

demanda social y de dar forma a los programas a ejecutar. Correspondió a 

Solidaridad fiJar las políticas y estrategias, y fue en cada entidad federativa donde se 

seleccionaron y jerarquizaron las obras sociales y los proyectos productivos a los 

que se destinaron los recursos del Rruno XXVI. ··solidaridad y Desarrollo 

Regional''. Es asi como se log¡-6 ¡.,crementar el monto total de las inversiones 

mediante las aportaciones convenidas con cada estado y se pretendió evitar \a 

dispersión de los recursos. itnpu1sándosc con ello la efectiva dcsccntra1i7..nci6n. 

El programa de Solidaridad se conjugó con los diversos componentes de la 

política económica y social que tiene relación directa con el fomento productivo. el 

bienestar social y la distribución del ingreso. se pretendia no excluir ningún 

::215lmi.. pp 29-lK. 



programa. estUerL.o estatul o n1wiicipal destinado a elevar el nivel de vida de Jos 

mexicanos. 

Para asegurar el buen uso del presupuesto se creó ta figura del vocal de 

control y vigilancia dentro de los comités de Solidaridad, que fl.1é el responsable de 

la Conu-aloría Social. Anualmente el gobicn10 federal dcfinla los criterios generales 

de política económica para la iniciativa de la Ley de lnb.-rc:sos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación. los cuales se sometian a la aprobación del 

Congreso de la Unión y de la Ca.mara de Diputados. respcctivaincntc. En los 

criterios y en el proyecto de presupuesto se dcfintan los lineamientos globales que 

guían la política cconómic;i y social de m;ucnlo i.:on el Plan Nacional de Dcsarro!lo. 

En congruencia con lo anterior. la Secretada de Dcsarro11o Social formulaba el 

presupuesto anual del Programa de Solidaridad para la aprobación de la misma 

Cá1nara. Los gobicn1os cstalale~ y nmnicipalcs definían y concenaban sus 

programas productivos y de bienestar con Solidaridad. a fin de ser incluidos en los 

acuerdos de coordinación. convenios de concenación o anexos de ejecución del 

convenio de Desarro11o Social. En esos documentos sc cstablecian los proyectos y 

recursos que atendían las dctnandas e iniciativas de las comunidades. Las 

comunidades organizadas en cmnitc!s de Solidaridad hacían su propuesta de obra 

social o proyecto productivo al ayuntamiento o a Jos promotores de Solidaridad que 

en las localidades difundían las caractcristicas de ese programa. Las iniciativas de la 

comunidad recibidas se analizaban y luego se procedía a elaborar la docwnentación 

técnica que definía las características b<lsicas que sustentaban las decisiones de 

inversión. Las propuestas ya fundamentadas se canalizan al Copladc y a la 

delegación de la Secretaria de Desarrollo Social parn evaluar la posibilidad de ser 

apoyadas. De acuerdo con los n:quisitos de operación y las nonnas que regulaban a 



cada prog.nuna. se asignaban los recursos. ya sen a Ja institución plJblica encargada 

de ejecutar proyectos conio carreteras. sistemas de agua. alcantariJJado o 

electrificación. o se canalizaban directamente a Jos ayunrnmicntos a través de Jos 

Fondos Municipales de Solidaridad. 10 Las cmnunidadcs cjercian Jos recursos de Jos 

programas Nínos de Solidaridad. EscucJn Digna y los que sUTgieron de las 

recuperaciones de los Fondos de Solidaridad para Ja Producción. 

""Así pues. el prob,?Tama de Solidaridad se tradujo en un conjunto de proyectos 

de inversión que financiaron con diversas fuentes. entre las que se contaron Jas 

aponacioucs directas de individuos y comunidades quienes aponaban trabajo~ 

materiales. bienes, infraestructura y rccupcraciones•·JJ . El 25 de mayo de 1992, se 

creó la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), la Coordinación General del 

Programa Nacional de Solidardad, quedó mtcgrada en esta secretaria. dependencia 

producto de Ja transformación de Ja Sccri:taria de Desarrollo Urbano y Ecologia. y 

de una redistribución de funciones entre las secretarias de f lacicnda y Crédito 

Público. AgricuJtura y Recursos Hidrilulicos. y Pesca~ Ja nueva secretaría fonna 

pane de los gabineles económico. de desarrollo social y agropecuario. adcnuis de 

panicipar en la Comisión Jnlersccretarial de Gasto-Financiamiento. Pard Ja 

realización de sus atribuciones. la secretaría está fonnada por tres subsecretarias: 

DesarroJJo Regional. Desarrollo Urbano e Infraestructura. y Vivienda y Bienes 

Inmuebles. cuenta tambiCn con tres unidades coordinadoras, cinco órganos 

desconcentrados. y delegaciones en las entidades federativas con este mismo 

carácter. Dentro de los órganos desconcentrados destacan Ja Coordinación General 

del Programa de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y el Instituto Nacional de 

Jo Ja;om.. p.JO. 
'
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Solidaridad. los cuales representaron un avance institucional para superar Ja pobreza 

por el sentido de pcnnancncia de sus acciones y por el fomento a la 11.utogestión 

comunitaria. n 

De los programas instnllncntados dentro del mismo Progrnrna Nacional de 

Solidaridad • se consideraron de mayor reelcvancia Jos que tendieron a llevar. 

aunque a largo plazo. una mejor calidad de vida a la población y a la larga sentaron 

un precedente de beneficio social real~ en el presente trabajo. se dará prioridad a lo 

que corrcsponJe a Alimc:ntacíón y Abasto y Escuelas de Solidaridad 

Lo que a continuación revisaremos son los propósitos de creación de los 

programas en los cuales. como ya se mencionó. considcrrunos que dchcria ponerse 

mayor interés. ya que con ello se lograría. s1 no remediar. por lo n1cnos si a largo 

plazo hablar de un mejor nivel de vida para la población más necesitada, ya que lo 

principal seria contar con una ahmcntac1ón indispensable y poder pensar en la 

satisfacción de las restantes. de las cuales la segunda en imponancia. sería la 

educación~ las otras necesariamente se vendrían dando poco a poco. ya que logrando 

saciar el hambre y proporcionando el acceso a la educación a la población se irá 

creando una conciencia en la ulis111a que la llevará a padecer menos enfenncdadcs 

(éstas se encuentran de forma mas grave en las poblaciones hambrientas e 

ignorantes. principalmente ignorantes). sabiendo como prevenirlas~ a tratar de 

mejorar sus condiciones de vida y de su comunidad. empezando por la apariencia de 

la misma y tratando de lograr el acceso de má.<; servicios dentro de sus hogares~ a 

tener menos hijos ya que las familias muy humildes son por lo general muy 

nwnerosas, pero tiene que ser así porque los nit"\os representan entradas extras a la 
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casa y rnícntras 1nás seru1. mayores beneficios se obtienen. pero si los padres de 

familia están preparados se darán cuenta de que rnicruras menos hijos tengan mejor 

será su caJidad de Vida; a in1entar producir más en Cllillquiera que sea su ocupación. 

ya que tendra ideu de como hacerlo. seriamos así una población más panicipnriva y 

más concicnte de nuestro entorno y nuestras capacidades y necesidades. 

3.2.3. Alimentación y Abasto. 

La alimentación es una necesidad básica para la calidad de vida del ser 

hWlmno. Ju de los mexicanos de menores recursos es insuficiente. entre otras causas, 

debido al nivel del ingTeso familiar y su distribución; al aislarnicnto gco~~áfico de 

algunas comunidades; a Jos m<1los hábitos nutricmnales y a Ja Jimitada disponibilidad 

de algunos alimentos. Alrededor dc:I cuarenta por ciento de la población se encuentra 

por debajo de Jos mínimos nulricionaJcs accplabJcs. Se estima que diez por ciento de 

los hogares más pobres sólo satisfoccn una tercera pane de sus necesidades 

alimenticias esto es. en parte. por Ja falta de educación en Jugares donde de por si 

el acceso de aJimentos es dificil. mucho más para Jos medios para educar y 

concicntizar a los padres de familia sobre Ja importancia de una mejor alimentación 

para sus hijos. El aislarniento gco!_.""t"áfico es orro de los factores que afectan la 

alimentación .. pues en México Ja tercera panc de Ja población vive dispersa en 

pequeftas comunidades incomunicadas y mal abastecidas por Jo dificil que es el 

acceso aJ Jugar en que están ubicadas. 

Así mismo, el problema alimentario afecta a millones de mexicanos. que en su 

mayoría "iven en zonas rurales. La población con mayores carencias alimentarias se 

Jocaliz-:¡ en Jas regiones Sur. Sureste. Golfo y Centro-Norte del pais. 
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Ante la disminución del ingreso por familia en las zon&L<;. urbanas pobres. Ja 

población se ve obligada a sacrificar una cantidad de alimentos y lograr cubrir otras 

necesidades. Estrechamente vinculada con la situación alimentaria._ se encuentra la 

estructura comercial. que se caracteriza por una excesiva intcnncdiación que afecta 

principaltncntc a los consumidores de tnás bajos ingrcsos. 1
"' 

Como podemos pcrcatan1os. la necesidad de alitncntación en gran par1e de la 

población del territorio nacional es apremiante. por doquier podemos cncontraxnos 

con indigentes. niños de la calle. H1m1has completas que salen a conseguir ali.Jnentos 

por falta de medios para obtenerlos. porque des&.rraciadamcntc los prograinas 

(incluyendo al de Solidaridad) tcm1inan diversificando sus fines. lo cual a la larga 

los lleva a perder su objetivo fundamental que es erradicar la pobre;r..a extrema. sus 

esfucrLos no son lo suficicntcn1cnte fuencs para lograr sus fines. en lo que respecta a 

este último progrruna~ de lo que nos pudimos percatar claramente en los informes 

oficiales. es de que este progratna tuvo a su vez infinidad de subprogramas que 

duraron poco tiempo y se sustituían por otros. con lo cual provoca que adc1nás que 

se pierdan recursos y empleos no se vea ninguna mejora en las condiciones de vida 

de quienes lo necesitan. 

3.2.4. Escuelas de Solidaridad. 

Hablando sobre educación .. estamos casi igual que con la aHmentación,. los 

problc1113s para que la población tenga acceso a ella son casi los mismos., cuando la 

población tiene hambre. en lo que menos piensa es en aprender a leer; los nii\os no 

u Jlkm... pp.67-71. 
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asisten a la c:scuclu porque representan una entrada cconóntica para el hogar. por 

tanto es rnás importanle saJir .u trabajar a la caJfc. todo cUo aunado a que en 

ocasiones viven en ¿onas de difi«:il acceso. ere. 

El gobierno de la República realizó algun;1s 1ncjoras en maréria de 

construcción. rehabilitación y cqUJpamiento de infraestructura educativa. por 

ejemplo. u medmdos de 1992. se puso en operm.:ión en el estado de Campeche cJ 

programa ··Escuelas de Solidandad .. Este tuvo como objetivo elevar la calidad de la 

educación en Jos planteles de nivel primaria que presentan los n1ás bajos Indices de 

eficiencia. y dignificar la labor del maestro. tanto al interior de Ja escuela. como en el 

conre"'º comunitario_ 

En 1992, el pro¡...Ff'atna contó con un presupuesto federal de sesenta mil 

millones de pesos para atender a rodas fas escueJas primarias de los csrados de 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oa.xaca. asi como a los cien planteles escolares del 

mismo nivcJ educativo que operan en condiciones criticas en Jos estados de 

Campeche.. Yucatán. Durango, Zacatccas. Michoacan. Veracn.JZ, Chihuahua. 

Colima. San Luis Potosi y Puebla. A panir de J 992. este programa atiende a las cien 

escuelas más necesitadas de los estados de Quintana Roo. Guanajuaro. SinaJoa. 

Nayarir. Tabasco. Jalisco y Tamaulipas. En J 993 Escuelas de Solidaridad logra una 

cobertura nacional. :w 

Sin embargo. los propósitos aunque buenos no lo.b->Taron sus objetivos. por 

mas que se trate de mejorar Ja infraestructura de Jos planteles y dar realce a las 

._. SEOl!SOL .. l!I Programa 1':acional de SoJidnridmi, Uno visión a la modemi .. .ación de Mé"l;ICO .. ,en el CmlsJg 
CpruuJll\"Q dc;I PtogA.ma NwpNI ck SqJldarisbJ. Mé.iurn.J™. pp 27J-27J. 
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labores magisteriales. si no se crea una conciencia ni in1crior de las frunilias de In 

conveniencia de contar con una educación básica no hahrá fornm de sacar partido a 

las mejoras que se brinden. lo primordial es y será siempre satisfacer la necesidad 

básica: la ulirnentaciún. sin ello. es imposible pensar en educación. en una mejor 

calidad de vida. por otro lado, si l.a población logra tcner un mímmo de conciencia 

social, lo que se log.ra solru11cntc con cducac1611. entonces podrá hacer algo para 

ayudarse a sí mismo. es por ello que consideramos en éste estudio que la 

alimentación y la educación son puntos trascendentales del pr-oblema de la pobreza, 

si se satisfacen ambos. entonces (como ya se npuntó antcrionncntc) todos los demás 

problemas. que aquejan a nuestra población tcndrian lma mayor esperanza de 

solución. 

Scgú.n infonncs oficiales. el Proh-'Tama Nacional de Solidaridad fue muy 

imponantc en lo que respecta n la composición del gasto en desarrollo social~ los 

renglones que más han pesado son los relativos a la educación y salud, con una 

proporción superior a -10~,ó cada uno, Solidaridad, participó con alrededor de 7~0 y. 

Desarrollo Urbano con un porcentaje superior a 5~ O. Durante el periodo 

comprendido entre 1988 y 1992, todos los ruhros dcJ gasto social representaban 

1mponantes crecimientos en tCnn1nos reales. destacando el incren1cnto observado en 

los recursos destinados a Solidandad y Dcs.r."1.rrollo Regional, que aumentaron a 

247.4~0. A este awnento le sigujeron los rcb-'15tr..1dos en Eduación, 78.7°/o, Salud y 

LaboraL 74.9~'Ó y Desarrollo Urbano, 56 l º·O De esta manera el crecimiento del 

gasto programable se basó solamente en la recuperación de las erogaciones 

correspondientes al gasto en desarrollo soc1aJ. Este: renglón comprendió los recursos 

presupuestarios en educación. salud, laboral. sohdaridad. desarrollo regional • 

desarrollo urbano y. por Ultimo abasto social. Este tipo de gasto es el que engloba 
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todas aque11as partidas._ que tienen que ver con la promoción. del bienestar de la 

población y que reflejan claramente el compromiso social del Estado Mexicano. 

Sin etnbargo. desde que dio inicio el Progrruna Nacional de Solidaridad. hasta 

199-t.'~ los recursos ejercidos a travCs dc1 Ra.mo XXVI. So1idaridad y Desarrollo 

Regional. sumru1 treinta y cinco punto cuatro millones de nuevos pesos De este 

total. 62.ó~'ñ se canalizó al gasto en bienestar social; 20.3º'0 se destmó a Solidaridad 

para la Producción. y otro 1 S .2º/º• se gast6 en lnfracstn1ctura Básica de Apoyo. El 

gasto correspondiente a cada uno de los Pro~rrarnas. no tiene secuencia para 1994. 

ya que (según infi.>nnm;ión oficial) se encuentra que han operado diversos fondos y/o 

programas. y si bien se aglutinaron o separaron para 1989. para 1 994 d inforrne 

correspondiente al Rruno XXVI. Desarrollo Regional y Solidaridad. ya no existe .. 

debido esto tal vez a la naturaleza dd programa. ya que no todos estos operaron 

desde el inicio y que en el tnmscurso de su vigencia dejaron de operar otros o bien 

se han transferido o agregado a otros subprot;ratnas. lo cual desde luego trae como 

consecuencia que tos resultados obtenidos al final del penodo estudiado no sean del 

todo confiables para dctem1inar la superación del objetivo inicial uLa Superación de 

la Pobreza Extretna·· . .,t. 

Como se apuntó. los datos que se proporcionaron acerca del Programa 

Nacíonal de Solidaridad y de sus politicas. principalmente sobre los puntos que 

como mencionan1os son los que, para efectos de nuestro estudio nos interesan. son 

estrictamente los que el Gobierno Federal ha dado a conocer. sin embargo .. con 

facilidad podemos percatarnos de que los resultados de los cuales éste ha hecho 

H hil:DL p.290 
MoGcrminiano, op~i;:n .. pp 6S~T.?. 
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alarde no son -del todo'' veridicos. si bien el programa no fué cornpJclwncntc malo 

(estructuraJmcnle hablando). su organización si fue un verdadero caos y aJ mismo 

tiempo un parniso para fa corrupción y desvío de fondos. ya que éstos nunca fueron 

recibidos por la población a Ja que f'ucron destinados. los verdaderos necesitados 

nunca obtuvieron Ja ayuda y apoyo que se Jcs había ofi-ccido. muchos llegaron al 

extremo en el que 1uvieron que comprometer hasra su derecho de votar libremente 

por el candidato o pan ido de su preferencia. 

En efecto. este prob,""Tania se caracterizó por ser apJicado con wi critcno 

totalmente ··panidisra··; muy distinto de los propósitos de creación y de las 

precausiones que en su fonn;i debieron ser tomadas para e'\.;tur el dcs'\.io de fOndos. 

asl como Ja reiterada utransparcncia .. <.Je Ja que se habló a todo Jo largo del sexenio. 

es Ja rcaJjdad de Jo que significó el PronasoJ para la población que vivfa y vive en 

medio de Ja pobreza extrema principalmente. 

El Pronasol fue un programa que salló directamente del ºbolsillo presidencial .. 

y fue utili7..ado por el mismo como fondo personal para las cuz..3das politicas. 

Aparentar una mayor justicia social fue su flUlción que intentó ser legitimadora .. ya 

que sirvió parn intentar paliar levemente el dai'lo hecho por la depresión econó1nica 

pero nunca atendió las causas estructurales de Ja pobreza. TrunbiCn sirvió mucho 

como ayuda partidista (como ya lo mencionamos). ya que se condicionó en varios 

Estados de la República la autorización e incluso la t:ntrega de recursos. Uegando al 

extremo de recoger las credenciales de elector y de esta fonna.. obligar a la 

población a votar por el PRJ. n Con honrosas excepciones. los fondos fluyeron 

n Sergio LO)·a, -A loda. "elocu:fad en su ulUmo jalón electorero. la maquinarUl uiponiaa PRJ-Procampo--Pronasol"'. 
en~ Mc;-,1co. D.F.Jullo de 199 ... pp 23-29. 
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cuando el calendario electoral marcó elecciones para gobernadores en 1991. Esto 

lógicamente: se explica pensando que se pretendía recuperar votos perdidos. sin 

embargo. parecería que los recur-sos estuvlcron dirigidos más a militantes del partido 

en el gobierno que a los de la oposición. aún en los Estados en que ésta ganó en 

1988. Y aUn con las dos oposiciones más irnponantcs el comportamiento no fue el 

mismo. los recursos fueron n1uy esca7os en los Estados que tuvieron alta votación 

panista en 1988. Según el analista Jcffrcy A. Wcldon (Universidad de California. 

San Diego)1
tt. los votos pcrrcdistas eran hrecupcrablcs ... en crunbio los panistas con 

más anos renuentes en su oposición eran menos susceptibles de ser atraídos. por eso 

les habian dedicado menos recursos 

De igual fomta. en wta rccop1lación de h:stirnonios 3'~ .en su mayor panc de 

dirigentes estatales y municipales del PRD y el PAN y con denuncias hechas ante las 

autoridades correspondientes. aparecen varios estados de la República donde las 

irregularidades del Pronasol han provocado indignación dentro de la población. estos 

son principalmente: Tabasco. Mlchoacán. Oa.""'aca. Quintana Roo. Guerrero. 

Morclos. Chiapas. Baja California y Chihuahua. 

Pero no fue el dcsvio de fondos para fines electorales el único vicio del 

programa .. la ayuda que otorgó casi siempre resultó insuficiente. lo que se traduce en 

edificaciones hechas a medias ya que los fondos no fueron suficientes para 

concluirlas. por casi toda la república se encuentran aulas escolares que la población 

.. Campos.~ pp !18..62 
,. A toda vcloc;1dad. .. mLkl.L.P 25. 



.. 
110 recibe porque están rnaJ constnddas. casas de salud sin médicos ni medicinas. 

bibliotecas edificadas a medias y abandonadas."'º 

Para Ja aplicación de recursos. hubo inclinación en favor de Jos gruPos con 

mayor capacidad de demanda y organización. que obviamente nunca surgían de 

entre Jos más pobres. La panicipación más activa ac dió entre los sectores de 

pobreza moderada. es verdad que hubo beneficios para algunas comunidades, pero, 

agua potable. drenaje y cJcctric1dad no se proporcionaron equitativamente. sino que 

estos se concentraron en las capitales, alH, se cubrieron casi en su totalidad estas 

car~ncias. se mejoró además. Ja infracstructuru de educación y se aurncnró la 

cobertura en el sector salud (pero. insistimos, no en las zonas donde era prioritaria la 

ayuda de esta índole). 

A las fallas de diser'\o. se aumentaron otras de rnstn1mentación. casi 30% de 

desperdicio de recursos rcpanido en: 18°/Ó por obras iniciadas. pero incompletas; S~~ 

por obras que no brindaban el servicio previsto; y ól?,ó por obras que nunca se 

realizaron. Un 41 % de obras no contó con supervisión técnica W de las autoridades 

responsables. 

Asi pues. Pronasol falJó porque fueron autoridades o ••jnfluycntcs·• Jos que 

decidieron la ayuda y donde hacia más faJta. fracasa también porque no hubo 

congruencia en eJ destino del gasto y las necesidades insatisfechas. Ni las reb,..-jones 

recibieron recursos equivalentes a su pobreza ni los proyectos respondieron a las 

carencias más imponantes . 

.., M.anucl RobtC$.-Solidaridad. una burla ante Ja m1scna de OaAaca: !lus íondos csca¿os y fbcra de tiempo-, en 
~.MWco. D.F .• enero de 1994.pP.14-19 
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En suma. a pesar de que fue lut programa bien pensado y que despertó las 

esperanzas de mejorar las condiciones de vida de la población con más carencias .. 

Pronasol sirvió unicamcnte para npwuntar Ja imagen presidencial y favorecer 
.... clientelismos~·. 

-··-----~------· ___________________ ,, ______________________ _ 



Conclusiones. 

Hablar de pobreza es hablar de un problema que aqueja prácticamente a 

todo el mundo; hasta ahora y a pesar de los grandes adelantos de Ja ciencia y la 

tecnología,. a pesar de que el ser hwnano ha sido capaz de lograr cosas que 

parecían inimah,~nablcs. gran proporción de la población de muchos paises del 

mundo sufren de desnutrición. llegando incluso a morir; padecen cnfcnncdades 

que auquc en esta Cpoca parezcan mofC:nsivas ( cnfcnnedades gastrointestinales 

y respiratorias principalmente). su b"Tado de desnutrición la conduce a la 

muenc. Es inconcebible que en países africanos haya índices de mortandad tan 

alarmantes y Jo que es mas horrorizantc, que esa gente cstC muriendo 

precisamente de hambre, mientras otros países gastan cantidades inimaginables 

de recursos en experimentos absurdos y annamcntos. 

Africa posee el triste primer lugar de pobreza en el mundo; sin embargo. 

en América Latina Jos problemas ligados a ella son también muy fuertes. ya 

que existe un alto porcentaje de fwnilias que no akanznn ni siquiera a satisfacer 

sus necesidades básicas (aJimcntación, educación. vivienda y saJud). 



Existen nlgunos rnCtodos para medir- el grado de pobreza social. aunque 

a mi juicio. tres de ellos !!ion los más coufiablcs: el MCtodo Integrado de 

Pobreza (MIP); la Linea de Pobrc:;r ... a ( LP) y el de Necesidades Dásicas 

Insatisfechas (Nfil). Pienso que el método que refleja mejor la situación de 

pobreza es d MIP. ya que significa Ja integración de los otros dos. buscando 

salvar las litnilacioncs que existen entre ellos • ya que. el método de LP sólo 

pone énfasis en el ingreso corriente o consumo y el NDI. solamente se basa en 

las necesidades asociadas con los servicios qur.: brinda el Estado y Jos 

requerimientos de consumo e mvcrs1Un púbJica y pnvada. La imponancia de Ja 

utilización de este método estriba en que dctcmuna con más claridad el número 

de personas que viven en pohrc.;r_a y en pobreza extrema. de otra forma. Jos 

resultados varían segUn cada método y scgUn la concepción de la misma. 

Recordcrnos que el pnmer paso para poder resolverla es identificar duramente 

el problema. su locaJi7.ac16n, pero sobre todo su mab'llltud y es esto 

precisamente lo que se intenta lmcer con los métodos de medición 

En América Latina se han adoptado estos métodos para hacerlo; sin 

embargo Jos resultados no han sido halagadores. la zona está sumida en una 

terrible situación que ya es ancesLrnl~ al grado que así corno nosotros la hemos 

heredado, lo más prob;:1ble es que la heredemos a las generaciones que vienen. 

Aunqué se ha intentado resolver esta situación poniCndose en marcha en 

casi todos los paises programas de asistencia social~ hasta ahora no han tenido 

resultados satisfactorios pues la mayoría de ellos lo único que logran es paliar 

Ja pobreza pero a la larga ésta continúa igual o peor. Hasta ahora~ ningún país 
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puede jactarse de haber lob-rado en-adicar o pc.lr lo menos disminuir 

notablemente la situación. 

Superar la pobrc4" .... 'l no es el objetivo único de l.a~ politicas sociales ya que 

éstas están ligadas tambiCn a la integración nacional. a la creación de una 

identidad nacional y a la fonnac1ón de individuos cahficados para lob'Tilr una 

transformación productiva~ no obstante. todos estos objetivos nos conducen a 

una misma finalidad~ la superación de la pobrc7.n. 

Sin ernbargo. aunque en muchos casos los prugrrunas sean buenos, el 

hecho de que la pobreza sea un fenótncno estn1ctural significa que es generado 

por los mis1nos sistemas soc1occonómicos y políticos dentro de los cuales se 

enfrentan intereses opuestos de: clases sociales especificas y este antagonismo 

obliga al Estado a transformarse en un ente que organi7..a y administra a la 

sociedad y somete a las clases más necesitadas a los intereses de la clase 

dominante~ adopta la función de dominación política. además de que 

ideológicamente se sJtua por encima de la sociedad para simular una 

conciliación de intereses de las clases que lo confonnan y esto conlleva a que 

surjan los llamados "'ciudadanos de segunda .. lo que no debería existir en un 

sistema udcmocrático .. ~ ya que no hay votos que cuenten menos. 

Debe darse W1 giro radical en las relaciones entre los servidores públicos 

y Ja población .. en el que ésta pase de solicitar dádiva-. a exigir sus derechos 

mientras que los funcionarios dejen de actuar en favor de la compra de votos a 

crunbio de favores y se conviertan en verdaderos servidores públicos~ pues no 



deben aceptarse atenciones inferiores para ciertos grupos en razón de su 

pobrc7..a. 

En el caso espcc;ilico de México. al analizar el probrrruna que ha cobrado 

más in1portancia en lus últimos tietnpo>i, el Prugrama Nacional de Solidaridad. 

nos darnos cuenta de que el propio s1ste111a es precisamente la causa de su 

fraca...c.o. ya que fue utiliza.do corno un programa cscencialmentc partidista. 

Aw1que considero que estuvo hicn ideado y estructurado~ lo usaron para 

a1can7.ar intereses particulares, lo que provocó que no lograra el objetivo para 

el que fué creado: los recursos no fueron asignados en las áreas donde 

verdaderamente urg.ia hacerlo El hennetismo por parte del gob1emo, en cuanto 

al número de personas o de municipios que superaron ta pobre7 ... a extrema .. 

demuestra que no se consiguió el objetivo nucin.1 

Mas aún. tos mayores indices de pobreza se localizan principalmente al 

sur del pais, donde ya había sido detectado el problema hace mas de quince 

ai'\os,. pues en esa región no se han logrado erradicar la.e; principales 

enfermedades que causan In muerte a los menores de edad y no se ha 

erradicado (ni siquiera disminuido). la desnutrición en c1 país. 

Parece ser que los gobernantes esta.o 1nás preocupados por el ingreso al 

primer mundo,. por participar activamente en la confonnación de bloques 

económicos. Bajo esta óptica no se ha comprendido que si se mejoran la 

condiciones al interior del país, disrninuirian trunbién notablemente los 

problemas que distraen la atención y fondos del país. Es decir~ si se tiene una 

población educada. bien alimentada (la educación no es factible si no se ha 



comido. si no se tiene tm estado de nutrición aceptable. para poder asimilar los 

conocimientos). los graves problema...;; de salud disminuirían, ya que la 

población por- si misrna buscaría mejorar sus niveles de vida; la pobreza y las 

necesidades básicas insatisfechas. es lo que ernpuja también a provocar 

dcsórdciv'!s sociales 

El gobierno mexicano debe preocuparse de cuestiones como el abasto 

interno. el cual daria de comer a millones de mexicanos; hrindándoles acceso a 

empleos bien remunerados. que significarán para ellos un ingreso fijo que les 

ayudara a salir de la pobn;L'.a~ sm embargo al no tener apoyo del gobierno. 

buscan alternativas para ser escuchados y muchas veces esto los lleva a adoptar 

actitudes de violencia 

No obstante. hay que reconocer que el Programa de Solidaridad. tuvo 

una organización básica bastante importante, la cual consistió por parte deJ 

gobierno en proporcionar los materiales para el mejoramiento de las 

comunidades. y la sociedad contribuía con la mano de obra. logrando algunas 

mejoras. aunque estas fueran bastante aísladas 

Considero que Pronasol. por sus características resulta un buen programa 

para continuarlo~ siguiendo su objetivo inicia] .. erradicar la pobreza extrema'",. 

para lo cual,. el Estado mexicano como organismo fundamental en la lucha 

contra Ja misma,. podría promover una nueva política social -inclusive con la 

participación de la iniciativa privada, si fuera necesario- que estaria orientada 

principalmente a buscar una mayor equidad social partiendo del hecho de que 

Jos individuos tienen diferentes necesidades y sólo podria alcanzarse dicha 



equidad cuando cada persona tenga acceso a recursos adecuados a sus propias 

necesidades. Concrecre1amcntc runpliar las posibilidades de acceso a fu 

educación. mejorando también Ja cobcnura de los programas de nutrición,. la 

distribución de oportunidades y la recuperación del salario real de los 

trabajadores. todo esto se reflejaría en mejores condiciones de vida de todos 

aquellos que están sumidos en la pobrc7..a. 
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